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INTRODUCCION

Conscientes de que en los tiempos actuales y sus circunstancias

exigen indefecti.blemente la formación integral del hombre; para trans

formarlo en ente coadyuvante en el progreso y desarrollo socio-econó-

mico y cultural de los pueblos, considero que la Educaci6n Nocturna -

en la ciudad de Loja se constHuye en un instrumento esencial que per

mite la superación intelectual y cultural de esa gran masa de margina

dos que, por las desigualdades sociales tienen que entregarse desde

temprana edad al trabajo agotador y asimismo sacrificar sus horas de

descanso para asistir a los establecimientos de educación nocturna, a

fin de adquirir conocimientos y valores formativos que les permita ob

tener mejores condiciones de vida y ser ciudadanos útiles a la socie-

dad y a la Patria.

Los educandos de las escuelas nocturnas, integrantes de la so-

ciedad proletaria y marginada de nuestro pueblo, cumplen sus funcio -

nes estudiantiles afectados por múltiples factores que indudablemente

repercuten en el grádo de asimilación cognoscitiva, es decir en su ni

ve] de RendimientoEscolar.

Como educadora que conozco la realidad del hacer educativo en

ix



las escuelas nocturnas, he considerado justificable e importante -

realizar la investigación sobre el tema: "EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN

LAS ESCUELAS NOCTURNAS DE LA CIUDAD DE LOJA", investigación que tic

ne como objetivo fundamental conocer el grado de rendimiento obte-

nido por los estudiantes y determinar ciertas causas que influyen -

para que los alumnos de dichos establecimientos, no alcancen un ren-

dimiento óptimo conforme sería ló deseado.

MUETIVW,

General

-	 Determinar el nivel de rendimiento escolar obtenido por	 los

alumnos de las diferentes escuelas nocturnas de la ciudad de

Loja.

Es'pecTf ¡ cos

-	 Determinar si los factores' socio-económico, cultural y fami -

liar influyen en el rendi:mi'ento escolar.

-	 Considerar las califi'cacione's obtenidas por los alumnos en -

las escuelas investigadas para hacer un análisis exhaustivo -

del rendimiento escolar.

-	 Detectar la i'nt.errelación escuela-hogar a. fin de lograr efica

cia en el proceso enseñanza-aprendizaje.

-	 Difundir estrategias especificas que puedan ser utilizadas -

por el Personal Docente de las escuelas nocturnas a fin de me

jorar el rendimiento de sus alumnos.

x



HI POTES IS

Hipótesis General

-	 La situación económica, socio-cultural y, familiar de los alum-

nos de las escue.ls nocturnas de la ciudad de Loja, durante el

año lectivo 1987-1988, incide en el. rendimiento escolar..

Subh ¡ pótes ¡.s

-	 El ingreso económico de la familia influye en el rendimiento -

escolar.

-	 La desorganización de la familia' y el grado de conocimientos -

de los padres influyen directamente en el rendimiento escolar.

-	 La asistencia normal de los alumnos a clase ayuda a obtener un

mayor rendimiento.

-	 La capacitación profesional y experiencia docente influyen pre

ponderanternente en el rendimiento escolar.

Para la realización del presente trabajo he utilizado los' méto

dos Inductivo-Deductivo; así como los procedimientos Analítico y Sin

tético. En 'lo referente a las técnicas se ha empleado muestreo y en

cuestas aplicadas a padres.de familia, profesores y alumnos.

La tesis comprende cinco capítulos:

xi



El primero titulado "El. Rendimiento :Escolar' , se concreta al

marco teórico básico de] problema y comprende: Generalidades y con-

ceptos del rendimiento, procedimientos yverificactón del rendi'mien-

to, ti:pos.de pruebas, medición del rendimiento, evaluación, aproba -

ción y reprobación escolar.

El segundo capitulo ti tul ado . "Diagñóstico de las Escuelas In-

vestigadas", comprende datos históricos de las escuelas investigadas

en lo referente a fundación de los, establecimientos nocturnos de edu

cación primaria, personal docente, dicente y administrativo.

El tercer capTtulo se titula- "El Rendi'mento Escolar en las Es

cuelas de la Ciudad de Loja", analiza las notas trimestrales y prome

dio general obtenido.por. los alumnos del cuarto, quinto y Sexto gra-

dos (muestra) de los establecimientos investigados, rendimiento pro-

media], zonas de calificación y análisis del rendimiento.

El cuarto capitulo lleva el título de "Factores Socio-económi-

cos y Culturales de la Familia", trata de evidenciar como los facto-

res económicos, sociales, culturales y familiares influyen preponde-

rantemente en el ALTO, MEDIANO o BAJO rendimiento escolar obtenido -

por los alumnos, durante el año escolar 1987-1988.

El quinto.capTtulo titulado "Relación Escuela_I-Iogar h ', recoge -

un análisis de la necesidad imperiosa y permanente de la relación en

tre padres de familia y escuela, para lograr una asistencia regular

a clases y el control de los' trabajos escolares; además la influen -

cia de la capacitación profesional-.y experiencia docente en la forma

ción integral de los alumnos de las escuelas nocturnas.
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Una sección final concre.ta las conclusiones., donde se llega a

establecer que los alumnos que asistieron a las escuelas nocturnas -

de la ciudad de Loja, durante el año escolar 1 .987-1988, alcanzan un

rendmiento MEDIANO., dadas las circunstancias económcas, sociales,-

culturales y familiares que han impedido un mejor aprovechamiento en

la educación impartida.

Estimoque los objetivos e . hipótesis• propuestas en la Investi-

gación han sido alcanzados en una proporción considerable, lo cual -

me permite poner a consideración del Honorable Tribunal Calificador

la presente tesis, en espera de su aprobación, sin desconocer las U

mitaciones que puedan desprenderse en algunos aspectos de la misma.

x i i i



CAPITULO i

RENDIMIENTO ESCOLAR

1.1	 GENERALIDADES

'Cuando nz fon. compn.enda el rraestAo £.t
dn&nLca de La conducta, ni 45Lda ze
u ¿ubce pctn.a atwvt en Jotría e -
cien-te con z us aLa niws, pa/ta J acílitaA
el ewvo de .a apn.endizaje. y, en gene.-
n.a .aijada/t1o4 a .tene.t íto en su uLda
adulta"1

La educación, como proceso sistemático, tiende al logro de carn

bios duraderos y positivos en la conducta de los educandos, en base

a objetivos definidos. El logro de dichos cambios representan	 una

meta que la educación intenta alcanzar a través de toda su destreza

y es lo que se conoce como rendimiento de la labor realizada.

El rendimiento escolar es realmente un parámetro que se conju-

ga en cualquier nivel de educación e instrucción, por lo mismo 	 es

'. SOREPSJSON, Hvtben,t. La Pí.coogZcz ok. La Edacae..L6n, p. 293.
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tan antiguo como la educación y forma parte de las más grandes cien-

cias de la educación como son: Pedagogía, Did&ti'ca, Psicología, etc.

Todo lo que tiene. que ver con el rendimiento. instructivo posee

bases epistemológicas muy sólidas, por el mismo hecho de formar par-

te de las ciencias de la educación. Estas bases del réndi'mlento ms

tnuctivo escolar se encuentran en las corri:ente filosóficas del cono

cimiento: materialismo, racionalismo, positivismo, conductismo, etc,

todas ellas con sus mé-todos propios y comprobaciones-. de rigor.

El rendimiento escolar se encuentra considerado ci:entíficamen-

te como tema de fundamental importancia, lo afrontan la metodología

y la tenologta.educativas.

En la evaluación educativa, el rendimiento escolar es el obje-

tivo máximo que persigue esta importante técnica de la educación. Su

caudal ci'entífico y técnico nos conduce a todos los educadores a po-

seer conocimientos profundos sobre lo que es el Rendimiento Escolar,

y sus complicaciones con otros factores educativos, para así poder -

concatenar las acciones y conseguir en nuestros alumnos un potencial

máximo de rendimiento o corregir errores que pueden es-tares afectan

do.

1.2	 CONCEPTOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR

Sobre Rendimiento escolar se han emitido muchos conceptos, en-

tre los cuales mencionaremos los siguientes:

"Rendimiento escolar es el alcance de conocimientos que logra
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el alumno en un periodo determinado de tiempo dedicado exclusivamen-

te a la escuela"2

"Rendimiento escolar es el producto o utilidad de lo que se ha

enseñado"3

"Rendimiento escolar es todo cambio de conducta resultante de

alguna experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situacio -

nes posteriores de modo distinto a las anteriores. Es una man ifesta

ción concreta del aprendizaje' L

"En la enseñanza como en todas las demás- actividades humanas -

que se organizan cori miras a lograr objetivos bien definidos, la ve-

rificación de los, resultados obterji'dos y su evaluación constituyen -

una, fase necesaria y obligatoria. Los resultados de la enseñanza -

forman en su conjunto lo que se convino en llamar el rendimiento es-

col a r"5

"El verdadero Rendimiento Escolar consiste en la suma de trans

formaciones que se operan:

a. En el pensamiento

b. En el lenguaje técnico

C.	 En la manera de obrar

d.	 En las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos -

2• 
CLZFESORV, M. Mwvret; Encíclopedía PnácUaa de £.a Pe	 qÇc, -p. 186.

. V1CCIOÑARJ'O Enceopdco CuLtwta, E.& Ub.'w.

. lbdejn.

. VE MATTOS, Luís A., Viid&ac.a Geneiia,e, EcIJt. Kapg2wz, pp. 315-316.
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en relación con las situaciones y. problemas de la ma ter i:a que

enseña mas' 6

Este último concepto es para mi criterio el más .. completo sobre

el rendimiento escolar, indica claramente como esas, transformaciones

que logra el individuo se maríifiestan en' su manera no solo, de pensar,

sino también, en sus expresiones, en sus actitudes y en SU comporta-

miento; es decir, el. educando manifiesta una contextura sólida, pos'!

tiva y firme de su personalidad.

1.3 PROCEDIMIENTOS Y VERÍFICACION DEL RENDIMIENTO

La evaluación es una fase indispensable en el proceso de la en

señanza. Toda •conducta humana consciente de algún fin y destinada a

alcanzarlo, exige una constante valoración; para determinar la efica

cia de nuestra actividad, orientada hacia el logro de algún objetivo,

es preciso considerar con frecuencia en qué medida nuestro esfuerzo

se adecúa a la meta 'buscada.

	

La función de verificar y evaluar el rendimiento escolar 	 la

realiza el maestro, tal como prescribe la Didáctica Moderna, en todo

el proceso del aprendizaje de los alumnos, desde la etapa ¡'nicial a

la final, diagnosticando sus dificultades a fin de ori:entar sus inte

reses y necesidades, rectificando oportunamente sus equivocaciones,-

ayudándoles a integrar.y.a fijar lo aprendido hasta el punto desea -

ble. Los exámenes- formales de verif.icacón servirán únicamente para

	

confirmar sus apreciaciones, bien fundadas en las observaciones	 y

6• VE MATTOS, Luí-¿., Op. att., pp. 316.
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hechos concretos testimoniados durante el año escolar.

En realidad las pruebas de rendimiento escolar sirven para va-

lorar 'los' cambios.'produdidos en la conducta del educando, los; progre

sos realizados por'el alumno, la eficacia de las técnicas empleadas,

la capacidad científica y pedagógica del educador, la cali:dad de los

planes de estudio y todo cuanto atañe al hecho educativo. Es necesa

rio que los; maestros salgamos de la idea tradicional, de receptar -

los exámenes como. medida, únicame.nte,-del éxito o del fracaso de los

alumnos, como si no.fuéramos también accionistas y partícipes direc-

tos en la empresa educativa. Los resultados positivos o negativos -

que se. obtenga de los exámenes, evidencianlá medida, del éxito o del

fracaso no sólo de los, alumnos, siino también y principalmente del -

profesor que los ha guiado y orientado, bien o mal, en su aprendiza-

je. Vi.'lliam James ve como principal utili.dad de los exámenes la crí
-

tica de la técnica empleada por el profesor, que le revela sus defec

tos y le desafía a superaciones progresivas para mejorar su método -

de enseñanza.

Los procedimientos de verificación' del rendimiento escolar pue

den ser: formales o.estandarizados e informales o no estandarizados.

Procedimientos-Formales. . Son los que.revestirdos' de cierta for

malidad se destinan exclusivamente a

comprobar y a juzgar el aprovechamiento de los alumnos. Son las' con

secuencias del tr'abajo.constante y delicado de los especialistas,

quienes, para elaborarlos, aplican todos los requisitos técni:cos' ne-

cesarios.
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Para que un procedimiento o prueba puedaconsiderarse corno -

formal, debe reuni.r las siguientes caracterTsticas:

1. Estar compuesta de elementos seleccionados , sobre la base de

los objetivos es'pecTficos de instrucción, si 'se 'trata de prue-

bas de rendimiento, o sobre los propósitos específicos del -

test o de las caracterTsticas que se.desean medir , en otros ca-

sos;

2. Los resultados de cada item en particular y de toda la prueba

en general,-deben ser analizados estadTsticamente, a efecto de

determinar su grado de dificultady de perfección;

3. El test debe estar acompañado de instrucciones para su api ¡'ca-

ción y calificación., y.de normas para la interpretación de sus

resultados.

Pirocediinentos informales. Los procedimientos informales o no

estandarizados son los que se em-

plean simu1tneamente con el propio proceso del aprendizaje., sin nin

guna formalidad,, dan al profesor frecuentes y' oportunas' indicaci'ones

sobre la calidad del aprendizaje en curso. Generalmente estas prue-

bas son construidas por. los' propios profesores de grado o de materia,

para comprobar el estado de una situación educacional determinada, -

como el, caso de querer tener una idea del grado de rendimientode los

alumnos, después de haber desarrollado el contenido de un programa,-

unidad o tópico de estudio.

Los procedimientos informales pueden considerarse, como lo que
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suele llamarse actuactón del. alumno en clase; pues, si se aplican -

con el debido cuidado ,a lo largo de todo el proceso del aprendizaje,

suministran al profesor informaciones tan seguras sobre el aprovecha

miento real de los alumnos.--como los procedimientos 	 formales o fin

de trimestre o de. curso. Por esta razón es perfectamente legíti:ma -

la tendencia a incluir sus resultados parciales en la medida final -

del alumno. El actual Reglamento General. de la Ley de Educación en

su Artículo. 297 así- lo prescribe:

"En el nivel primario, el aprendizaje de los alumnos será apre
ciado en forma permanente. La calificación trimestral de cada
área será el promedio de las evaluaciones parciales y la nota
del examen trimestral. En ningún caso habrá menos de tres -
apreciaci:ones parciales, pre'ias al examen trimestral. La cafl-
lificación anua), por área, será el promedio de las califica -
clones trimestrales"7

De esta manera se eválúan en el alumno su aprovechamiento real,

y no solamente el poco omal grado de conocimientos que adquirió 	 -

cuando estudió de apuro envTspera de examen.

1.3.1 Procedimientos Clásicos y Tradicionales

Entre estosprcedimientos están: el examen oral, el -

examen escrito, la prueba práctica y la prueba de libro abierto.

Examen Oral. Se entienden por pruebas orales aquellas por me-

dio de las cuales los examinados responden de vi -

va voz a las preguntas hechas de la misma manera por los examinado -

res. Esta clase de prueba corresponde al sistema tradicional de eva

7. LEY Y REGLAMENTO de. Edacac6n, P. 151.
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luación debido a qua fueron usados casi con exclusividad en la época

antigua, donde un solo examen final decida la suerte del alumno: -

promoción o reprobación. 'Al fi:nl; de la prueba vendan de parte del

profesor los elogios al buen alumno y las severas y . rencorosas repri

mendas al alumno deficiente.

En uso hasta nuestros días, el examen oral viene siendo objeto

de severas críticas entre las cuales citamos:

a) Su breve duración no permite evaluar el rendimiento total.

b) Ya sea el sorteo o elección del profesor, no igualan para los

exámenes el número de preguntas ni equilibra el peso o grado -

de dificultad.

c) No aisla, suficientemente, 'los índices reales del aprovecha -

miento escolar de las cual idades. personales del alumno, ajenas

al aprovechamiento.

e) El formalismo en que e.l profesor interroga al alumno, hace que

éste se sienta, inseguro y desamparado, especialmente los mucha

chos tímidos, y nerviosos.

f) Por ser individualizado, el examen oral, es lento, demorado y

extenuante para el profesor.

Estas objeciones son sin duda, procedentes; y si el profesor -

no tomase las debidas precauciones, haría peligrar la propia validez

de los exámenes. Realmente, se requiere del examinador en prueba -



•	

.•

oral una vigilancia contínua para mantener. su. espfri:tu libre de pre-

venciones o. : impresiones. del momento, alejando de sus didtmenes fac-

toresde interferencia .e influjos extraños; le Impone también unes-

fuerzoconscient.e para juzgar a sus' alumnos con imparcialidad, equl-

dad,.justicia y objetividad.

En compensaci'ón, el examen oral confiado a un verdadero maes -

tro, presenta las siguientes--ventajas:

a) La seguridad y el dominio adquiridos por el.alumno sobre 	 los

hechos significativos de la asignatura.

b) Su capacidad para organizar su pensamiento y orientar su racio

cini,o dentro..de la materia, frente a los problemas presentados.

c) Su capacidad real de acometer inteligentemente los problemas -

propuestos y plantear su solución.

d) El dominio adquirido sobre el lenguaje técnico de la asignatu-

ra, al emplearlo con seguridad, discernimiento y propiedad.

Para que el examen oral evidencie buenos resultados, es necesa

rio que observe las siguientes normas:

a) Asegurar condiciones ambientales y psicológicas favorables;.

b) Mantener con el examinado un diálogo vivo, animado o inteligen

te, auscultando:su preparación y su seguridad en la materia.



c) No formular sólo preguntas de pura memoria, dar prtoridad alas

preguntas. de razonamiento.

d) Examinar a cada alumno sobre tres temas diferentes, por lo me-

nos, dentro del programa dado.

e) Registrar en una hoja de cuaderno,, por un sistema de notas sim

bólicas o convencionales, el valor de las notas del alumno a -

cada uno de los tres temas abordados. Al final promediar el -

valor.

f) No examinar a más de 12 o 15 alumnos seguidos, sin tomarse un

breve intervalo o descanso,

Si el examen oral se realiza en estas condiciones y con estas

precauciones, serun procedimiento de verificación tan legíti:mo 	 y

eficaz como cualquier otro. En la enseñanza de 'Idi'omas es un proce

di'miento necesario o' imprescindible. Sin embargo, el examen oral, -

como medio exclusivo de verificación del rendimiento, ha sido elimi-

nado definitivamente de los planes de la Didáctica Moderna. Si en-

la actualidad, todavía en algunas escuelas, colegios y universidades

se emplea este sistema, es como método de enseñanza y no como método

de evaluaci'ón.

Examen Escrito.. . El sistema de exámenes escritos, empezó a ser

adoptado alrededor..de 1.840. Su introducci6n

en las escuelas fue saludada con entusiasmo, pues a partir de enton-

ces se pasaba a..tene.r una prueba documentada del rendimiento del alum

no, que podría ser examinada en cualquier momento por cualquier per-



11,

sona; los reclamentes no podía negar la evidenci.a de lo que en el la

estaba escrito.

La prueb.a escri,ta presenta las siguientes ventajas:

a)	 Es equitativa, pues propone a todos los alumnos las mismas. pre

guntas, con la misma. extens i'6n, la misma dificultad y el mismo

tiempo para responder.

b.)	 Permite al alumno reflexionar a solas y evi:denci:ar lo que real

mente sabe.

c) Elimina de la prueba el halo perturbador del alumno, quien só-

lo deja en ella el registro escrito de sus ideas y conoci:mien-

tos, de su saber o de su ignorancia, que es lo que el profesor

debe juzgar.

d) Permite al profesor hacer un examen más minucioso y detenido -

de las demostraciones de saber dadas por el alumno, sin la pre

sencia de éste.

Por otro lado entre las desventajas podemos indi:car las 	 si -

gui entes:

a)	 El número de preguntas. posibles es excesivamente reduci:do para

servir de base a.un juicio confiable sobre el rendimiento esco

lar; a veces, los alumnos han aprovechado en realidad mucho -

más que lo que las reducidas preguntas de la prueba les permi-

te revelar; otras veces depende del factor suerte; de todo el



programa no conocTan más que los puntos sorteados.

b) Aunque mucho-más desperzonal izado que el examen oral., guarda -

todavía muchos vestigios de la Tndoie.del alumno, como caligra

fia, estilo, datos. personales, que. dañan la objetividad del

juicio:de los profesores menos prevenidos.

c) No asegura la falta de objetividad y uniformidad de los crite-

rios de juicio..del profesor. Muchos profesores juzgan las	 -

pruebas en ratos de. mal humor, cometiendo graves injusticias.

Para que la prueba escrita de tipo tradicional se convierta en

un procedimiento.válido. para evaluar el rendimiento escolar, la di-

dáctica moderna recomienda ciertas normas:

-	 Sobre Ja organizaci6n de la pnieba

a) Formular las preguntas en base a los, objetivos específicos de

la materia estudiada durante todo el año.

b) Las cuestiones deben ceñirse estrictamente a los asuntos trata

dos en el curso y ser bien dosificadas en cuanto a dificultad —

y de acuerdo a la inteligencia y capacidad del alumno.

c) Graduar la extensión de la prueba de acuerdo-al tiempo en que

será realizada.

d) Formular preguntas con claridd y precisión., evitando equivoca

ciones y confusiones.

12



e)	 Al enunci:ar las preguntas indicar claramente lo que dehen hacer.

-	 Sobre larealizaciómde la prueba

a) Al empezarla, prueba, dar a los alumnos todas las expl i:cacio -

nes necesarias; indicar el tiempo exacto de duración de laprue

ba. Exigi r silencio, negar las explicaciones individuales,

cuaIquer aclaración de dará a todos los alumnos en la clase.

b) Cuando el númerode cuestiones es de 3o 1+, pueden ser dicta -

das pausadamente por el profesor o escritas en el pizarrón; pe

ro, si el número de preguntas es de 10,15 o 20.; o los proble-

mas son más complejos, con números, simbolos y fórmulas, dében

ser multicopiadas con anterióridad y repartidas a los alumnos

al empezar el examen.

c) Evitar todo cuanto de lugar a la copia o a los "soplos",	 ya

que esto desvirtúa la función didáctica de la prueba y altera

los resultados.

-	 Sobre la corrección y valoracIón

a) Antes de empezar a corregir y valorar la prueba, preparar el

modelo de corrección para la equidad y objetividad del juicio_

en todas las pruebas.

b) El criterio se debe referir a la exactitud de las respuestas y

al grado de comprensión, seguridad y. dominio que los alumnos -

revelan en sus contestaciones; nada tiene que ver la riqueza -
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literaria, caligrafía, ortografía, etc.

c) Los errores y: omisiones deben ser señalados cori lápiz de color,

lo que facil.itar ál profesor la tarea de mostrar los resulta-

dos en el caso de pedir los interesados su revisión.

d) En vez de corregir cada prueba por entero con todas sus res -

puestas, corregir la misma respuesta detodas las pruebas, con

sultando siempre. el modelo y sumando al fin, los resultados par

cia'les de todas las cuestiones de cada prueba. Este procedi -

miento de calificación . transversal permite al profesor compa -

rar y juzgar con. mayor precisión el mérito de la, respuesta en

cada alumno.

e) Terminada la corrección y valoración de cada conjunto de prue-

bas, anotar para cada gobierrioy para provecho de los futuros

alumnos, los errores y equivocaciones más frecuentes, con el

fin de mejorar la técnica docente en los puntos que revelan de

f ¡'ciencias.

Prueba Práctica. La prueba práctica tiene por fin verificar -

el' aprovechamiento en relación con la destre

za y habilidad específica en situaciones de ejecución o aplicación -

real. En las disciplinas que demandan trabajo de laboratorio o, apli

caciones prácticas mediante el empleo de instrumentos o aparatos,. la

prueba práctica es el procedimiento indispensable y más indicado pa-

ra examinar el rendimiento.

Además de las condiciones materiales y del instrumental indis-
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pensable para su realización, la prueba práctica presupone que el -

examinador fije de antemano los criterios según los cuales será juz-

gada. Así, conviene establecer previamente los valores que se atri -

buirán: a) al desarrollo de la operación; y, b) al res-ultado de la

misma.sma.

El objetivo esencial de la prueba práctica, en cualquier sec -

tor de especialización, será siempre verificar, y medir la capaci:dad

del examinado para realizar en forma práctica un determinado trabajo

de aplicación, controlar un proceso o encaminar una operación tecno-

lógica, que requiera el empleo de materiales, instrumentos y apara -

tos.

Prueba de Libros Abiertos. Es, llamada así porque permite .ique

el alumno lleve al aula de examen

toda la document.aci6n que juzgue necesaria y para que la consulte Ji

bremente., durante el examen.

El objetivo de este tipo de prueba es verificar, no la capaci-

dad nemónica del alumno, sino, su grado de dominio y de comprensión -

de la materia, el discern'injento de sus interrelaciones y su fam -

liaridad con. las fuentes bibliográficas más recomendadas. Para cum-

plir este obje-tivo, 'la prueba de libro abierto consiste en presentar

al alumno un caso real para analizarlo críticamente; o uno, dos	 a

tres problemas concretos, para cuya solución. tendrá que invocar

aplicar principios, fórmulas y normas técnicas que no se pden explT

citamente en el texto de la prueba. Es fundamentalmente una prueba

de relacionamiento teórico-práctico y de raciocinio aplicado á s'itua

ciones concretas, tomadas de la vida real.



'16

Como proceso de evaluación del rendimiento escolar' considerado

como domi'ni,o reflexivo de la materia y como comprersi6n de sus rela-

ciones, La prueba de libros abiertos, es, sin: lugar 'a dudas, supe -

rior a los dems tipos de exámenes c1sicos e i'nclusi've. a las' prue -

bas objetivas. Es menos arti'ficial y se asemeja nis' a las condicio-

nes reales del trabajo i'nt.electual y de la producct'ón ci:entfica en

cualqui:er campo de es'peiali'zación.

Por eso es' grande la aceptación que se está obtenendo en los

medios escolares más ilustrados, y se recomienda hacer con los alum-

nos un ensayo previo con casos o problemas' diversificados, para que

se familiaricen con este nuevo tipo de examen.

1.3.2 Pruebas Objetivasde Escolaridad

El origen de las pruebas objetivas se atribuye según -

Karmel 8 al pedagogo norteamericano Horace Mann en el año de1845 y

desde ese entonces este tipo de prueba fue ganando terreno hasta con

vertirseen la actualidad como las más aceptables.

Estas pruebas que también son escritas, están formadas de una

serie de cuestiones objetivas que sólo admiten una respuesta correc-

ta y cuya calificación es siempre precisa y uniforme para todos' los

examinados.

Además de la objetividad de las cuestiones y de su valoración,

lo que caracteriza a estas pruebas es el gran número de cuestiones -

8
MINISTERIO VE EVUCACION PUBLICA. Guji pata la Eua.twzc.í6n de, -

Reidmíen.to. p. 9.
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que implican, y que versan sobre los puntos: esenc'ia1es.de la asigna-

tura; de. esa forma se asegura una muestra más amp:lia del rendmtento

obtenido, permitiendo abarcar todo el programa éstudiado.

Las pruebas objetivas aseguran las siguientes ventajas:9

a) Garantizan un. mayor.núme.ro de muestras de aprovechamiento, -

abarcan todo el programa estudiado y el ¡ ,minan el factor suerte.

b) El alumno demuestra lo que realmente sabe y lo que no sabe; se

eliminan las respuetas imprecisas yde "aproximadamente''.

c) Induce a que el alumno se concentre en los puntos . esenciales

de la prueba yno presta mayor consideración a la buena letra,

redacción, estilo, etc.

d) Asegura mayor precisi'ón y objetividad de juicio, evitando arbi

trariedades y complacencia de quien la juzga.

e) Permite mayor facilidad y rapidez de corrección, dispensando -

al profesor de leer o, .en algunos casos, decifrar el palabreo

de los examinados en busca de sustancia.

f) Son bien recibidas por los alumnos, cuando han sFdo elaboradas

con la técnica apropiada.

. LEMUS, Luí Mtiiiw, Evau.tc1i5n deJ. Rendmien..to	 p. 86



CaracterTstcas de las Pruebas Objetivas,

Para que las pruebas objetivas destinadas a medir objetivamen-

te el aprovechamiento escolar cumplan a cabalidad sus obietivos, de-

ben reunir las siguientes caracte.rTsticas:

Validez. La prueba debe investigar lo que realmente pretende

	

y no otra cosa. Por ejemplo, si. el objetivo de	 la

prueba de Matemáticas es averiguar cuánto han aprendido los alumnos

sobre la adición de fracciones, no se debe tomar en cuenta la orto -

grafTao la cal i'grafTa con que está- hecha.

Objetividad. La prueba es elaborada de tal manera que las res

	

puestas sean precisas, concretas y Únicas, 	 sin

dejar lugar a la apreciación o interpretación personal del profesor.

Por lo tanto, una prueba objetiva será valorada de igual manera por

cualquier otra persona que la interprete.

	

CcniFiablHdad. Consiste en que la misma prueba resuelta	 por

un alumno será calificada de la misma manera -

	

por cualquier persona; • también, en que, api icada varias veces a	 la

misma o a distintas personas, sus resultados deben ser constantes.

aplicabilidad. La aplicabilidad o facilidad de empleo, es la

condición por la cual la prueba debe ser fácil

de aplicar, fcil de contestar y. fcil de interpretar y cal i:ficar -

por parte. del profesor.

18
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Tipos de Pruebas Objetivas más recomendadas en, nuestro medio.

Existen muchos  variados items objetivospara evaluar el ren-

dimiento escolar., pero conscientemente tenemos que mirar los que pue

den verificarse en nuestromedio; por eso tenemos que limitar las po

sibilidades de escogitación a los tipos deitems'ns sencillos,	 no

tanto porque los profesores no puedan utilizar los otros, sino por -

que sería tremendamen:te injusto y hasta inmoralobligar a los alum -

nos a realizar ejercicios.mentales para los que no están preparados.

De esto se desprende una consideración sumamente importante -

que se debe reHevar con todo énfasis: el examenNO DEBE SORPRENDER—

a los alumnos;sus items no deben ser desconocidos en su estructura

por ellos. Por lo mismo es recomendable que el profesor utilice co-

mo ejercicios de uso corriente todos los tipos de cuestiones que em-

pleará más tarde en los exámenes.

En cuanto , a la Clasificación de ¡tems objetivos, se ha tomado

la de Julio Larrea por considerársela entre las más importantes. La

clasificación se reduce a tres tipos de ¡temsutilizables: items de

RECUERDO, de RECONOCIMIENTO y de JUICIO; cada uno de ellos tiene va-

rios subtipos que hacen una variedad numerosa:10

A.	 ITEIM5 DE RECUERDO

a) Preguntas de recuerdo con una respuesta si'rnple

b) Items de completaciór,

10	
MINISTERIO VE EVUCAC1ON Y CULTURA. Op. cit. P . 16



- Cuestiones de completación simple

- Cuestiones de completación sugerida

B.	 ITEflS DE RECOP1OCI1UENTO

a) Preguntas de múltiple. respuesta:

- Cuestiones simples de múltiple;respuesta

- Cuestiones compuestas de mülti:ple respuesta

- Cuestiones de descripción múltiple.

b) Items de selección:

- Items de selección de dos columnas

- Items de selección de tres columnas: selección, reconoci

miento y recuerdo.

c) Cuestiones de razonamiento:

- Items de razonamiento simple

- Items de razonamiento múltiple con una o ms respuestas

correctas.

d) Cuestiones de verdadero o falso.

e) Cuestiones-de corrección:

- Cuestiones de corrección alternativa

- Items de cuestiones incorrectas.

f) Cuestiones de ordenamiento:

- De hechos y fenómenos én orden de sucesión causal

- De hechos y fenómenos dn orden de sucesión cronológica
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- Selección y ordenación de hechos.

g) Cuestiones de asociación:

- Asociación sugerida por los caracteres del conocimiento

- Asociación sugerida por una sola palabra.

h.) Pruebas de ¡dentiftcación:

- Items de identi'ficación con grfi:cas

- Items de i'dentificación con fórnulas.

C.	 ITEMS DE JUICIO

a) Items.de juicio simple

b) Items icomplejosde Juicio.

Ejemplos de los items objetivos citados:

A.	 ITE!IS DE RECUERDO

Son probablemente los . más utilizados y pueden ser aplicados -

en cualquier asignatura. Al plantearlos hay que tomar en cuenta la

recomendación en cuanto deben ser: unívocas, inequívocas y claras. -

No sorprenden a los alumnos porque se parecen 	 los de forma verbal

corriente de preguntar.

Ejemplos de pregunta con respuesta simple:

-	 ¿Qué es la oración? ...........................................
-	 ¿Cuál es la unidad Métrica de las medidas de peso? ...........
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Ejemplos de cuestiones de competación simple:

-	 El agua .herve a los ...........grados centígrados.

-	 Asia es el ............ más extenso y pob-lado del mundo.

Ejemplos de cuestiones de completact6n uger.ida

-	 La vaca y el caballo por tener cuadropatas
	

Cuadrúpedos

sellaman.................................. 	 Bípedos

Carnívoro

Omnívoro

B. ITEMS DE RECONOCIMIENTO:

Cuestiones de múltiples respuestas:

El Ecuador exporta a otros países: Aviones

Café

Cacao

Ba rcos

Petróleo

Cuestiones compuestas de múltiples respuestas:

-	 Simón Bolívar:

Nació en (Bogotá, Caracas, Quito, Cumaná, Lima)

Sacrificó su vida y sus bienes por la independencia de (Chile,

Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú)
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También son ejercicios de reconocimiento los liamados de, Apa

reamiento:

Unir con líneas:

PAIS
	

CAPITAL

Estados Unidos:	 Buenos Aires

Argentina
	

Lima

Ecuador
	

Washington

Perú
	

Quito

Otro tipo de ttems•de reconocimiento, es el encerrar o subra -

yar la palabra correcta: Ejemplo:

Encierre en un rectángulo el sujeto de cada frase:

María prepara el desayuno.

Con paciencia realiza Juanito sus deberes.

Items de Razonamiento:

Este tipo de ejercicios es.ms exigente para el alumno, ya que

requiere de la intervención de otros procesosmentales más desarro-

llados.

Ejemplo:

-	 Instrucción:	 Elija la respuesta que considere apropiada y sub

ryela; luego escriba la razón de su elección en la línea de -
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la derecha.

-	 La palabra ESCRITORIO es: 	 POR QUE

Verbo

Sustantivo

Adjetivo

Items de verdadero o falso:

t1 Las pruebas de verdadero o falso poseen un alto nivel de obje

tividad, es relativamente fácil su construcción, fcil su administra

ción y su calificación, yperrniten medir los conocimientos tanto en

su fase de fijación como de razonamiento. Debido a la rapidez en la

resolución puede abarcar gran número de cuestones en corto tiempo.-

Es aplicable a casi todos los temas .y.actividades del conocimiento"1

Un factor que las hace poco deseables reside en el hecho	 de

que puede Intervenir la.suerte en su resolución. Por esta circuns-

tancia, deben constar en una batería de prueba sólo en una quinta a

sexta parte del total.. Para resolverlas, se colocan paréntesis 	 en

el costado derecho, en los que responden a las aIternati:vas; verdade

ro o falso; si o no; correcto o incorrecto.

-	 Cuando un líquido se evapora se convierte: en sólido 	 (. )

-	 Es Quito la capital del Ecuador .	& )

". VE MATTOS, Luí. A., Op.. CÁIt., p. 337.
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Items de Corrección:

a)	 Corrección alternativa: Es cuando se le ofrece al alumno	 la

oportunidad de observar una cuestión,

decidir si es' correcto o no y, en caso-de ser incorrecta, es -

cribi rla correctamente, Ejemplo:

ORTOGRAFI'A:

- Canpo

- sesión

-anTs

Items' de ordenamiento:

Como su nombre lo i'ndi:ca, consiste en ordenar, de acuerdo con

un orden cronológico,' causa) o funcional, que se supone existe 'entre

ellas, algunas cuestiones que el profesor ha colocado en desorden. -

Estos items permite.n una gran variedad de formas, de acuerdo con la

destreza del profesor. Ejemplos:	 .

a)	 Escribir en las líneas de la derecha las palabras en el orden

correspondiente:

- Cuando ingerimos un alimento, éste pasa sucesivamente por:

- duodeno

- estómago

- intestino grueso

laringe

- recto	 .' .............................

- intestino delgado ..............................
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- boca	 .

- esófago	 .

Items de Asociaci'ón.:

Son pruebas.. que. permiten apreciar la capacidad del alumno para

identificar una cosa, hecho o personaje, dándole a conocer sus carac

terTsticas, de talmanera que la respuesta consista en una sola paja

bra: Ejemplo:

- Crece de abajo hacia arriba, generalmente

- ' Es. 1 rgano de sostén., nutrci6n y reserva

- Tiene corrientes ascendente y descendente de sa
via

- Es leñoso y herbáceo

Items de Identificación:

Son ejercicios súmamente útiles para investigar conocimientos_

en áneas como la Geografta, las Ciencias Naturales, la GeometrTa,etc.

A los alumnos se les presenta un gráfico mudo, es' decir sin palabras

identificatorias, a fin de que reconozcan las partes del gráfico que

el profesor haya.señalado previamente, para que escriba sus nombres.
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Una variación-puede ser la de escrrbi:r separados los' nombres -

de las partes que se. desea que ¡'denti,fique, a fin de que las una con

líneas al gréfi.co.

En cuanto a la valoraci;ón dé los items: de las pruebas objetl -

vas, queda a cri:terio del maestro, está en 1 ¡'bertad de asignar el pun

taje que crea.conveni:ente, lo importante es que con ello se está eva

luando a todos losalumnos de una clase, por igual.

En cuanto a la elaboradón:de la prueba, ésta debe ser elabora

da con sentido de justicia, aplicando toda la técnica para que	 sea

una verdadera batería que contenga la mayor variedad posible de	 -

tests, con las diversas clases o tipos de items. De este modo 	 se

ayuda a todos los alumnos, porque cada uno de ellos, debe encontrar,

seguramente, facilidad para resolver unos y dificultad para resolver

otros.

En este aspecto, una consideración importante es que haya equi

dad en la distribución de los contenidos que se quieren examinar en-

tre los diversos tipos de items; no deben haber más fáciles que difí

ci les o viceversa.

También es necesario que un mismo contenido se Investigue me -

diante dos o más tipos de test.

Para su calificación insistimos en que se debe elaborar UNA

CLAVE y tenerla siempre a mano para el momento de calificar, el.pre-

tender tener en la memoria la puntuación de cada item, en muchos de

los casos traiciona.
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Además el profesor debe. calificar todos.ios .exámenes- personal-

mente, no buscar ayudante que s'usttuyan en esa responsablldad.

Para la api içación. de la prueba, lo ideal seri:a proporcionar

hojas impresas ommeografi.adas a cada uno de los alumnos,, caso de

no disponer de este material., el profesor. escribirá en el pizarrón -

con la mejor letra.

Al lado de las indiscutibles ventajas que presentan las prue -

bas objetivas, tambi.ri presentan ciertas limitaconss que no podemos

ignorar:

a)	 Su elaboración esbastante más complicada y lenta que las	 de

las pruebas clásicas y tradicionales; en compensacón, su co-

rrecci:ón es mucho más fcil que la de las pruebas clásicas de

disertación.

b.)	 Su confección material exige el auxilio de un mimeógrafo, tin-

ta, papel, servicio mcanogrfico, es por tanto, más Costosa -

que las pruebas clásicas.

c)	 En virtud de su propio mecanismo, no permite que el alumno de-

muestre su organización mental ni su capacidad de dar una ex-

presión orgánica e independiente a su saber, aspectos éstos -

considerados como Tndices capitales del aprovechamiento autén-

ti co.

En vista, especialmente, de esta última li:mtacFón, predomina

actualmente la tendencia de combinar los dos procesos, el de pruebas



/

29

objetivas y el de examen clásico en proporciones aproxfmadamenteequi"

va.lentes.. De esa forma, se puede apreciar el. rendimento tanto en -

extensión como en profundIdad lo que proporci:ona un jui:cio más pene-

trante, equitativo y seguro, y permitirla verificar, tambi:én, 1a ca-

pacidad de organi:zación mental  de expresión-de los alumnos..

1.3.3 El valor de los Procedimientos de Verificación

Tanto-las-pruebas clásicas como las objetivas no son

más que instrumentos o recursos de verificación; su valor dependerá

siempre de la visi:ón yel discernimiento de quien los organiza,.apli

ca e interpreta.-' 2 No guardan ningún valor ¡'ntrTnseco ni poseen efi-

cacia mágica que los, haga automáti:camente i:nfal ¡"bIes; la serici 1 la me

cánica de su elaboración no les confi'ere i'nfalib:ilidad ni: virtudes -

trascendentales.. En estas condiciones su valor principal residirá -

en la capacidad de quien los aplica para interpretar correctamente -

sus resultados.

Para el profesor clarividente, los resultados de las pruebas y

tests bien organizados y aplicados con la técniSca.debida, retratan a

lo vivo, no solo, los aspectos positivos y constructivos del grado o

curso que se ha dado, sino también los negativos y las deficienci'as

y fallas que procura corregir en .lo futuro.

Efectivamente el principal valor de las pruebas y tests no se

debe tanto a.que sirvan como instrumentos para promover o reprobar -

alumnos, sino en que proporciona a los profesores y a los admi'ni:stra

12• VE MAITOS, Lwi A., Op._ct., p. 335
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dores escolares i:ndcaciones:seguras de la eficacia o la inoperancia

en los programas adoptados y de los métodos empleados por los: profe-

sores. Así tenemos:que,Julio Karmel 3. expone una extensa lista de

finalidades que deben. cumplir los resultados de las pruebas, éstas -

son:

a)	 Para uso del: maestro

- Se ayuda a descubrir en la clase los niveles superiores e in

feriores de aprovechamiento y esto le sirve de gula para el

empleo de técnicas y materiales de enseñanza.

- Le sirve como guía para agrupar a los estudtantes en clase -

de acuerdo;con el aprovechamiento que presenten en cada mate

ria. A dichos grupos se les d ará instrucción conformándola—

a los niveles que haya alcanzado.

- Le permite descubrir si existen vaivenes en el aprovechamien

to tanto de los individuos como en el grupo entero a lo lar-

go de un período prolongado.

- Le ayuda a descubrir cuáles son los puntos débiles y fuertes

de 'l'os estudiantes, en determinadas áreas de estudio. 	 Igual

mente les permite déscubrir ciertos talentos especiales que

podrán aprovecharse después en el curso de la instrucción co

tidiana.

1. MINISTERIO VE. EVUCACION Y CULTURA, Opi cit. p. 27
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-Le ayuda a identt.ficar'.a aquellos estud.iante's que necesi:tan -

una aplicación de. tests i'ndividua]es oque. requi:eren que	 se

les asigne programas espectficós 'o que sean: objeto de es-pecral

consideración.

b) Para uso de orientación vocacional

-La interpretación de los resultados en los tests,, proporcióna-

dos en forma individual a cada uno de los estudiantes, 	 les

permite que ganen , un concepto ms:rea1ista de sí mismos en re

ladón con su aprovechamiento, habilidades, intereses y apti-

tudes.

-La interpretación de los resultados, proporcionada a los pa-

dres o a los miembros del personal académico de] plantel, les

permite conocer: mejor el aprovechamiento, habilidades, destre

zas, aptitudes e intereses de los estudiantes.

-Los tests nos.dan un conjunto de datos, objetivos que se re-

gistran en el expediente personal del alumno yque pueden ser

vir, subsecuentemente, a otras escuelas e instituciones.

-Los tests sirven para integrar más acertadamente los grupos.

c) Para uso.de la administración del plantel

-Proporciona' una información suscinta que permite juzgar la ex

tensión en la que la escuela está cumpliendo los: objeti:vos de

la enseñanza.
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-Indica el nivel de aprovechamiento de todos os;•estudi ntes,-

que puede rei.acionarse con los tests para medir el coeficien-

te intelectual, los tests de aptitudes.'o.habfl Nades que pue-

den habrselasapli'cado a ellos.

-Ayuda a determinar que cursos o servi:cios adicionales pueden -

ser organizados' en el plantel para ayudar adeterml:nados gru-

pos de alumnos

-Sirve como. ayuda pana agrupar a los alumnos de un grado o cur

so, en'forma.ms acertada.

-Ofrece unamedida objetiva de la eficiencia de cada profesor_

y sugieren los medios para ayudarlo a crecer profesionalmente.

d).	 Para usode la administración zonal, provincial o nacional.

-Ayudan a determinar la efectividad de los .planes y programas—

y otros elementos. curriculares, en la consecución de los fi-

nes de la educación vigente en el país.

-Ofrecen información-objetiva que puede servir para la: ¡'mple-

mentación de otros programas educativos, como los de s'egui -

miento y evaluación del sistema escolar.

-Ofrecen información. objetiva que permiten orientar debidamen-

te los programas de perfeccionamiento del Magtsterio.

-Facilitan datos que permiten organizar eventualmente un pro -
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grama de administraci:ón de pruebas estandarizadas.

-Sirven de banco-de datos para aquellos i:ndi:duos.0 organi:za-

ciones que desean evaluar o analizar ci:ertos aspectos del de-

sempeño estudiantil o de los maestros.

1.4 MEDICION DEL.' RENDIMIENTO ESCOLAR

En este aspectotenemos que considerar dos subaspectos: Cal ¡fi

caci.ón de las pruebas y Sistemas de.atri'bución denotas.

L .4.1 Calificación de las Pruebas.

Dos problemas preliminares condicionan toda la cuestión

de la caii:ficación de laspruebas de aprovechamiento escolar, 	 son

las siguientes:

a) ¿Hasta qué punto la demostración hecha por los alumnos corres -

ponde realment.e a su aprovechamiento?

b) ¿Serán todos los productos del aprendizaje igualmentemensura-

bies por una.misma escala de grados cuantitativos'?

Sobre el primer problema, se afirma que tal correspondencia -

puede sufrir las siguientes oscilaciones:

-	 Demostración. al aprovechamiento real;

-	 Demostración más pobre que el aprovechamiento real;

-	 Demostración más rica que el aprovechamiento real;
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-	 Deniostración.cualltativanietite diferente del aprovechamiento -

real.

Claro esta. que, normalmente y en la mayor.ta de los casos, debe

ria tener lugar una correspondencia, por lo menos apcoxrnada, entre

la demostración hecha por. los alumnos en las pruebas y. suaprovecha-

miento real. Desgraciadamente, son frecuentes los casos que no cieno

tan. tal correspondenci'a;.y siempre que esto sucede, podemos anotar -

que se deba a las siguientes causas:

Pruebas mal organizadas, sea por referirse a.temas tocados su-

perficialment.e en clase y mal expi cados, sea por contener pre

guntas mal formuladas y confusas.

-	 Pruebas desproporcionadas, esto es, o demasi:ado extensas: 	 que

no dan tiempo suficiente para que los alumnos respondan a to -

das las cuestiones, o con preguntas demasiado dficiles.

-	 Falta de famfliaridad, es decir que los alumnos no están faml-

liarizadoscon este tipo de prueba, porque en clase nunca prac

t ¡ ca ron.

-	 Pruebas imperfectas,, que por exigir solo respuestas de memoria,

lno:permiten a los alumnos demostrar su aprovechamiento real en

la materia.

-	 Falta de la necesaria igMançia durante la reallzac6n del -

examen, dando lugar a que los alumnos recurran a procedmien -

tos fraudulentos.
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Estos hechos sugieren dos conclusiones:

1. Que las pruebas reclaman toda la.atención. y todo el cuidado -

del profesor, tanto en su elaboracón, como erisu apUcaci6n,-

correcci6n e interpretación.

2. •Que el profesor no debe fundar su jui•ci:o defini:ti.vo en una -

prueba aislada, sino en la evidencia extraída de diversas prue

bas, preparadas. y. juzgadas conscientemente, aplicadas : a lo lar

go del año yen sufase final.

La Didáctica moderna aconseja que en los pasos iniciales	 del

aprendizaje, se procure verificar por medio de procedimientos infor-

males, sin la idea de asignar notas, sino tan solo con la finalidad—

de tener un concepto cualitativo sobre las características del apren

dizaje que sus alumnos están .realizando; es en las fases intermedia—

y final donde se debe aplicar los procedimientos rigurosos para eva-

luar el rendimiento. Al .fin de cada unidad didáctica se pueden 	 ya

medir segmentos o fracciones sustanciales del aprovechamiento; y en

la fase final se procurará medir en su conjunto el rendimiento acumu

lado a través de todo el año; ésta será a su.vez la nota final.

Sobre el segundo. problema, si todos los puntos del aprendizaje

pueden ser medidospor una misma escala de grados cuantitativos, ha-

blaremos en el siguiente tema.

1.4.2 Sistema de Atribución de Notas

Existen diversos sistemas: centesimal, decimal, alfabé



ti:co, cuaHtatLvoy, otros."

a)	 Centesimal, popularizado .por el movimiento de las pruebas obje

tivas, adopta la escala de O a 100.,..es ctenttftcamente vltdo

y preferible ala escala decmal.cuan.doseaplia para medir -

automatismos e informaciones; no aceptable para medir conoci -

mientos,, ideales, actitudes, y preferencias axiológicas y mora

les.

b.)	 Deciimall, con escala de 0. a 10, es el sistema adoptado aun por

muchos países., admite redondear fracciones intermedias, como -

por ejemplo:

-	 8,1 y 8.2 aproximamos a 8

-	 8,3 y.8.4 aproximamos.a 8,5

-	 8,6 y 8,7 aproximamos a 8,5

-	 8,8 y 8,9 aproximamos a 9

c)	 Sistema cualitativo, de "conceptos" o "menciones", admite cua-

tro grados de calificación:

-	 Muy bueno, excelente (correspondiente a las notas 9. y 10. de la

antua escala decimal)

-	 Bueno, normal (equivalente a 7 y 8)

-	 Regular, pasable (equivalente a 5 y 6)

-	 Insatisfactorio, insuficiente (equivalente a 3 y 4)

36
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d)	 Sistema allfabético, de uso más generalizado en las esculas-

norteamericanas. y en los; pai'ses anglosajones; establece cuatro

grados:

A = Muy bueno  excelente

B.. = Bueno o. normal

C = Pasab.le o flojo

D = I n suficient .e O: reprobado.

Al hablar desistenias de notas concretamente en nuestro pais,-

tenemos que reconocer :que aun seguirnos encuadrados en parte en los -

antiguos sis;temas tradici:onales con la escala de 1 a 20 puntos; esta

escala sería suficiente cuando sólo se tratara de medir informacio -

nes tal como se lo.hacTa en la escuela tradicional, pero no se puede

en lo absoluto, contentar a la escuela moderna, empeñada en una mi-

sión mucho más amplia, de orient.arel desarrollo 	 y el perfecciona-

miento de la personalidad de los educandos, dotándoos de los traba-

jos mental.es ..neces.arios para el trabajo y la vida en sociedad. 	 En

vista de esto, la nueva Pedagogía ya ha incrustado sus rayos de ac 4

ción en nuestro sistenia.educativo y en lo que concierne al sistema -

de atribución de notas se ha realizado una as:ocaci:ón entre el siste

ma cuanti:tativo.ycuali:tativo. Así tenemos que la Ley de Educación

y Cultura en su Art.. 299 dice:

"Para efectos de promoción en la escuela prmari:a de un ciclo
a otro, la.escaia.de ca]i:f i.caci:ones será de 1 a 20 con las si-
guientes: equivalencias:
ao. - 19 . Sobresal ¡ente
18 - 16 Muy bueno
15 - 13 Bueno.
12 - 10Regular
Menos de 10 Insuficient.e"1

14
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Asimismo el,.Art. .30 .3. dice;

Para el n'vel niedi:o, la escal.a de cal ificaclones será de
a20 y tendrá las, sgui.ent.es équi:valencas:
20 - 19 Sobresal ¡'ente
18 - 16 Muy bueno
15'- 14 Bueno
11- 12 Regular
11 o menos Insuficient&'15

Como podenios;darnos cuenta, al asociar el si - stema cuaUtati'vo

con el cuantitativo,, no quiere decir que excluyamos el uno del otro.

El profesor debe sirempre computar esos datos numéricos ,y anotarlos -

en su libreta de control para fundamentar su concepto y clasifica -

ción, que seré comprensivo y totalizador; y al alumno o representan-

te se le entregaré el documento en.el cual el rendimiento . sea juzga-

do únicamente con expresiones cuali:tativas, que son las que mejor ex

presan las transformaci'ones operadas en la personalidad del alumno.

1.5	 EA1LUACfl0 DEL REIJDIMflEilT

Al hablar de evaluación del rendimiento escolar, tenemos	 que

meditar profundamente sobre el valor y alcance que tiene este paréme

tro, la evaluación no es solamente para saber si , el alumno aprobó o

reprobó el año escolar; la evaluación es una funci'ón más amplia	 y

comprensiva, por la cual, partiendo de la medici:ón realizada, se pro

cura relacionar es:os.result.ados con los objetivos establecidos.

-	 ¿En qué medida éstos fueron alcanzados por los alumnos?

-	 ¿Hasta qué .punto los aprendizajes realizados contrbuirén a en

38
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riquecer la personal l:dad de los alumnos' y a modificar su com -

portam iento?

-	 ¿Hasta qué punto el programa y el método adoptados por el pro-

fesor contri:buirán al crecimi-ento, la madurac6n mental y	 la

adaptación social de los alumnos?

-	 ¿Qué modificaciones del método y del programa conviene adoptar

a la luz de los resultados obtnidos?

La evaluación, del rendimiento escolar comprende, por lo tanto,

un balance y una aprecacón critica y valorativa de toda ]a opera -

ción enseñanza-aprendizaje, realizada a 'lo largo del año escolar, y

ello con miras a efectuar recti:fi.caciones y mejoras en el proceso de

enseñanza; ¡:ncluye juicios de valor cualitativo, que van más allá de

la mera cuantificación de los resultados obtenidos, y destacan 	 los

aspectos que se consideran más significativos y promisorios del com-

portamiento de los alumnos en su proceso educativo.

1.6. APROBAC ION Y. REPROBAC ION ESCOLAR

El resultado final de los trabajos escolares se traduce, con -

cretamente, como aprobación o.reprobación. Los alumnos considerados

aptos para continuar sus.estudios en un grado más avanzado son apro-

bados y pasan al grado siguiente o reciben su titulo; pero los que,-

según evidencian los exámenes, no cumplen los.requisitos mínimos pa-

ra ser aprobados, quedan pendientes y tienen.que repetir el curso en

el que no han demos'trado aprovechami:ento suficiente.



1.6.1 Aprobación. y Promoción

Elprofesor que aprueba a un alumno acredi'ta S:U aptitud

para proseguir con provecho los estudios más adelantados, y si ya es

tá; en el últi:mo grddo o curso para dar por termi:nadas sus activida-

des: escolares:.

La aprobación otorgada con justicia yfundada en evidencias ob

jetivas y múltiples del aprovechamiento real efectuado por el alumno,

es un justo premi.o a los esfuerzos real izados y, a su vez un podero-

so incentivo para continuar sui est.udi:os; pero cuando la aprobación

es fruto de la benevolencia, se vuelve perjudi:ci:al para el alumno y

desmoralizante para el propi-o profesor y para la escuela:

a) Es perjudi:ci.al., porque el alumno que pasa a un grado o curso -

más avanzado sin bases necesarias, encontrará dificultades ca-

si siempre insuperables.

b) Es demoralizante, para el propio profesor, porque cuando se

distingue por subenevolencia, pierde su pres:ttaio y autoridad

junto a dus discipulos, nadie toma s:us clases en seri:o; dismi

fluye la presencia delos alumnos, no se cumplen las tareas por

él impuestas, no se estudia su asignatura con dedicación por -

que saben que la promoción es segura.

c) Es demoralizador para La escuela, en el sentiSdo de que los -

alumnos que proceden de dicho plantel no poseen. los conocimien

tos necesarios según el curso o grado aprobado.
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La aprobación. honesta, justa y conséienté es, y døe ser la re

resultante moral del trabajo escolar- realizado con objetivos defini-

dos y con propósitos educativos:.

1.6.2 La Reprob.aci,6n Escolar

La reprobación, casi siempre, es Indiscutiblemente el -

resultado de la incapacidad del alumno para aprender, de abandono en

e.l estudio y de supereza mental. Pero esta explicación no satisfa-

ce a la Di;dácti:ca Moderna, que procura descub,ri:r los motivos de esa

incapacidad, de ese abandono y de esa pereza.

a).	 Contribuye al bajo rendimiento escolar, el medio ambiente no -

acondicionado,, la mala organización interna de la escuela, ré-

gimen escolar anticuado y opresivo, falta de una dirección ac

tiva dinámicay vigilante.

b) Contribuyen al bajo rendimiento de los alumnos, las enfermeda-

des, la desnutrición, dificultades económicas:, agotamiento, de

sajuste psicológico, problemas familiares, etc.

c) También influyen en la reprobación, la displicencia y la Inha-

b.ili,dad técnica-del profesor, que ha descui:dado la preparación

de sus clases .y de los trabajos escolares, acomodándose a la

rutina y a las improvisaciones; no aplica las ¡'ncenttvaciones

necesarias y, la enseñanza más ha sido teórica que práctica.

El bajo rendimiento y por consiguiente el fracaso escolar pue-

de atribuirse a muchas causas y el hallazgo de ellas es imprescindi-
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bie para remediarlo.- Con mucha frecuencia el niño no esta bi:en, es-

té débil físicamente o agotado,por el excesivo trabajo. A veces la

falta de aprovechami-entoescolar- se debe al défi:ci-t de la audtción,-

de la visión o retraso en el lenguaje. En otras condiciones, el ni-

no r esté dotado para el aprendzaje, asimilando mal o con lentitud,

bien se le . exi:ge més de lo que puede dar de sí, sin que exista defi-

ciencia ¡ntelectual.

Todas estas- razones nos llevan a reflexionar y a analizar cómo

valorar el rendimiento de nuestros alumnos, somos ref1exibles o ¡n -

flexibles, hacemos- demasiado énfasis en las- cali-ficaciones y no nos

preocupamos por evaluara los alumnos como untodo integrado, toman-

do en cuenta sus. diferentes: aspectos que conforman su persona, sin -

separarlo y tomarlo solamente como un ente pensante, sino que vamos

un poco más alié, para poder emitir un juicio de valor que favorezca

el desarrollo integral de su personalidad, que no lo limite, ni- 	 lo

discrimine tanto en el presente como en el futuro.



CAPÍTULO II

DIAGNOSTICO DE LAS ESCUELAS INVESTIGADAS

"La v.scue2a. e4s Un nd-.a c' un am
bi'n-te eópecJJco íjt&tttuído pa
Aa t ein" 6

Una experiencia docente general de 25 años y en particular, -

los 18 años' de prestar mis servicios en las' escuelas nocturnas de la

iudady provincia de Loja, me ha permitido palpar en forma cons -

ciente y concreta la realidad del hacer educativo en estos estableci'

mi en tos.

La Ediicaci:ón Nocturna, considerada como tal, tiene que encua-

drarse en los postulados y principios de Politiza Educativa Nacional

en todos sus aspectos, sin considerar que los alumnos que se forman

allí representan casos especiales que asimismo deben ser atendidos -

en forma especial.

Hasta la actualidad ningun.a dependencia del ramo se ha preocu-

16	 LEMLLS, Luí., Á'tu'w, Pedagogía, p. 200
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pado de realizar consideraciones al respecto, ni, mucho menos; un estu

dio concienzudo y deteniSdo para determinar los resultados, ob.tendos

de. la educación impartida en las escuelas nocturnas; es: por ello, -

que consideré de vital importancia verifi:car mi trabajo i:nvestigati-

yo en los estab.iecimientos nocturnos de la ciudad. Estabiecirnientos

que siguiendo el orden cronológico de fundación son los s'igui:entes:

Z. 1	 ESCUELA "MANUEL J. . 6LLE"

Está ubicada en el s:ector Suroriental de la ciudad de Loja, -

en la calle Mercadillo entre Bernardo Valdivieso y Olmedo, local de

la escuela fiscal de. niños "Mi:guel Riofrio" N°1.

Es la pri:mera escuela nocturna que existi:óen, la ciudad de Lo-

ja, fue fundada en Octubre de 1935 en la adrni'nistración educativa dé

Don Eloy Vaca Montenegro y sus primeros maestros fueron: Edilberto -

Guamn, Delia MarTa Andrade y Elvia Malo Zabaleta.

Hasta 1939., funcionó como, escuela nocturna "Si:n Nombre". 	 A

partir de este año y en honor al literato y peri.'odi:s.ta azuayo,' se la

designa con el, nombre de "Manuel J. Calle". Laboraron en su seno -

prestigi:osos y eminentes educadores lojanos cuyos nombres: constan en

el historial del establecimiento:	 Carmen:Guari:cela, Melva Carri:ón,-

Teresa Jaramillo, Dr. Emilio Veintimilla, Lic. Clotarto Maldonado,-

etc., maestros abnegados que con su trabaJo y ejemplo orientaron 	 a

las futuras generaciones.

En el año de 1950 se encuentra frente a la direccón • de la ms

titución el S.-r. Luis Arroyo Naranjo, lo reemplaza el Sr. Fernando Ve
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lasteguí, quien administró la es;cue.la hasta su nu'rte..ocurrda 	 en

Enero de 1975. Al poco tiempo fue designado como D.t rector del Esta-

blecimiento el Lic.. Rodrigo Cri:olló, permaneciendo en sus: funciones

hasta nuestros días,.

La Escuela Ndcturna "Manuel J. Calle", en la actualidad cuenta

con el siguiente pe.rsonal docente y de servicios::

NOMBRES Y APELLIDOS

	

	 FIJNC ION TITULO 1AÑOS DOCENC. CATEG.

TOTAL NOCT.:

Rodrigo Criollo	 .	 Director Lic.C.E.	 21	 12-	 lOma.

Julia Peña	 Profesor B. HH.MM 30 	 26	 8va.

Isabel Aymar	 Profesor Lic.C.E. 28	 11	 lOma.

Beatriz Costa	 Profesor B.CC.EE. 23	 18	 9na.

Marco Loaiza	 Profesor B.CC.EE. 21	 - 10	 9na.

Matilde Bravo	 .Conserje

FUENTE: I'nve	 aci6i V.í)cta
ELÁBORACION: La Áwtoka

SU EL DO
MENSUAL

6.6. 124,00

48.735,00

58.245,00

52. 950,00

52 .950,00

36. 121,00

ALUMNOS

GRADOS 1 MATRICULADOS 
J ASISTENTES 1 PROMOVIDOS¡ NO PROMOVIDOSIDESERT.
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014
	

014
	

02

2do
	

06
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07
	

0.1
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11
	

09
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13
	

11
	

10
	

01
	

02

TOTAL	
J	

51	 . . .	 37	 02.	 12

FUENTE: lnve4tLcací.6yi dLc..ta Dpto. EtadíÁic.aVLit. P'wv.Edac.. Loja.
ELA8ORÁCJON: La Awtoka.
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2.2 ESCUELA"ORIENTE ECUATORIANO"

Está ubicada en el sector Nororiental de la ci:udad de Loja, en

tre. las' calles Juan de Salinas y Avenida Universitaria, local de la

escuela fiscal "Josá Angel Palacio".

Fue fundada en Octubre de 1960., siendo D,irector Provincial de

Educación el Dr. Jacobo "Torres y Supervisor de la Zona el Sr. Luis -

Arroyo Naranjo.

En su iniciaci'ón funcionó como escuela nocturna anexa a la es-

cuela diurna "José.Angel Palacio"; asume las' funciones,, como primer -

	

director de esta escuela nocturna el Ing. , Medardo I'zqui:erdo Luna	 y

como auxiliares los licenciados: Oswaldo Fernández y Carlos Sánchez

Gallo.

En el año de 1962 toma el nombre de Escuela Nocturna "Oriente"

y en 1964, cuando asume la dirección de la escuela el prestigioso -

educador Dr. Rómulo Torres Navarrete complementa medianté la aproba-

ción de la Dirección Provincial de Educación el nombre del estableci

miento como "Oriente Ecuatoriano"

	

La Escuela Nocturna "Oriente Ecuatoriano" en la actualidad 	 -

cuenta con el siguiente personal docente y de servicios:
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NOMBRES Y APELLIDOS 'FUNCION 	 TITULO	
AÑOS DOCENCIACATEGOR. SUELDO

MENSUAL
TOTAL. NOCTURNO

Rómulo Torres-N.	 Di'rector	 .C.E.	 30.	 •24	 tOma.	 66.124,00

Lus A. García	 ProfesorS.C.E.	 32	 15	 lOrna.	 58.245,00

Lui:s' Peñarreta 	 Profesor B.C.E.	 2.9	 08	 lOina.	 58.245,00

Irma E.Ordóñez	 Profesor B.C.E..	 2.9	 15	 lOma.	 58.245,00

María C.Yaguachi	 Profesor B...C.E. 	 23	 15	 lOma.	 58.21+5,00

Carlos Alejandro	 'Profesor B1.C.E. 	 27	 12.	 •lOma.	 58.245,00

Teresa Quinde	 'Conserje	 36.121,00

4
A L U M N O S

GRADOS
	

MATRICULADOS 
1 ASISTENTES 1 PROMOVIDOS' ¡NO PROMOVIDOS' DESERTORES

1 ro
	

0.6
	

05
	

05
	

O.'

2do
	

07
	

07
	

07

3ro
	

06
	

06
	

06

1Ito
	

11
	

09.	 09.	 02

5to
	

15
	

12
	

12.	 03

6 t
	

17
	

15
	

15
	

02

TOTAL
	

62
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FUENTE : Datos ob.teJu.do4 en L Vpto ' E-tadtUaa. V. P'wv. EdLUI. Loja.
ELÁBORÁC ION: La. Awto'ia.
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2.3 ESCUELA SSUN ION NACIONAL DE EDUCADORES"

Está ubicada en el sector Suroccidental.de la ciudad de Loja,-

entre las: calles Cub.a y Avenida. Kennedy, local de la es:cuelá fiscal

"Alonso de Mercadillo".

Fue creada en el mes, 'de Noviembre del año 19.62., siendo Di:rec -

tor Provincial de Educación. el.S'r. Raúl Ruiz; desde su ¡nicio y por

muchos años funcionó con el nombre de Escuela Nocturna "Otto Aroseme

ma Gómez", su primer Di:r'ector fue el presti:gi:oso.educador lojano Li:c.

Jorge Aguilar Reinoso,. quien en la actualidad desempeña el cargo de

Director del Taller Artesanal "José Rodríguez.Wttt".

En el año de 1981, el Ministerio de Educaci:ón, acatando el De-

creto de, que ningún establecimiento educativo debía llevar el nombre

de personas que aún viven, procedió a cambiar el nombre del plantel

de "Otto Arosemena Gómez" por el de "U.N.E." (Unión Nacional de Edu-

cadores) mediante Resolución Ministerial # 615 de fecha 3 de Abril -

de 1981.

En la Escuela Nocturna "Un:ión'Nacional de Educadores" labora -

el siguiente personal docente y de servicios:,.
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NOMBRES Y APELLIDOS	 FUNCION TITULO [AÑOS DOCENCIA	
CATEGQRIA

TOTALI NOCT.

SUELDO
MENSUAL

Servio Fernández

Te6filo Mogrovejo

Gonzalo ErazoL.

Jorge A. Díaz

Jorge Jaramillo

Yolanda Torres R.

Isabel Patiño

Director Lic. C.E.	 30

Profesor B.C.E.	 26

Profesor B.kICH	 26

Profesor B..C.E.	 •25

Profesor B.C.E.	 34

Profesor B.C.E.	 30

Conserje

08
	

lOma.

10
	

1 Qiia.

15
	

8va.

18
	

1 Oma.

22
	

lOrna.

18
	

1 Onia.

66.1 24

58.245,=

48.735,=

58.245,=

58.245,=

58.245,=

39. 716 ,=

FUENTE: 1tLgic6n dÜc.ta en Luz Ecae.&z
ELÁBORAC1ON: La Áao'uz.

ALUMNOS

MATRICULADOS

13

10

09

10

19

27

ASISTENTES

08

08

07

07

13

21

PROMOVIDOS	 NO PROMOVIDOS DESET

08	 --	 05

07	 01	 02

06	 01	 02

0.6.	 01	 02

12	 01	 06

2.0	 01	 06

GRADOS

1 ro

2do

3ro

4to

5to

6to

TOTAL	 1	 88	 64	 59	 05	 24

FUENTE: lrtv	 gaíot cWz.e.ca	 .e VpJtó.. E4tad. VZite.ec.. P'wv. Educ.. Loja.
ELAWRAC iON: La Awtota.



AÑOS

TOTAL

21+

28

29

2.0.

10

31

18

CENC lA

NOCT.

07

11+

02

0.7

07

lo

02

CATEGOR I.A

lOrna.

1 Oma.

1 Oma.

lOma.

8va.

1 Oma.

9na.

Li ESCUELA '!NJCOLASA JUPDO"

Está ubicada en el sector Suroriental de la ciudad de Loja, en

la calle Bolívar entre Lourdesy . Catacocha, local de la Escuela Fis-

cl "Eliseo Alvarez".

Fue creada en el mes de Mayo de 1965, siendo. Director Provin -

cial de Educaci:ónel. Lic. Julio Eguiguren y Supervisor de la Zona el

Sr. Lauro Mogrovejo; en Juliodel mismo año es designada como Escue-

la Nocturna ' I N i:colas.a Jurado", mediante Resolución Ministerial N° -

17-41 de. fecha 26 de Julio de 1965.

Desde su inicio .este establecimiento educativo funcionó bajo -

la acertada dirección de la dgnTsima educadora Sra. Olga Bermeo de

Ordóñez; hoy acogida. a los beneficios de la jubilación.

La escuela fiscal nocturna de niñas "Nicolasa Jurado", en la -

actualidad cuenta; con el siguente personal docente y de servicios:

50

NOMBRES Y. APELL.IDOSI FUNCIONI TITULO

Luis G. . Ojeda

Melania Jiménez

Graciela Guaycha

Vilma Morales.,

Ursula Salazar

Melva Ordóñez

Estela Orosco

Carmen De-l.ia R.

Director Lic.C.E

Profesor Lic.C.E

Profesor B.C.E.

Profesor B..C.E..

Profesor Lic.C.E

Profesor B.C.E.

Profesor P.E.P.

Conserje

SUELDO H
MENSUAL

66. 121+,=

58.245,=

58. 21+5, =

58.245,=

1+8.735,=

58. 21+5

52.950,=

46. 710,=

FUENTE: mv	 aci'6it djte.c-ta en La Eea
ELAgORÁCTON: Lc. Au,ton.a.
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ALUMNOS.

GRADOS ' MATRICULADOS' ASISTENTES. PROMOVIDOS NO PROMOVI'. DESERTAD.

1 r	 .	 07	 0.7	 07	 --.	 .	 --

: 2do	 12	 '	 10'	 10	 --	 02

3ro	 '	 10	 091	 '	 08	 0.1	 01

14to	 11	 '	 O	 '	 0.9	 '	 0.1	 '	 0.1

5to'	 114	 '	 12	 11	 '	 01	 102

6to	 '	 18	 .15	 15	 -•-	 03

TOTAL	 1	 72	 1	 613	 j	 60..	 1	 03	 1.	 09

FUENTE; mv	 ac...Li ducta Vpo. E adÍtíJ&z VL't. P'tov • Edac. Loja.
ELAB'ORÁClOM: La ÁWtOJLC.

2.5 ESCUELA "DR. CLODOVEO JARAMILLO"

Está ubicada en el sector céntrico de la ciudad de Loja, entre

las calles Lauro Guerrero y Rocafuerte, local de la Escuela Fiscal -

de varones "Cuarto Centenario".

Fue creada en e1 mes de Octubre de 1970., siendo Director Pro -

vincial de Educación el Lic. Flavio Fernández, se inicia con el nom-

bre de Escuela Fiscal Nocturna "Cuarto Centenario", dos: años más tar

de se designa a es-te establecimiento con el nombre de uno de los más

ilustres' hombres que ha teni'do Loja, como es el Dr. Clodoveo Jarami-

llo Alvarado, ésto mediante Resolución Ministerial # 17-33 de fecha

114 de Julio de 1972. Desde este año asumellas funciones 'de Director

del establecimiento el connotado educador de niñez y juventudes Lic.

Luis Efrén Martínez Va)are2o', permaneciendo hasta la actualidad.
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En la Escuela Fiscal Nocturna "Dr. Clodoveo Jarant.l]o Alvarado"

labora el siguiente personal docente y de servicios;

NOMBRES Y APELLIDO FUNCION TITULO 	 AÑOS DOCENCI'A

TOTAL NOCT.

Luis E. Martínez	 Director Lic.C.E.	 26	 15

Norman Peñarreta	 Profesor B-.- C. E.. 	 21	 11 -

Esperanza Ordóñez, Profesor Li:c.C.E. 	 23	 22

Martha Maldonado	 Profesor Lic.C.E.	 2.0	 15

Isabel Paladines	 Profesor P.E.P.	 30	 1 16

Victoria Granda	 Profesor B.C.E.	 35	 2.6

Deli:a Morocho	 'Conserje

FUENTE: In Uqac6n cWiea.ta
ELAB.ORACTOt4: La Awto'ui

SUELDO
CATEGOR.

MENSUAL

lOma.	 66. . 124,00

lOma.	 58.245,00

lOma.	 58.2.45,00

lOma.	 58.245,00

lOma.	 58.245,00

lOma.	 58.245,00

37.'779,00

ALUMNOS

GRADOS	 MATRICULADOS ASISTENTES PROMOVIDOS NO PROMOVIDOS DESERTADOS

	

1 r	 15	 .12	 10	 02	 03

	

2do	 16	 10	 10	 --	 06

	

3ro	 .	 14	 11	 10	 01	 0:3

	

4to	 12	 08'	 08	 --	 ó4

	

5to	 18	 '	 15	 .	 14.	 01	 03

	

6to	 20	 14	 14	 --	 06

	

TOTAL	 95	 70	 66	 .	 04	 25

FUENTE: Irve 'qac6n cWecta Vpto. E6tctd. Vii. P'wv. Educ.. Loja.
ELABORÁCION: La Ato'tct.
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2.6 LOCALES ,Y ANEXOS ESCOLARES

2.6.1 Locales Escolares.

Como se ha'indi:cado anteriormente ninguna de las Insti-

tuciones educativas nocturnas: disponen de local propio, funciSonan en

locales escolares; donde por lo general se desarrollan las tres jorna

das educativas diarias: matutina, vespertina y nocturna.

Los locales y aulas son lo suficientemente cómodos y funciona-

les, sin embargo de ello, existe ci:erta deficiencia en el acondicio-

namiento de muebles, toda vez que. este aspecto lo determina la escue

la matutina, teniendo.en muchos de los casos los alumnos de un sexto

grado de la escuela nocturna cuya edad va de los 15 años y ms	 que

funcionar en una aula que en la jornada de la mañana fue acondici:ona.

da para un primero o segundo grado.

Esta falta de comodidad, causa sin lugar a dudas cansancio 	 y

fastidio en los alumnos, aspecto éste que repercute negativamente en

el proceso educativo

2.6.2 Anexos Escolares

Asimismo las escuelas nocturnas, poco y casi, nada pue -

den obtener en lo referente a anexos, difícil y hasta cierto punto-

¡mposi.ble resulta solicitar al Estado la construcción-.: de direccio-

nes escolares y la dotación de talleres, bibliotecas y lab.oratori:os

para cada una de las instituciones que funcionan en un mismo local;-

de. conseguirlo representaría un fuerte egreso, que el Estado no está
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en condiciones de realizarlo.

Los maestos conscientes. de nuestras res:pons:abI:ltdades, jamas -

debemos quedarnos únicamente en la detectación del problema, lo im-

portante y pos'itivo es-. buscar la solución y, en este caso el camino

aconsejado seria establecer di1ogos entre Directivos, Docentes	 y

Presidentes de Padres-de-Familia de las dos o. tres ¡,nsti:tuctones que

funcionan en el mismo local escolar; a fin de acond.icionar las aulas

y los muebles, de tal manera que estén acorde a los i:ntereses y nece

sidades de todos. Asimismo, mediante la colaboración y responsabili

dad de todos se puede utilizar en forma mancomunada la direccFón es-

colar, taller, biblioteca y laboratorio; si es necesario', se puede -

solicitar la intervención de las autoridades educacionales como son:

el Director.Provi.nci,al de Educación o el Supervisor de la Zona, 	 a

fin de que el acuerdotenga més seriedad, especialmente en el cuida-

do y mantenimiento de ¡'mplementos.

De alcanzar este propósito, el Estado, los maestros: y preferen

temente los alumnos serian los'beneficiados; la educación dejaría de

ser un tanto teorizante para adentrarse en el campo de la practica y

la realización, que es lo que pretende lograr nuestro sistema educa-

tivo.nacional.

El nivel de inconformidad en cuanto al acondicionamiento del -

local escolar, los maestros de las escuelas nocturnas lo demuestran

en el siguiente cuadro estadístico:



1	 /¿El ambiente físico de su escuela es lo sufic.g'enternnte adapta-

do pomo para que maestros .y alumnos se sientan cómodos?

Cuadro N° 1

ALTERNATIVAS	 f	 1

SI	 1	 6	 1	 20

NO	 - 10	 33,33

EN PARTE.	 14	 46,6.7

T O' T A L	 30	 100..0.0

	De los. 30 maestros encuestados, el 20	 responden Sí estar de

acuerdo con el. acondicionamiento del plantel; el 33,33 ? responden -

en forma negativa; y, el 46.,67 % indican estar de acuerdo sólo en -

parte con el acondicionamiento del local.



CAPÍTULO III

EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LAS ESCUELAS NOCTURNAS

DE LA CIUDAD DE LOJA

1	 LA LIBRETA DE CALIFICACIONES

"Todo vi-<íPio alcanza un kendJ'mvzio,
Lo cW uibLe. e& £ct nr..cL&ia dei m
» u17	 -

La práctica de calificar y acumular las calificaciones se apo-

ya en lo tradicional y en las funciones reales que cumplen. Estas -

funciones se relacionan directamente con:

a) La referencia para él maestro a fin de reorientar la enseñanza

aprendizaje;

b) Lo que desean saber los padres de fami 1 ¡a acerca del progreso.

educativo de sus hijos, es decir si el rendimiento es, satisfac

tono o si por el contrario presentan problemas de aprendizaje;

HARMER, EcvL, La Paae4'deLaEnseñanza, p. 61.



c) Las necesidades de los estudiantes para obtener inforc,6n -

acerca de su rend i:mi:ento, guiar su apren.d tzaje. y

en planes futuros;

d) Los objetivos del Plan I'nstttucjonal de la Escuela i , la cual -

pertenece. e.l alumno, para saber hasta qué. punto se han cun)pl i -

do y, los res-ultados.. pos itivos o negativos alcanzados; y,

e) Las instituciones educativas a. las cuales más tarde el alumno

solicite ingreso, para tener una referencia del grado de rendi

miento obtenido en la Institución de la cual procede.

Todas y cada. una de las cal i.ficaci:ons que se otorga a los: es-

tudiantes se registran en los, libros escolares y se ponen a conocí -

miento del alumno, padres de familia, autoridades, etc. a través de

la Libreta de Información de Rendimiento General del Estudiante.

Las calificaciones que se otorgan en la Libreta del estudiante

están ddasde acuerdo a lo.que dispone el Reglamento General de 	 la

Ley de Educación y Cultura, según el Art. 229, que dice:

Para efectos de promoción de un ciclo a otro, la escala de ca
lificaciones será de uno a veinte con las si:guientes equivale
cias:
20 - 19 ..........Sobresaliente
18 - 16 ..........Muy B.uena
15 - 13 ..........Buena
12 - 10 ..........Regular
Menos de 10 ....... Insufici:ente18

18• MINISTERIO VE EVLICÁCTON, Re_qlárientóGenv 	 de La. Ley de Educa
aLón yCLLfZvia, p. 151.
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6to
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15
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1.0.

15
1 '2

.18

43
42

40.

44
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44
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3.72 CUADRO GENERAL DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LO ALUMNOS DE 1Ito.

5to Y 6to. GRADOS DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS' 	 CIUDAD DE -

LOJA. AÑO LECTIVO 1987-1988

ESCUELA "MANUEL J. CALLE"

NOMINA DE LOS'.ALUMNOS . 1 GRADO

Franci sco. Cañar

Marco A. Carrión..

Vi:nici,o Juela
Alberto Hurtado
Manuel Iñaguazo

Jorge .Naula G.

Luis Sotomayor

Fernando Villa

Edgar Bri'ceño

Angel Gann

Darwin Pereira

Marcos' Quishpe

Luis Sarango

Francisco Suqui landa

Jorqe Torres

Antón i' Ucchuri

Felipe 'Yiñga

Eduardo Criol:lo

Hipólito Criollo
Fabi'n Cuenca

Gotardo Játiva

Luis Ortega

Fernando Ponce

Eduardo Ramón
W'i'lson Soto

José Yangari.

Vicente Zambrano

Victor Zhapa

APROVECHAMIENTO	
1 CALIFIC.ITRIMESTRES 1TW

A LA FPROM.
II 	 1

Buena

Buena

Buena

Suena

Muna

M. Buena

M. Buena

Insuf.

Bu en a

Buena

Buena

Bu en a

Buena

M. Buena

M. Buena

Buena

Buena

Regular

Regular
Buena

Buena

Buena
Buena

Buena

Insuf.

M. Buena

Bu e na
M. Buena

N°

01

02

03
04

05
06

07
08

09
10

11

12

13
14

15
16

17

18

19
20

21

22

23
24

25
26

2.7
28

ESCUELA "NI'COLASA.JURADOt'

29.
	 Isabel Palacios
	

4to	 13	 12	 13	 38	 13	 Buena
30
	

Paulina Cango
	

4to	 17	 15	 15	 47	 16
	

M. Buena31	 Maga]¡ Cueva	 4to ' 16.	 19.	 19 . 54	 .18
	

M. Buena
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5to
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5to
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6to

6to
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6to

6to

6to

6to.

6to

6to
6to

6to

6to

6to

6to

6to

2.0.

17

19
14

15
10.

15

18

18

19
16

17
18

14

17

13
18

1.3

10

19
11

14

17

15
14

15

15

19
12

17
18

15

15
16

1

17
19.

12

15
08

1.3

17
18

17
14

18

14

15
15
12.

15
12

07

17
10

10

16

15
15

13
10

19
14

17
16

15

17
15

19.
16.

18

12

1.4

10

•11

.15

1.7
16..

13
16

15
16

15
12

17
12

lo-

16

10.

13

15

15

13

13
12

.20

14

16

1.7
16

15
15

58

so.

56.

38

44

28

3.

50.

53
5Z

43
48

47

45

47

37
50

37

27

52.

31

37
48

1+5
42

41

37

58
+0

50
5146,

47
46

19

17

19.

13

15
0:9

13

17
18

17
14

16;

16.

15
16.

12.

17
12.

0.9,

17
10

12

16.

15
14

14

12

19

13

17

17

15
16

15

1+to

4to

4to

4to

4to

4to

1+to

66

67
68

69
70
71

72

18

10
16

14

1.6

10

13

17
1.2

13
14

15
08

13

16

11

15
14

16

09
13

49
314

44

41

49.
26

39

14

12

15

13
16

o8

13

15
12.

13
12

15
0.8

12

14

12

15
10

16,

08

14

414

36.

42.

32

46.

25
40

15
12

14

10

15
0.9

14

73
74

75
76

77
78

79

Sto
Sto

5to

5to

5to

Sto

5to

15
12

14

11

15
0.8

13

Víctor Cabrera

Aníbal Yaguana
Jakeline Delgado

Rosa Jaramillo

Lucía Lima
Enith Limá

Rita Puglia

Alfredo Coello

Gilberto González
Joselito Jumbo

Santiago Mendieta

Angel Rodríguez

Carlos Tenesaca
Judith Avilés

M. Buena

Regular
Buena

Buena

M. Buena
nsuf.

Buena

Buena

Regular

Buena

Regular

Buena

Insuf.
Buena

59

Rosa Fernández

Juana Gaona

Rosa Medina
RosaHo: Mendteta

Rosa Montoya

Marta Namicela

Mariana Naula

Isol ina Alvarádo

Dolores .Beni.tes.

María Chamba

Julia Jiménez

Hilda Luzuriaga

Mar¡ tza, Ochoa

Sara Ordóñez

Gloria Rodríguez

Geomar Rivillo

Cecí 1 ¡a .Ureña

Gloria Vaguana

Mireya Valdéz

Gerini Agurto

Cecilia Cabrera

Diana Calva

Susana Chuquimarca

María Guachisaca

Amalia González

María Jiménez
Obdulia Jara

Gldys Jaramillo
Vicenta Paredes

Martha Rivera

Esperanza Riofrío

Rocío Suqui landa

Rosa Yanza

María Zambrano

Sobresal

M. Buena

Sobresal

Bu en a

Buena

Insufic.
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Pastor Guerrero
90
	

Ed ilberto .Jumbo

91
	

Vicente Jumbo
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3.3 DETERJImA1CIOt1DE. LA flltEE)IA MtTMETIC (xLY LA DESV1ACIQ TIPI

CA()

31

77

55

114

x

19-17

16-14

13-li

10-08

Xrn	 Xs

18

15 .	15

12

9

dm	 dm2	 f.dm2

	3,88 '15.05	 1466.55

0,88	 0,77	 59,29

-2,12.	 14,49,	 2146,95

	-5,12 26,21	 366,94

f.0

	1
	

31

	

'0
	

O

-55

	-2 	 -28

177
	 -52

	
1139,73

-	 Ef. uX =	 Xs +	 •
N

= 15 +	 -52.

177

=	 15 - 0,88

=	 14.12

=J E f.dm2

6
	 /

1139.73

177

= 16.143

=	 2,54
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34 DETERMINACION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

	X 	 CALIF./cUALITATtVA

	

19	 4	 .	 Sobresaliente

18

	

17	 54	 Huy Buena
16

15

	

14	 74	 Buena
13

12

	

11	 37	 Regular
lo.

09

	

8	 Insuficiente
08

TOTA.L	 177

REPRESENTAC ION GRAFICA

LEYENDA

uSobresaliente

E Muy Bueno

E1 Bueno

Regular

Insuficiente

63

o,

2.26.

30.51

41 ,81

20,90.

4.52.

IEIIsI1]
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3.5 ANALISIS DEL RENDIMIENTO GENERAL

Los datos numéricos presentados nos permiten conocer eRhdE -

miento General obtenido por los alumnos de los estabLeci:rnlentos noc-

turnos de la ci:,uda .d de Loja, durante el Año Escolar .1987-1988 .	 el

mismo que es como sigue::

El 2.26.	 obtienen la calificación de Sóbresaliente

El 30.51	 obtienen la calificación de Muy Buena

El .141.81.	 obtienen la cali:ficaci,ón de Buena

El 2.0.9 °' obtienen la calificación de Regular

El 14.52.	 obtienen la calificación de Insuficiente.

El porcentaje más significativo está en la zona de los BUENOS,

con 141.81 ?. Este. porcentaje sumado a los Sobresalientes, Muy Bue -

nos y Regulares asciende al 95.148	 que en definitiva son los alum -

nos que aprueban el Año Escolar, es decir una promoc6r1 satisfacto -

ria; el 14,52 ?. corresponde al rimero de alumnos que Reprueban el Año

escolar.

Si bien es cierto que la promoción es satisfactoria, también -

es cierto, que no es del todo satisfactorio el nivel del rendimiento

escolar alcanzado por los, alumnos, ya que si consideramos la Media -

Aritmética ()., la calificación promedio apenas alcanza a 114.12.	 en

una escala de O a 2.0..

Relacionando el rendimiento obtenido con los términos: ALTO, -

MEDIANO y BAJO, el Rendimiento Escolar alcanzado por los alumnos de

las Escuelas Nocturnas de la ciudad de Loja podría. consi . derrselo co
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mo MEDIANO, así lo conf,rrüan los maestros en las encuestas reaiza -

das para el efecto

Cúadro 2

El rendi'miento de sus alumnos es 	
f 1

Alto	 9	 . 30

Mediano	 15	 50

Bajo
	

6.	 1 20

TOTAL
	

30.	 1 lOO

De los 30 maestros encuestados, el 30 % responden que sus alum

nos poseen un rendimiento ALTO; en porcentaje ms 	 sign.i'ficativo	 el

50 ° indican que el rendimiento es MEDIANO, y el	 20 °i dicen que	 el

rendimiento es BAJO; lo cual guarda relación con el rendimiento obte

nido por los, alumnos, si se tiene en cuenta en el 	 nivel ALTO a	 los

Sobresalientes y Muy Buenos; en el nivel MEDIANO a los Buenos; y, en

el nivel BAJO a los Regulares e Insuficientes.

Para los maestros, resulta importante averiguar el grado de -

rendimiento escolar alcanzado por los alumnos al final de una clase,

unidad de trabajo, trimestre o año escolar; más nuestra misión tiene

que ir mucho más allá', procurando encontrar las causas que Inciden -

en el alto, mediano. o bajo rendimiento, para propender su conserva -

ción o modificación necesaria a la formación i:ntegral de los. educan-

dos.	 .



CAPÍTULO IV

FACTORES SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES DE LA

FAM 1 LI AS

4.1	 SITUACION ECONOMICA DE LA FAMILIA

"Todos los pueblos . kan levantado
¿-ap)wqfte4o Lo 6'te. ¿a base e.e.o'i5niZ

La situación económica es el status que alcanza él o los indi-

viduos. por sus ingresos económicos y su capacidad de consumo. 	 En

otros términos podemos asegurar que la situación económica está de -

terminada por el Ingreso percápita de los habitantes de un medio geo

gráfico. Acoplando este contenido a la sociedad. familiar, vendría a

ser el ingreso percápita de los miembros de la familia.

En el campo de esta investigación, la situación económica 	 de

la familia de. los alumnos de las escuelas nocturnas es muy homogénea

en el sentido de ser comple-tamente BAJA; pues su i,ngres.o percápi:ta -

7

19• QUINTANA, J. M. SóóóZ de la EdaL6n, p. 197
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69

108

177

La situación económica de
su hogar es:

Buena

Regular

Mala

TOTAL

38,98

61,02

100,00

67

no les permite satisfacer ni: siquiera las más apremi:antes necesida-

des como son.: alimerttación,, vivienda, vestido y educación. En la -

mayoría son hogares s:oci.alrne.nte marginados con abundante número de

hijos; es decir, que la pareja ha procreado hijos si'n ni:nguna plani@

ficación familiar ni. miras hacia e.] futuro, convirtténdose en 	 una

famil ¡a conf] i.'cti'va donde con menos ingresos económicos se pretende

sostener un mayor número de hijos.

En las encuestas real izadas-os alumnos indican al respecto:

Cuadro 3.

Los padres de familia manifiestan:

Cuadro 14•

La situación económica de
su hogar es:

Buena

Regular	 • 36
	

40,00

Mala
	

54
	

0,00

TOTAL
	

• 90
	

100.00
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Los maestros, responden:

•	 2

Cuadro 5

La situac6n económica de la
famil ¡a de sus alumnos es':

Buena

Regular

Mal a

TOTAL

f

11	 33.6.7

19,	 63.33

30	 100,00

En porcen tajas significativos de 61 , 60 	 y 63 ; alúmnos, -

padres de familia y maestros respectivamente responden que la situa-

ción económica del hogar es PWLA; verdad por demás aceptable, puesto

que, en los actuales momentos todos estamos conscientes de la deplo-

table economTa que atraviesa la sociedad ecuatoriana y en particular

las familias lojanas. Todos sentimos la necesidad de mejorar la si-

tuación económica de nuestra familia para satisfacer en algo las ne-

cesidades prioritarias.

4.1.1 Ocupación de los Padres de Familia

La ocupación de los padres viene dada por el trabajo -

que realizan para obtener el ingreso económico vital de su hogar. -

Generalmente las ocupaciones que tienen los padres de familia de los

alumnos de las escuelas nocturnas son:
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30,41

19,30

16,37

21,2.6

1,75

1.0,53

10.0,00

f

52

33

2.8

37

3

18

1.71

Los alumnos acerca de la ocupación de los padres c ntestan

Cuadro.6.

Ocupación. del Padre

Empleado

Pequeño comerciante

Agricultor

Jornalero

Artesano

TOTAL

	

f	 I

	

10.	 7.35

	

30
	

22.06

	

40
	

29.41

3o..88

	

14
	

10.99

	

136
	

100.00

Cuadro 7

Ocupación de la madre

Haceres domésticos

Lavandera

Empleada doméstica

Pequeña comerciante

Profesora

Modista

TOTAL

Ocupación Empleado. Un reducido porcentaje de 7.35	 son em -

ple.ados, pues su misma situación sociSal y

grado de cultura no les' permite interesarse por adquirir empleos p-

b.licos o privados., para que. puedan percibir por lo menos el sueldo -

básico estpu lado por la ley, se conforman con re.al irzar trabajos de

carácter manual.
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Pequeño Comerciante Un 22106 de los padres de farniUa de

los alumnos de las escuelas .norr.as;-d

la ciudad de Loja se dedican a pequeñas acttvi.dades comerciales- su

trabajo hasta cierto punto desorganizado y aventurado consis'te: en

la venta de confites y cUgarrillos en las puertas de los Bancos, tea

tros y parques; la venta de comidas en las plazas y mercados; la ven

ta de verduras y legumbres en las' veredas opuestos del mercado; y,-

la venta de refrescos en carretas ambulantes.

Agricultor. El 29»41 ? de los padres de familia se dedican a

la agricultura. Esta actividad la cumplen una

mayorTa en calidad de peones en cementeras ajenas; otros repartiendo

a medias el producto de su trabajo con el dueño del terreno; y en po

quisimos casos realizan las actividades agrícolas en sus propios te-

rrenos.

Jornalero. Es la ocupación que más porcentaje ha alcanzado, -

pues un 30.88 ? de los padres de familia esperan -

el día lunes de todas las semanas, en el Parque Central de la ciudad,

a que los pequeños contratistas deconstrucciories les concedan traba

jo como jornaleros o peones. Trabajan de lunes a viernes: por la can

ti:dd de tres o cuatro mil sucres, con lo cual tiene que al imen -

tarse y satisfacer las demás necesidades personales y familiares.

	

Artesano. En un 11 ? de porcentaje los Padres deFamilia 	 de

los alumnos de las escuelas nocturnas de la ciudad

de Loja realizan actividdes artesanales que consi:sten en el remien-

do de calzado, ayudantes de mecn.ica, etc,

En cuanto a la ocupación de la madre, apenas el 30 . ? realizan
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• actividades exclusivas del hogar; es: decir, haceres d9s:tcos-; el

otro 70. °.- se ven.obi.igadas a trabajar en, otras actyidde según -

consta en el cuadro estadtsti:co que antecede para con. sus i:ngresos

ayudar al man.tertimiento del hogar, con mayor razón las madres solte

ras que son las que tienen que afrontar con todas- las: necesidades -

de la familia.

Un elevado porcentaje de los hermanos de 1-os alumnos de	 -las

escuelas nocturnas- también tienen que trabajar como peones, vendedo-

res de periódico, betuneros, etc., para con sus ingresos ayudar a -

SUS padres y satisfacer s-us necesidades personales. Actitud similar

afrontan los niños que estudian en las escuelas, tienen que trabajar

para ayudar al sustento del hogar. El cuadro siguiente demuestra la

realidad:

Cuadro 8

Ocupación diurna de los- alumnos

Ud. durante el da:	 f

Trabaja	 137	 77,14

Descansa	 40	 22,6

TOTAL	
1	 177	 1	 100,0

Más de las tres cuartas partes de los alumnos trabajan durante

el día en actividades sacrificadas, duras y pesadas y en el caso de

las niñas casi todas son empleadas domésticas; sus ingresos los Uti-

lizan -para ayudar a sus- padres, comprar parte de. los útfles- es-cola -

	

res y de vez en cuando alguna prenda de vestir; el 22 	 dicen descan
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sar durante el día., lo cual es muy di'fTcil, porque si en verdad 	 no

va a trabajar es porque. tienen. que. quedarse en l acasa al cuidado de

sus, hermanos menores;,

Como podemos darnos cuenta, las ocupaciones o.trabajos' que rea

lizan los padres', hermanos y alumnos de las escuelas nocturnas 	 son

sacrificados:, duros y mal remunerados en su totali'dad; sus escasas -

ganancias no les permiten obtener una condición de vida humana.

4.1.2 Angresos y Egresos Económicos

En forma general los ingresos' y egresos económicos son

una serie de acti'vidades de carácter económico que el hombre las rea

liza con la finalidad de satisfacer sus necesidades y las de los su-

yos. 2 0.

Ingreso Económico. Es el resultado de los' bienes de produc -

ci'ón, esto es, de la transformación de los

objetos de trabajo en un producto determinado. Los ingresos económ!

cos dependen exclusivamente de la ocupación de los padres de famil ¡a.

Ocupaciones bien'remune;radas permiten un mayor ingreso económico; -

ocupaciones mal remuneradas asimismo dan un bajo ingreso económico a

la familia.

Egreso Ecoirnónico. Es' consecuencia lógica de la adquisición -

de bienes de consumo, dependiendo esto de

los ingresos que posee el individuo; a mayor ingreso, mayor egreso y

20• 
LUMARSO, Coeccón, . 'Ecój'iómza'PoL.Zaaa, p. 97
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viceversa; jamás se puede gastar más de lo que se gana.

En el caso de nuestra investigación, el ingreso económico	 de

las familias de los educandos de las escuelas nocturnas es completa-

mente bajo, de lo cual se deduce que los egresos económicos están en

relación con los primeros.

Cuadro 9.

Ingreso Económico Mensual de la Familia

De la entrevista realizada a los alumnos se obtuvieron los si-

guientes resultados:

Su padre gana aproximadamente
durante el mes:

De 11 a 15 mil sucres

De 16 a 20 mil sucres

Más de 20 mil sucres

TOTAL
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Cuadro 10

714

Los padres de familia encuestados contestan

Ud. Sr. Padre de familia gana
aproximadamente durante el mes:

De 11 a 15 mil sucres

De 16 a 20 mil sucres

Más dé 20 mil sucres

TOTAL

f	 I

55
	

61.11

22
	

214.1414

13
	

114. 45

90
	

100.00

REPRESENTACION GRAFICA
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Alumnos y padres de familia presentan un porcentaje muy signi-

ficativo de 614	 y 61	 respectivamente, indicando que el ingreso -

económico mensual está entre los 11 a 15 mil sucres. Esto a media -

dos de 1988 época de la investigación.
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Si estas escáJas de sueldos las relacionamos., con los términos:

ALTO, MEDIANO y BAJO, tenemos que aceptar que, el Ingreso económico

de los padres de. familia de los alumnos de las escuelas, nocturnas de

la ciudadde Loja es completamente BAJO; razón por la cual existe la

necesidad de que esposas e hijos trabajen para ayudar a satisfacer -

las necesidades primordi::ales de su hogar.

Corí los resultados de las encuestas realizadas a maestros,alurn

nos y padres de familia, expresados en los cuadros anteriormente ci-

tados, demostramos que, las ocupaciones realizadas por los miembros

de las familias de los alumnos de las Escuelas Nocturnas de la ciu-

dad de Loja no les permite obtener un buen ingreso económico, 	 HR

cual da lugar a que asimismo la situación económica de la familia

sea BAJA. Con esta realidad comprobamos la primera hipótesis
	 que

dice:

"EL INGRESO ECONOMICO DE LA FAMILIA INFLUYE EN EL RENDIMIENTO

ESCOLAR"

La h.ipótesis es aceptada, porque se está comprobando que,	 el

bajo rendimiento económico de la familia ha influenciado en cierto -

modo para que los alumnos no hayan alcanzado un mejor rendimiento es

colar.

4..2 ORGANIZACION SOCIAL DE LA FAMILIA

La familia como núcleo social ha existido siempre, habiendo va

nado su organización y funciones de acuerdo con el contexto hJstóri

co en que se ha des'envuelto. 2	AsT, los primeros habitantes	 de

COSENTTt41-, Fnai'taLóco. SoeZogZa Gntca, pp. 71-76
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nuestro país, se organ.i:zaron. en forma de grupos denomid s clanes/

dieron paso a la formaci8n de la primera soci:edad hace. unos , di:ez mil

años aproximadameñt.e.

La primera organ. i:zaci6n económico-soci'al que conocieron fue in

dudablemente el Comunismo Primitivo, caracterizado por la propiedad

colectiva de los medios de producción, el trabajo colctivo y la dis

triSbuci:ón equitativa de lo producido, así como la total igualdad de

los miembros de la comunidad.

Desde los primeros habitantes la base de la orgarli;zación fami-

liar descansa sobre las relaciones conyugales entre el hombre y 	 la

mujer, y las relaciones de parentesco entre padres, hijos, hermanos,

abuelos y ni:etos.

La poligamia (un hombre vive con varias mujeres)., fue el tipo

de organización social que mantuvieron los primeros habitantes hasta

la época Precoloriial, ya en la Conquista y en la Colonia, los españo

les implantaron la unión monogémica; esto es, de un hombre con 	 una

mujer, dentro del matrimonio rígido y severo ordenado por la iglesia.

La autoridad patriarcal propia de es-ta época. se basaba en la autori-

dad del padre de cuyo cuidado dependía la esposa y los hijos, ordina

riamente numerosos. Este tipo de organización permaneció sin mayo -

res alteraci:ones hasta la República.

A pri'ncipios de este siglo, la familia sufre una transforma -

ción importante en el orden jurídico, al estab.lece.rse el matrimonio

civil y el divorcio. 22 Por otra parte, la urbanización y sus conse-

22	 HURTADO, O4vado. Vo.& Mw'tdo4 Supe.o, p. 164
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cuencias, en el orden econmi.co producen cambios diferentes en la es-

tructura familiar; se debili . ta la autoridad del padre, disminuye el

número de mi,embros; y, pierde algunas de sus funciones, entre ellas la

educat iva.

Este aspecto, negativo de la organización social del hogar, se

acentúa cada día en mayores .proporciones, involucrando especialmente

a hogares de la clase social de menores recursos económicos-; y es -

precisamente dentro de este contexto donde se encuentran los hogares

de los educandos de las escuelas nocturnas de nuestra ciudad.

4.:2.l	 Nivel de Organización del Hogar

En forma generalizada se denomina hogar, a la conforma-

ción de un grupo estable de personas como consecuencia del amor 	 de

un hombre y una mujer que viven en común -Vida familiar- ciertos mo-

mentos de su existencia y que cumplen consdiente -einconscientemente

una serie de funciones específicas, dependiendo la organización o de

sorganización de dichos grupos familiares del cumplimiento o incum -

plimiento de sus funciones.23

Tomando en cuenta la integridad de los hogares,.en este traba-

jo se infieren dos tipos de hogares: organizado y desorganizado.

Hogar organizado. Es el grupo familiar integrado por: padre,-

madre. e hijos; es- decir, es el hogar comple

to. Además. de ser completo es organi.zado en el sentdo de que en es

23
	 HURTADO, Okwaedo, Op. ctt. p. 165
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te ; .grupo social predomina la 'comprensión, el afecto, la i:ntmtdad, -

el auxi,li.o mutuo, la resvonsab.i,lidad, la unión y laami:stad entre to

dos: y cada uno de sus mi'embros'; son aquellos hogares en los: que se

cumple en forma consciente y responsable las funci'ones'; reproductiva,

protectora, económi -ca, educativa, sanitaria y recrea'ti:Va en benefi -

ci'o de los suyos yde la sociedad.

Hogar desorganizado. Es el grupo familiar en el que falta el

padre, la madre o ambos. Generalmente a

este ti:po de hogares suele llamárselos rotos e incompletos, cuya rup

tura se debe:

a) A la muerte de uno de los cónyuges;

b) Separación intencional de uno de ellos por abandono o divorcio;

c) La imposibilidad de contruiir la familia por situación de adul

teno; y

d) Por uniones' esporádicas de un hombre y una mujer en donde 	 el

hombre no adquiere ninguna responsabilidad frente a los hijos

que pudo engendrar. 2

En el hogar desorganizado, además de ser incompleto, no existe

responsabilidad; es decir, no se cumplen las funciones- específicas,-

lo cual perjudica enormemente a los suyos y a la sociedad.

En cuanto a la organización social de los hogares, las encues-

tas realizadas' a. los alumnos dan los siguientes resultados:

2L4• HURTAVC, 04vcdo, ' 'Op.' 'cLt. p. 166



f

80

41

6

50

177

Vive usted

Con sus padres

Sólo con su madre

Sólo con su padre

Con apoderados

TOTAL

o'o

45,20.

23. 16.

3.39

28.25

100.00

Hogar organizado

Hogar desorganizado
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Cuadro 11.

el
	

Relaci:ón de fami'.]ia entre alumnos y miembros del hogar

794

Dél. cuadro anterior se deduce el tipo de hogar

Cuadro 12.

Tipo .de_Rogar 

Organi2ado	 80

Desorganizado	 97
TOTAL	 .	 177

Representación Grfica

o,o

45,2.0

54,80

100,00

LEYENDA:
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El 42.2	 dicen vivir con sus padres, teniendo el

cui:dado de ellos; el 23.16	 i:ndican sólo vivir con su rijde; el 	 -

3.39 ° dicen. vivir- sólo con su padre; y, el .28.25.?,mani:fi:estan es-

tar bajo la tutela de apoderados. Estos tres últimos porcentajes su

mados expresad el significativo grado de hogares desorganizados:, de

los cuales dependen los alumnos de las escuelas nocturnas:. En el ca

so de vivir sólo con' la madre: viuda, soltera, divorciada o abandona

da, ésta. tendrá que cumplir con todas las funciones de padre y madre,

los que viven sólo con. e-1 padre, tendrán su cuidado y su protección,

pero les falta lo principal, ese amor maternal que sólo una madre sa

be dar; y en el caso de los que viven con apoderados, están sujetos

a la voluntad de personas extrañas en calidad de empleados, obede -

c.iendo mandatos, cumpliendo órdenes y obligaciones, sin obtener dere

cito alguno. Si'n embargo es de anotar que, hoy en da, algunos 	 em-

ple.adores de estos•'niños ya han hecho conciencia de que se trata de

sujetos y por consiguiente les otorgan ciertas consideraciones, prue

ba de ello es que exis-ten muchísimos casos en que los alumnos obser-

van una mejor vida cuando están bajo la tutela de apoderados respon-

sables , que est.ando en su. propio hogar, donde el hambre, la miseria y

la incomprensión corroen el ambiente familiar.

Sobre la organización del hogar de los alumnos, los: maestros -

indican, en un 2.7 	 que los alumnos dependen de hogar organizado; y,

en un 73	 que los alumnos dependen de hogares desorganizados.

Como podemos' darnos cuenta, existe un elevado porcentaje de de

sorganización familiar en las respuestas de los alumnos- y maestros;-

este elevado porcentaje de hogares desorganizados indudablemente	 -

arrojan un gran número de hijos con problemasque repercuten negati-

vamente en su formación social y por ende en su formación integral.
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4.2.2 Relacionss . erttreMienibros de la Faji1a

La desi.ntegraci'6n de la vida fami:lia , r y hogre?ía, es

hoy en día una ca. pi'ta. l tendenci. a social que se etaMece en las so-

ciedades, a nivel de.s-us diferentes clases. Estudios sociol6gi:cos -

informan como las fami.l ¡sas están des-moronándose, corno los adolescen-

tes en proporción alarmante escapan de sus casas. 25 
Si bien en	 el

pas;ado las , relaci'ories del hogar eran buenas, la familia se caracteri

zab.a por ser el refugio ál cual los l Wijos pródigos siempre podían

regresar después de haber tenido alguna experiencia desfavorable en

el pasado; los -padres eran el espejo límpido y puro en el que su hi

jos se miraban e imitaban; reinaba la paz, el amor, la comprensión -

en todos y cada uno de sus miembros; hoy en cambio, en muchjíi;iños' de

los casos, como en el caso de los hogares de los alumnos de las es -

cuelas nocturnas', se observa que, la unidad familiar es escenario de

alcoholismo, hostMidad, amargura e incluso de tremendas riñas físi-

cas entre marido y.mujer, entre padres e hijos; los- padres- sin nin-

gún derecho moral miran resignados como sus hijos caminan por los -

senderos equivocados del robo, del crimen y la prostitución; todo -

ello hace que el hogar de hoy, en una generalización deje de ser un

Sitio de comprensión, de calor familiar, de perdón reciproco y 	 de

amistad entre los cónyuges y demás- miembros.

Sobre el nivel de comprensión entre los padres, las encuestas

realizadas al respecto demuestran:

25	
LEMUS, L1Lc4' Aww. :Pdago9Za, p. 3.14
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Cuadro 13.

Rei.aios de Comprensión entre Cónyuges

Sus padres:

No se disgustan nunca

Se disgustan.: pocas veces

Se disgustan contí.nuamente

TOTAL

f

20	 25

i	 50.

20.	 25

80	 100

Eri'e] presente trabajo ¡nvestigativo, de los 80. alumnos que y!

ven con sus. padres; el. 2.5 o dicen que sus padres no se disgustan nun

ca; es' decir, se observa un ambiente de paz y comprensión, un ambien

te socialmente. positivo para los hijos; el 50 ? sostienen que sus pa

dres se disgustan de vez en cuando; y el 25	 ¡ndican que los disgus

tos entre padres son continuos.

Estos porcentajes demuestran claramente en un 75	 que, en los

hogares de los alumnos de las escuelas nocturnas se observa cierto -

grado de relaciones familiares negativas, lo cual repercute sin lu -

gar a dudas, en el desarrollo social de los hijos y en muchos ootros

aspectos, corno el educativo.

Al respecto Denis Lawton dice:

"Que el ambJenté familiar reinante en hogares de clase social
inferior susci,: ta una resistencia a la educación formal ,]a cual
viene dificultada por ci:erta atmósfera de ¡ndi:sciplina que en
ellos' se respira y por un rechazo espontáneo de los valores se
ñalados por la escuela.

La clase social inferior tiene un modo de percibir y de s'entft
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en función del contenido material de los obpetos, más que de -
su estructura formal; posee una mervtalFdad que opera a la —Un-., ' J
versa	 De aquí se deduce que la clase media y la lnf\eri »or tic
nen un modo de captar la realidad cualitativamente dtsttnto

La familia de clase social i:nferi:or esmenos. orgni zad y po-
see una vi'si'ón menos precisa del universo en lo espacial y en
lo temporal. El niño criado en este ambiente fan li:ar posee -
una idea vaga del futuro, los objetivos a largo plazo le ¡Inte-
resan menos que una gratificación inmediata; la idea de oportu
nidad pesa más que la ¡:dea de proyecto; y, hasta piensa que el
éxito depende más de suerte que de un trabajo plantfi:cado26

Esta es una de las grandes realidades que se acopla casi en su

totalidad a los resultados del ambiente familiar de la muestra y po-

blación de este trabajo ¡nvesttqativo.

4.2.3 Ubicación yTipo de Vivienda

La ubicación y tipo de vivienda en que el niño crece -

constituye un ambiente fTiao y cultural que limita o posibilita sus

actividades, las coarta o las estimula. Del mismo modo que el niño

tiene un esquema corporal y personal, determinado por la vivencia de

su organismo, por su expresión y por sus relaciones, va adquiriendo

también un esquema social a base de unos puntos de referencia, entre

los que se halla su propia casa. Un hogar puede ser acogedor o frTo,

bello o de mal gusto,sutuoso o vacío de contenidos; y todo eso deja

rá alguna huella en quien durante largas horas queda expuesto a ese

factor eco169 ico.27

Algunos psicólogos sostienen que es el niño quien más sufre -

el influjo de las dimensiones de la vivienda, de su si:tuación y has

ta de su estructura. El niño necesita espacio para su desarrollo -

26• 
QUINTANA, Joá1 Maa. Sóe-íÓ.eoZa de la Edueac6't, p. 178.

27	
1bdem. p. 114
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motor y para SUS:, pequeñas sa,ti:sfa.cci'one.s; necesi'ta/ í ügar'para' Col 6-
car sus cosas e i:nc luso pos ibJ:l dad de soledad vol

1

	 Cuando
1/

tiene que estar contDnuamerite con los adultos aun)eItuten$I6n//y

ésta a su vez, aumenta la irritación y las coacciones dlóíá"dultos.

Por otra parte la conyivenci:a con los adultos y las dftcultades que

éstos tienen para conservar su i'nti'midad les hace madUrar con mayor

rapidez. 28

Con estas consideraciones y las de tipo económico, podemos ase

gurar que es el factor socio-económico el. que determina directamente

la ubicación o tipo' de vivienda; si la familia está ubicada en 	 un

alto nivel social y un buen i;ngreso económico, indudablemente ocupa-

r lo que normalmente' llamamos departamento, casa entera o villa; ca

so contrario tiene que resignarse a vivir en una casa de inquilinato,

media agua, covacha y más comúnmente en los llamados tugurios, que -

no son otra ,::cosa, que aquellos cuartuchos' de superficie reduci'da -

(9 a 12 m 2 ). que albergan varias familias en los que no hay o son mar

cadamente deficientes, los servicios indispensables; generalmente -

hay una sola llave de agua 'y un servido higiénico para muchas fami-

lias. En cada cuartucho viven familias completas'o grupos amplios -

de trabajadores ambulantes', especialmente cargadores.

Los alumnos y padres de familia de las escuelas nocturnas 	 en

lo referente a la vivienda contestan en la encuesta lo siguiente:

28	 MACIÁ.S, Wa4h)ion. Pobfmc Socíio-económ¿cos del Ecactdok.
p. 124.
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Cuadro 14

Caracteres de Propiedad de la Vivienda

La casa donde vive es:	
A L U M N O S	 PADRES DE FAMILI:A

1
o,	 o
0.	 0

Propia	 62	 35.0.3	 30.	 33.33

Prestada	 15	 8.48	 11	 12.22

Arrendada	 100.	 56.49	 49	 54.44

TOTAL
	

177
	

100.0.0	 90
	

II,II,II]

Cuadro 15

Espacio Vital de la Familia

En la casa donde vive
	

ALUMNOS	 PADRES DE FAMILIA
ocupa:	

fi	 f

1 cuarto
	

50
	

28.25	 32
	

35.56,

2 cuartos
	

55
	

31.07	 40
	

44.44

Varios cuartos
	

72
	

40.68	 18
	

20.00

T O T A L
	

1.77
	

100.00	 1.	 9.0
	

100.p.0

Alumnos y padres' de familia indican en un porcentaje altamente

siqni'ficativo.que viven en casa arrendada, cuyo.canon de arrendamien

to fluctúa entre los dos y tres mil sucresrnensuales, cantidad ésta

que dice de las condiciones infnah.umanas que observan estos tipos de

vivienda, toda vez que si: coris'ideranios el estandar de vida actual,so

lamente un verdadero tuguri:o se podría arrendar por ese precio; 	 un

mediano porcentaje dicen tener casa propia, que aunque no poseen to-
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dos los servicios necesarios, por lo menos no tienen ese egreso eco-

	

nómico, los pocos que dicen qivir en casas prestadas, por lo general	 -

son guardianes de cas'as renteras o grarides,edi:fictos, cuyos dueño

han dado al padre o madre de los alumnos un cuarto para vivienda.

En la alternativa de que si en la casa donde viven ocupan va -

nos cuartos, existe. ci'e.rto cruce de datos, pues mientras los alum -

nos indican en un 40..68 . .ocupar varios cuartos, los padres de fami-

ha apunas indican en,-un 20 ; sin embargo deello, sumados los por-

centaje.s de las dos primeras alternativas (ocupar un cuarto y dos -

cuartos) tanto en los alumnos como en los padres de familia se dedu-

ce la realidad de haberse humanado a vivir en uno o dos cuartos, en

cuyo ambiente realizan todas las actividades de las dependencias de

un hogar (--sa)a, dormitorio, comedor, cocina, etc).

Estos cuartos rdducidos y húmedos, sin luz ni ventilación, sin

agua ni sanitarios adecuados, son las viviendas de más de un 50 % -

aproximadamente de las familias de los alumnos de las escuelas noc -

turnas; el reducido espacio de su hab;itación, la falta total de mue-

bles, etc, hace que el niño ocupe en la mayorTa de los casos: sus ro-

dillas como mesa o.mueble para realizar sus tareas escolares.

1 . 3 GRADO DE CULTURA. DE LOS PADRES

"Loa pade.	 Vwkl y si.gLen ¿i.ei'Ldo -lo pnímvws düczdon.e4 de. 	 hjos"2

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es de esti. mable valor -

29	 QLIIÑTÁNA, J'oóé Manía. Op. c&t., p. 207



87'

la participación de los Padres de Familia, supuesto que tal\proceso 	 J

no termina en el aula, sino que se prolonga en todos los n1on)eo.sd---

la vida del alumno. Los' maestros, sobre todo prtrnartos.y de nivel -

medio, saben por.experi'encia, que los niños procedentes de medios -

culturales en los que los padres siguen con ahinco y esmero el avan-

ce de sus hijos en la escuela y en el aprendizaje, responde con mejo

res estímulos y ob.ti,ene.n..asi•mismo, mejores y mayores rendimientos, en

el trabajo escolar. No as?, )os ni'ños procedentes de medios cultura

les bajos, donde los padres poco o nada les preocupa la educación de

los hijos, si asisten o no a clase, si cumplen o no con las tareas -

escolares.; por lo general los alumnos procedentes de estos hogares -

presentan un bajo rendimiento escolar, excepto los casos en que por

responsabili'dad propia se dedique y avance en sus estudi'os.

Los hijos de padres cultos se hallan a gusto en la escuela,son

despiertos, imaginativos y activos; tienen buena motivación y son -

muy expresivos; todas estas cualidades que de un hogar culto involu-

cra el niño en su personalidad ayudan positivamente en su formación

integral. Por el contrario, los hijos de padres de grado cultural -

bajo, se muestran bastante reconcentrados, temerosos y apti.cos; no

saben jugar juntos, hablan poco, desconfían unos de otros y hasta de

los maestros con los' cuales es muy difícil entrar al diálogo; asimis

mo todas estas dificultades que el niño adquiere en los hogares 	 de

baja cultura repercuten negativameñte en su formación integral.

14.3.1 Nivel de Cultura de los Padres

Enti.éndese por nivel cultural de los' padres a los estu-

dios primarios, secundarios o uni'versitarios realizados por ellos, -
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los mismos que dicen de su grado de cultura y de su capaci'dad cognos

ci:ti.va para ayudar en el aspecto educativo fani:liar, En el caso de

los alumnos de las e.scuelas investigadas; el grado cultural de 	 los

padres de fami'li,a queda asi:

Cuadro 16.

Nivel de L'nstrucci6n. de los padres según los alumnos

Sus padres estudiaron

Primaria
	

1.10
	

62,15

Secundaria
	

18
	

10.17

No estudi aron
	

49.	 27.68

TOTAL
	

1.77
	

100.00-

Cuadro 17

Nivel de Instrucción de los Padres encuetdos

Ud. estudió:
	

f

Primaria
	

43	 47.78

Secundaria
	

13	 14.44

No estudió
	

34	 37.78

TOTAL
	

90	 100,.0.0
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Alumnos y padres de familia presentan un significativo porcen-

taje de 62.15
. % y 47.5	 respectivamente indicando que han cursado -

el nivel primario; es de anotar que este porcentaje comprende a pa-

dres de familia que. pudieron haber terminado la primaria, otros que

tal vez aprobaron un segundo o tercer grado, y otros que quizá 	 por

las múltiples necesidades se obligaron a por lo menos aprender a fir

mar, es decir a escribir el nombre; un reducido porcentaje del 10 al

15	 dicen haber estudiado secundaria; y, en un considerable porcen-

taje de 27.78	 y 37.78	 de alumnos y padres respectivamente, dicen

no haber estudiado.

Los porcentajes ¡ndicados nos permiten analizar que el grado -

de conocimientos; de los padres de fámilia de los alumnos de las es- -

cuelas nocturnas de la ciudad de Loja, fluctúa entre. mediano y esca-

sos conocimientos, as-pectoque repercute directamente en el reridi -



1 / ¿

miento escolar de los alumnos, toda vez que son los padres,conjunta

mente con los maestros los que hacen la obra educativa, lorineros J"

en el hogar exi:giendo y controlando lecciones y tareas y los segun -

dos guiando los conocimientos en el aula.

4.3.2 Ayuda que Prestan los Padres deFamilia en el Control -

de las Tareas- Escolares

Responsabilidad directa y deber i:neludible es el que -

tienen los padres de familia en ayudar a realizar y controlar las -

lecciones y demás tareas escolares que el maestro manda a sus hijos;

porque como ya indicamos anteriormente, no puede esperarse mayor ren

dimiento de parte de la escuela si no se garantiza la colaboración -

	

de la familia.	 Familia y escuela tienen responsah.i	 1 ¡dades comunes -

en la educación de los niños. 30

Las encuestas, realizadas en nuestro campo de estudio, arrojan

sobre este aspecto los siguientes , datos:

Cuadro 18.

Nivel de aporte educativo de los- padres

Le ayudan sus padres o representantes,
en la realización de sus tareas esco-
lares

	

87	 1 49.15

	

90.	 50.85

T O T A L	 1 177	 1 100.00

Si

No

°	 LEMLLS, Liíz A. •9p. c. p. 505
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4. 3.3 Causas por las que los.padres do aportan en la educa-

ción de sus hijos

Cuadro

Los que no lo hacen se debe a: (
	

f	
1

Desconocimiento de la materia
	

26
	

28.89

Falta de tiempo
	

32
	

35.56

Despreocupac ¡ ón
	

lo
	

11.11

Ausencia del hogar
	

22
	

1414

TOTAL
	

90
	

IIiIIwIIs

Casi la mitad de los alumnos encuestados indican que Si reci-

ben ayuda de sus padres y representantes en 	 la realización de	 sus

tareas escolares, lo que satisface en cierto modo, toda vez que un

significativo porcentaje de casi el 50 ? han 	 tomado conciencia	 de

que sus hijos necesitan de su ayuda, o por lo menos la de sus hijos

mayores para cumplir con las tareas y lecciones que la escuela man-

da al hogar. El otro 50. ? dice NO recibir la ayuda en este aspecto;

esta imposibilidad de poderles ayudar manifiestan en un 2.8.83 	 que

se debe al desconocimiento de la materia; es una razón justa, si -

los padres no tuvieron ningún nivel de estudios, o los pocos conoci

mientos que adquirieron los olvidaron, o no 	 están en relación	 con

los que se imparten en la.actualidad como en el caso de la Matemti

ca Moderna, mal puede decir que sí le ayuda al niño, si no esta ca-

pacitado para ello; e.l 35.56. ? dicen NO ayudarles por falta de tiem

po, pues la precaria situación económica hace que padres de familia
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y alumnos dediquen todas las horas del día para trabajar y de esta

manera descuidan totalmente el cumplimiento de sus deberes escola

. .-
res: el 11.11 ? se debe a lades-preocupación, a pesar de ser bajo -

el porcentaje, sin embargo no podemos dejarde reconocer que 	 aun

existen padres que no. les preocupa erf. nada el aspecto éducativo de

sus hijos; y, el 2.4. 1+4 ?. dicen que la no ayuda se debe a laausen -

cia de sus padresdel hogar., generalmente estos niños viven solos:, -

pues se han separado de su hogar en busca de empleo, o sus padres -

trabajan lejos, tansólo 1 legan al hogar los fines de semana.

Los padres de familia al respecto dicen en un 1+6.67 	 que Si

ayudan a sus hijos en la realización de sus deberes, o por lo menos

obligan a los hijos, mayores a hacerlo; el 53.33	 maniSfiestan que -

no lo hacen debido a que desconocen, la materia, falta de tiempo 	 y

porque pasan lejos de la casa en el trabajo. Como podemos darnos -

cuenta, lomanifestado.por los alumnos lo confirman los señores; pa-

dres de familia.

El 55 % de desorganización familiar y el bajo grado de ms

trucción de los padres tienen relaci&tdirectacon el mediano nivel

de Rendimiento Escolar alcanzado por los alumnos. Por lo tanto con

estos resultados se llega a comprobar la segunda hipótesis que di-

ce:

LA DESORGANI'ZACION DE LA. FAMILIA Y EL GRADO DE CONOCIMIENTOS

DE LOS PADRES INFLUYE DIRECTAMENTE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR.

Hipótesis que es aceptada en su totalidad; puesto que este -

elevado grado de desorgan.hzación familiar y el BAJO grado de cultu-
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ra ha influenciado directamente para que los alumnos solamente ha-

yan alcanzado un promedio de 14 en Rendimiento Escolar.



CAPÍTULO y

RELACION ESCUELA - HOGAR

En el hacer educativo, no sólo es necesaria la relación profe-

sor-alumno, sino fundamentalmente entre profesor alumno y pdre 	 de

familia. El medio familiar contribuye al proceso enseñanza-aprendi-

zaje escolar, en la medida en que mantiene una equilibrada comunica-

ción con el medi-o escolar en donde el maestro es un ser clave.

5.1	 REUNIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA

Los directivos y docentes de toda institución educativa deben

dar singular atención a este aspecto; toda vez, que son los padres -

de familia el parámetro base donde el maestro encuentra y recibe re-

cursos positivos para fomentar su acti:vidad educati:va en bien de la

niñez.

Las reuniones con los padres de familia han de realizarse, no

solo con el afán de cumplir con un requisito, como es el de confor -

mar la Directiva que: dispone el Plan de Trabajo Anual; sino que es-

tas reuniones han de planificarse y realizarse con fine's ms altos y
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nobles, como ser la de. concientizar al padres de:fami:l.i:a y hacerle -

comprender que s.0 participación es fundamental en la educación de su

h.ijo, y que por lo tanto, tiene múltiples funciones y responsabilida

des que cumplir; de.. esta manera los padres de familia sienten no só-

lo la obflgaci:ón, si;no también la necesidad y el deseo de asistir -

puntualmente a las sesions convocadas por el maestro, prestar su co

laboración y par•tici.paci6n necesarias.

La encuesta realizada en las escuelas nocturnas de la ciudad -

de Loja dan sobre este aspecto los: siguientes resultados:

Cuadro 19.

Asisten sus padres a las:
sesiones que el profesor
convoca:.

Si	 62	 35.03

No	 50	 28.25

A veces	 65	 36,72

T O T A L	 1	 177	 1	 100.00

El 36.03	 dicen SI asistir a las sesiones que se realizan en

la Escuela; el 28..25	 manifiestan que NO asisten; y, el 36.72	 di-

cen que A VECES asisten; ello deja entrever claramente que un eleva-

do porcentaje del 64.97	 no cumplen o cumplen a medias con sus res-

ponsabilidades; lo cual contrarre.sta enormemente a la relaci:ón escue

la-hogar y por consiguiente e.l rendimiento del alumno.



5.2 PARTICIPACI:ON DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOSEN EL.IIACER

EDUCATIVO

Entre otros tenemos los siguientes factores, que fundamentan la

necesidad de la partici:pac:i6n de los . padres de familia en la activi-

dad escolar.

-	 Ayudan en el control de tareas y trabajos escolares para la ca

sa

-	 Los padres conocen de fuente directa el progreso de sus h.ijos,

necesidades del plantel a fin de proporcionar la ayuda requeri

da y colaborar, en esto, con los profesores y la escuela.

-	 El profesor a través de los padres de familia conoce mejor al

alumno para comprenderlo con mejor objetividad en el proceso -

de enseñanza-aprendizaje.

-	 El niño que sabe que su padre participa y colabora con la es -

cuela se Siente más familiarizado con ella, se siente seguro -

emocionalmente y a Fa vez ms comprometido con sus tareas y -

lecciones escolares. Alcanzará mayor rendimiento y observará

mejor comportamiento.

-	 Mediante la participación con la escuela el padre se mantendrá

informado de las necesidades que el niño tiene, las, soluciona-

rá a su debido tiempo para que su hijo pueda dedicarse más 	 a

su trabajo.

MÁCJAS, O)a?hí.iig-ton. Op. cít., p. 288
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Tenemos, que. aceptar que, esta parti:ci'pa.ci:'6n de. los: padres de fa

muja en el hacer educativo se observa casi en. s.0 total tdad en	 los

estableci:mie:ntos, parti:cu lares y en cierto grado en los es:tablsci:mten

tos fiscales'; mientras: que en nuestras escuelas. nocturnas esta partí

cpaci6n casi es del todo negativa; como ya se ¡ndi:có en las versio-

nes anteriores;. los representantes no se permiten ni siquiera asts -

ti.r cuando el maestro les. convoca, menos aún por voluntad propia; -

asT lo demuestra la estadTstica referente a este aspecto:

Cuadro 20.

Asiste Ud. a • la escuela a
informarse sobre la educa 	 f
ción de su hijo..

SI.	
1	

16	
1	 17.78

NO	 46	 1	 51.11

A VECES	 28	 31.11

TOTAL

El 51.11	 de padres de familia NO asisten y el 31.11 Y asisten

A VECES a informarse sobre la educación de su hijo; esta ausencia de

los padres de familia es el resultado de múltiples razones (cultura-

les, sociales, económicas) las mismas que influyen directamente para

que los alumnos no hayan alcanzado un mayor rendimierto; . estos niños

cansados y agotados asiiimilari cuando asisten los conocmientos que se

dan en el corto período de clase.
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5.3 PUNTUALIDAD DEL ALUMNO EN L(% ASISTENCIA A. CLASE.

Las múltiples actividades que los alumnos: reliSzan durante el

día, hacen que. la as:isten.ci,a de ellos a clase, sea. bastante, irregular.

En nuestro medio de ¡nvestiaaci6n son comunes los casos en que el es

tudiante tiene que faltar a clase porque se queda cuidando la casa -

para que sus padres sal gan, a trabajar; en otros' casos viajan junto -

con. sus padres en ferias, en cosechas, etc; y, un gran número de 	 -

alumnos faltan a clase, porque no viven con los padres, son ch.i'cos -

de. la provincia que han emigrado a la ciudad en muchos. de los casos

huTdos del hogar y en otros porjque las circunstancias especialmente

económicas les obligaron a buscar trabajo. Estos niños viven bajo

la voluntad de sus empleadores y asisten a clase cuando buenamente -

se lo permiten.

El problema se hace más conflictivo cuando el alumno por falta

de control de sus representantes se queda en la calle y no asiste a

la escuela. La relación escuela-hogar juega papel decisivo en este

aspecto; pues el padre de familia que se relaciona con el plantel -

educativo de su hijo, sabe entre otras cosas, si asisten o n.opI.Jn -

tualmente a clases, informa y justifica a tiempolla inasistencia 	 y

evita que el niño falte a clase por voluntad propia.

En las encuestas aplicadas al respecto tenemos que:
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Falta su hijo a clase;

Mucho

Poco

No' falta

TOTAL

o
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42. 22.

55.56

2.22

10.0.. 00

Cuadro 21

99

Los' alumnos' expresan,:

Falta Ud. a clase

Mucho

Poco

No falto

TOTAL

f..

5

1130

32

177

2.82,

79.10

18.08

100.00

Los maestros indican:

Faltan sus alumnos a clase

Mucho

Poco

No faltan

TOTAL 30
	

"

Los padres de familia dicen:



loo

Los sectores de. alumnos y padres de familia presentan mayor -

porcentaje de 80 o .y 56.	 respectivamente en la alte.rnativa de fa] -.

tar poco a ciases; sin embargo los señores. profes4'ores que regi:tran_

diariamente la asistencia expresan en un porcentaje de 60.% que los

alumnos faltan mucho a ci as:e. General izando tenemos que los 	 tres

sectores investigados aceptan. la inasistencia de los alumnos a la es

cuela.

•Este problema d la asistencia se torna conflictivo cuando al

complementar la investigaci:óncon la cuestión de si se justifica 	 o

no esta inasistencia se obtiene los siguientes resultados:

Cuadro 24.

¿Se justifica la inasistencia de los-alumnos?

ALUMNOS	 MAESTROS
ALTERNATIVAS

f	 f	 °

SI

NO

A VECES

T O T A L

30	 20.69	 --	 --

70	 48.28	 28

45	 31.03	 2	 6.67

145	 . 100.00	 30	 100.00

PADRES

f

28
	

31.82

60
	

68.18

88	 1 100.00

En porcentajes muy significativos se indica que la inasisten -

ciade''los alumnos a la escuela no es justificada, especialmente los

maestros dicen en un 93	 la falta de responsabilidad y . la desp.reocu

pación de los padres. de familia en este aspecto.

Para mayor veracidad de lo expuesto, me he permitido obtener -
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Cuadro 25.

1
ESCUELAS	

0 DIAS

1	 fi

Manuel J. Calle	 2 7.14

Nicolasa Jurado	 -	 -

U.N.E.	 -	 -

Oriente Ecuatoriano	 2 5.55

Clodoveo Jaramillo	 3 8.57

TOTAL

11-20 DIAS	 21-30 DIAS MAS de 30 DIAS TOTAL

f	 f	 9	 f	 f

1	 14.23	 7	 25.00	 9	 32.14 28	 100

12	 32.43 10	 27.03	 8	 21.62, 37	 100

7	 17.07	 10	 24.39. 14	 34.15 41	 lOO

4	 11.11	 10	 27.78	 12	 33.33 36	 100

6	 17.14	 11	 31.43	 10	 28.57	 35	 100

29.94 11771 100

InasistenciaAnual de los Alumnos

71 3.95 I 36	 1 20.34 1	 33 1 18.64 ¿48 J 27.12 153
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Representación Grfi,ca,	LEYENDA:

0 faltas

GIII1	 1-10 faltas

11-20.faltas

E
2-1-30 faltas

LEU
Más de 30 faltas'

Si consideramos que el 30	 de los alumnos observan de 30 has-

ta 60 dTas de inasistencia anual, se deduce que la asistencia a cia-

ses de los alumnos de las escuelas nocturnas de la ciudad de Loja es

bastante irregular.

Con estas consideraciones llegamos a comprobar la tercera hipó

tesis que dice:

"LA ASISTENCrA NORMAL DE LOS ALUMNOS A CLASE AYUDA A OBTENER -

UN MAYOR RENDIMIENTO"
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Hipótesis que. la consideramos aceptada, toda vez que., el media

no rendimiento alcri,zado por los alumnos durante el añQ escolar 1987

1988 .. pudo es:tar in.fluenct'ado por este conside.ra. bie porcentaje de

inasistencia escolar.

5.3 ESTIMULOS PARA MEJORAR LA ASISTENCIA

Si bien es cierto que en todas las personas exis:ten los facto-

res motivacionales intrTnsecos que le inducen a trazarse metas y ob-

jetivos, no es menos verdadero que los factores extrTnsecos., es de -

cir los incentivos, ayudan positivamente en la realización de estas

metas. En nuestro caso, la meta intr1seca de los estudiantes es i -

asistir a clase, meta que se complementa y se puede cumplir a cabal!

dad si el maestro introduce inteligentemente sistemas de motivación-

extrínseca en forma de recompensa o incentivos inmediatos. 32 Induda

b)emente estas formas de recompensa han de ser estímulos agradables
—

y no reprimendas o castigos.

Al investigar este aspecto en las escuelas nocturnas de la ciu

dad de Loja, se obtiene los siguientes resultados:

Cuadro 26.

Maneras de estimular la asistencia normal

Luando Ud. falta a clase su
Maestro:

Le llama la atención
Le regresa a la casa
No le. dice nada
Le concede di.ploma. omerición
honorífica

I

f

	

130	 73.145

	

10	 5.65

	

20..	 11.30

	

17	 9.6.0

	

177	 10 .00

32	 CHILV, Vtn&. • P •••	 paiict los Ado.e4cete.&. p. 66
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De 17 aumnos encuestados, 130 manif.ies:tan que., cuando no	 -

asis-ten a clase, el maestro les:. censura 11amándo1e:la atencón. Du-

ro es aceptar, pe-.ro tenemos que. reconocer que más: de. las 314 partes:

de, los maestros: que, trabajan en lás escuelas nocturnas de la ciudad_

de. Loja utilizan en estos casos el recurso menos , pedagógi:co; el mis-

	

mo que lejos de ser un e .stiniulo que vaya a superar el problema, 	 se

convierte prácticamente en una reprimenda, tan sólo un pequeñísimo -

porcentaje de maestros utilizan un estímulo positivo como es, el de

concederles al finalizar el año escolar un diploma o una mncFón ho-

norífica a los alumnos que no han. observado ni un sólo día de masis

tencia en el transcurso del año escolar.

55 PREPARACION TECNICO-PEDAGOCICA DEL MAESTRO

"El buen rrauúLo supone, n& que una
pkeón LLYIC.	

u

A sabiendas de que el educador profesional, éste es, el maes -

tro educador, es la persona a quien confiamos el destino de nuestros

niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos en situación y con-

dición de aprendizaje y educación, lógico es que se dedique al pro -

b.lema de su formación profesional una atención especial tanto desde

el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico.

Desde el punto de vista teórico, consideremos la preparación -

académico-espectfi. ca, que hace del profesional un erudito y especia-

lista en la materia; y desde el punto de vista práctilco, considera -

	

mos la preparaci'ón me.todológica . , que. hace del mismo profesonal	 un

LEMUS, LaZi An.u'w, O.P. cLt. p. 146
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té-cnico.

5.5.1	 Nivl:ProfesiÓnal

Al hablar deni:vel profesional, necesari;anente nos; refe

rimos a la formaci'ón docente, sobre este aspecto, tenemos que acep -

tar que en las. dos últimas décadas tanto en las Facultades. de Cien -

ci:as de. la Educación y . muy particularmente en la Untve.rsidad Abierta,

han extendido consi'deriablenierite sus lTneas de aci:ón y han permttido

a muchísimos maestros obtener o mejorar su tTtulo profesional; así

al referirnos concretarnertte a las Escuelas Nocturnas de la ciudad de

Loja todos los maestros póseen tTtulo profesional, Bacftilleres en -

Ciencias de la Educación. Lo demostramos con el siguiente cuadro:

Cuadro 27.

TITULO PROFES lONAL
	

f

	

13. C. E.	 27	 90.00

	

P.E.P.	 2	 6.6.7

	

B..H.M.	 1	 3.33

	

TOTAL
	

30	 100.00

LEMLIS, LtW Aiww. Op. cLt. p. 148
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Reprseri tac ión grMica
	

LEYENDA:

Bachiller Ciencias de. la Edu-

caci&i

Profesor Educaci6n Primaria

Bachiller HH.MM .

El 96.67	 de los docentes son profesionales, cuyo título los

garantiza totalmente para sus funciones en la educación primaria. -

Sin embargo de esto, es necesario aceptar, que no es verdad que este

hecho haya implicado el mejoramiento total de la educación en el 	 -

país, en cuanto a que todavía el magisterio en general deberá ocupar

se de ampliar los recursos académicos, científicos y pedagógicos de

que debe disponer a fi.n de asumir con habilidad y competencia su fun

ción educadora.

MACIAS, Wcu,hJJig.ton. Op. cLt. p. 290
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Como ejemplo tomamos la escuela primari:a donde existen los: si-

guientes problemas' que el maestro ttene. que dar frente.: el de los nl

ños especiales:, tos de.s:aj'ustes' de conducta y comportami:nento, y inmás

concretamente. la e:ducaci'6n nocturna, donde los alumnos: con profundos

problemas socio-econ6rpicos se convierten en casos es'pe.ci'ales.

La formaciri profesional del maestro no-debería mirar úni'camen

te la concesión. del título sino la calidad de éstos. Sobre este 	 -

punto creemos que deben tomarse algunas cosideraciones como:

-	 La formación profesional deberá estar acorde con los: progresos

de los conocimientos psicológicos, metodológicos y pedagógicos.

-	 Fortalecer la formación docente a través de Centros de Documen

tación e Información, editoriales, publicaciones y difusión; -

revistas' especializadas y los cursos de capactiación docente,-

que desde hace unos 10 años atrás prácticamente , casi han desa-

parecido.

5.5.2 Experiencia Docente

El verdadero profesional no se hace cuando el Colegio -

Normal o Universidad le concede el tÍtulo.al terminar sus estudios;

éste se forma cuando esa teoría que. adquirió la lleva al campo prc-

tico, es decir, mediante la experiencia docente.

Es la experiencia docente uno de los requisitos indispensables

que le permite. al maestro hacer más eficiente el proceso enseñanza -

aprendizaje; que le capacita al maestro para buscar soluciones a los

múltiples problemas que pudieran presentarse en la escuela; es	 por
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ALTERNATIVAS
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TOTAL
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ello que para desempeñar las, funciones de docente.. en las escuelas -

nocturnas, uno de. los requRi:tos es tener como mi'ninio. 11 años de ex-

perienci:a docente. Al momento de la i:nvestigac6n todos los. docen -

tes poseen una vas:ta experiencia, así consta en el siguiente cuadro:

Cuadro 18.

Timpo de servicio del magisterio nocturno de la ciudad de

Loja

Representación .gráfica

80

70

60

50

40

30

20

10

LEYENDA:

De 11 a 15 años de docencia

De 16 a 20 años' de. docencia

De 21 a 25 años' de docencia

MTrrm
cencia
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La estadT.s,ti'ca demuestra que las dos. terceras; partes; de los

maes:tros tienen más . de 25 años de experiencia docente, y ninguno me-

nos. de 11 años; de docencia, cual¡dad que. garantiza. sobremanera la ac

tividad educativa.

Concluyendo indicamos que., los maestros de las escuelas noctur

n.as de la ciudad de Loja., todos a excepción de uno, poseen tTtuio -

profesional, y un promedio minimo de veinte años de experiencia do -

cente. Con estos resultados se trata de comprobar la cuarta Mpóte-

sis que es planteada asi:

"LACAPACITACION	 PROFESIONAL Y EXPERIENCIA DOCENTE INFLUYEN

PREPONDERANTEMENTE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR't

Hipótesis que no logramos verficarla ya que existe contradic-

ción, debido aque este grupo de maestros con much,Tsica experiencia

y título profesional no han logrado influir convenientemente para -

que sus alumnos tengan un excelente rendimiento. Son los aspectos -

socio-económicos, culturales y familiares tan influyentes, o es que

parte de esa falla también está en nosotros los' maestros, que erice -

rrados en los cánones tradicionales de la educación y amparados 	 en

el título y la experiencia hemos hecho un ídolo insoslayab.le de nues

tra profesión despreocupando la capacitación docente?.

La encuesta api i.cada al respecto expresa:



Cuadro 29.

Ha realizadoen. los 10. tdti:pios
años' cursos' de capacitación do 	 f
cente.

SI-

NO
	

10.0..

TOTAL
	

100'.O.

El 100	 ha expresado que en los 10 últimos años nohan reali-

zado un solo, curso de capacitación docente. Desgraciadamente la Po-

lítica Educativa Nacional de los recientes gobiernos, como ya diji -

mos anteriormente, lo que ha hecho es, profesioralizar al maestro pe

ro no capacitarlo en su campo de acción. De desear seria, que 	 los

educadores conscientes de nuestra responsabilidád meditemos y haga -

mos un examen personal sobre nuestras funciones de verdadero educa -

dor; si es necesario rectificar, lo- hagamos por prestigio y honor -

propio y sobre todo por el bien y el progreso de la niñez que la so-

ciedad ha depositado en nuestras manos. Que nos capacitemos a tra -

vés de los diversos medios como: libros, documentos informativos 	 y

muy especialmente a través de cursos que se puede solicitar al Mi -

nisterio del ramo.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

-	 Las escuelas nocturnas de la ciudad de Loja se crearon para -

atender a los niños y j6venes en situación especial, a las con

diciones deficitarias en las que se desarrollan y desenvuelven.

-	 Las escuelas nocturnas por no funcionar en locales escolares -

propios tienen que adaptarse a los intereses y necesidades de

las instituciones educativas diurnas.

-	 La mayorTa de las escuelas nocturnas no poseen bibliotecas ni

laboratorios por no disponer de locales propios.

-	 Realizado el análisis del Rendimiento Escolar de los alumnos -

que se educan en. las escuelas nocturnas de la ciudad de Loja,-

se puede deducir que sumdos los porcentajes de Buenos, Regula

res e Insuficientes dan un total de 67.23 , es decir, un ren

dim'ento NO SATISFACTORIO, si consideramos que apenas el 33.77

por ciento ob.ttenen cal i:ficación de Muy B.ueno y Sobresaliente

que es: lo ideal.
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-	 El Rendimiento Es;colar obtenido por los. alumnos, de las escue -

las nocturnas de, la ciudad de Loja, durante el año escolar 	 -

1987-1988, alcanza una Media Anl'tméti:ca	 de 1.12, conside-

rado como .MEDtANO, habiendo influenciado en certo modo facto-

res. socio-económicos-, culturales y familiares, preferentemente.

-	 En un 68	 dl-. ingreso .económico de los padres' de fami li:a de -

los alumnos- de.-las escuelas nocturnas de la ciudad de Loja, es

completamente BAJO, lo cual no les permite ni siquiera satisfa

cer las más apremiantes necesidades (altmentaci:ón, vivienda, -

educación);- teniendo por consiguiente los alumnos que trabajar

durante el día y estudiar por la noche en con-dici'ortes fisoló-

gicas desfavorables-, ya que el cansancio y la fatiga los- ago -

bia.

-	 Existe un	 de desorganización familiar en los hogares 	 de

los alumnos de las escuelas nocturnas, aspecto que repercute -

enormemente en la -formación integral de su personalidad.

-	 El grado de instrucción, de los pddres de familia es en un 85 %

bajo y.desactuali'zado, lo cual impide ayudar a los hijos en el

control y realización de los trabajos y tareas escolares.

-	 El nivel de profesionalización y experiencia docente de los -

maestros que laboran en las escuelas nocturnas de Loja es Sa.-

tsfactorio; sin embargo no se obtienen los logros esperados,-

es. decir un rendimiento altamente si g nificativo que guarde re-

lación. con, e-se- ni'vel de profe-s.ionali-zaci'ón y experiencia docen

te.
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-	 En los 10. últimos años,, los maestros en general y muy particu-

lar-mente. los nocturnos, no han recftdo curso alauno de capac

tación o mejoraími,,ento profesional, aspectQ que. e's.tanca la` acti

vidad educatk,a de. los maestros y por cons''guien,te repercute -

en el rendimiento escolar de los alumnos.

-	 Como última conclusión, me permito manifestar que, pese a que

en los establecimientos de educación nocturna se han real izado

promociones, como. es el caso de haber dotado de útiles escola-

res a los esttidiarites, haber realizado propaganda por algunas

radios locales, en el período de matrículas, etc. , el número de

alumnos, que asisten a las escuelas nocturas es' cada vez menor;

a tal punto que en' el año escolar 1987-1988, la matrícula to-

tal-de las ciñco escuelas, apenas alcanza a 368 alumnos. 	 Esta

matrícula relacionada con el sueldo que percibe el personal do

dente y de servicios generales de las escuelas investigadas, -

nos deja apreciar que el costo que tiene el Estado por la edu-

cación de est.os niños es aproximadamen:te de SI. 80.000,00 por

alumno, cantidad que perjudica sobremanera al Estado Nacional.

Nosotros los educadores nocturnos, estamos conscientes de esta

real ¡dad, razón por la cual desde la época en que' el Lic. Ma -

rio Mena Escudero, desempeñaba las funciones de Director Pro-

vinci'a] de. Educación de. Loja, en sesión.gene.ral con las autori

dades' educacionales planteamos este álgido problema, a la vez

que propusimos posibles alternativas de' solución., entre otras,

las siguientes:

-	 Que las vacantes que se. presentaren en las es:cue.las nocturnas,
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no sean llenadas, a fin de que reduzca el número de maestros y

se pueda fusionar los establecimientos.

-	 Que se planifique la posibilidad de crear un colegio nocturno,

que funcione en el sector Norte de la ciudad en el cual labo -

ren los Licenciados en Ciencias de la Educación que es;tn	 en

las escuelas nocturnas.

RECOMENDACIONES

-	 Conviene establecer di:logos entre los directivos y dócentes

de las dos o tres instituciones educativas que laboran en un -

mismo local escolar, para acondicionar las aulas y muebles, de

tal manera que estén acordes a los intereses y necesidades de

todos.

-	 Se hace indispensable que los directivos y docentes de las ins

tituciories diurnas y nocturnas que laboran en un mismo local

escolar, colaboren y se responsabilicen para que haya utiliza-

ción mancomunada de la dirección de la escuela, biblioteca y

laboratorios.

-	 Mejorar el rendimiento escolar en las escuelas nocturnas de la

ciudad de Loja, constituye un imperativo, mayormente cuando un

considerable número de alumnos no podrán asistir a los demás

niveles de escolaridad y educación.

-	 Incentivar mediante reuniones y charlas a los padres de fami-

ha para que se responsabilicen y colaboren con la escuela en
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la educación d.sus hijos, tamb.tén.es  i.mpe.rattvo en. función de

la mejor formaci8n de los, alumnos.

-	 Se requi'ere cursos de capacitación docente..para los maestros -

de las escueia,s nocturnas, procurando mejorar el proceso ense-

ñanza-aprendizaje en beiieficio de. los educandos-.

-	 Una plani'fi'caci:ón educativa renovada y acorde a los priniordia-

les i:nte.reses .de los educandos nocturnos resultaría muy bene-fi

ciosa como acción encaminada a mejorar el rendimiento escolar

y limi-tar el ausentismo. y la deserción.

-	 Considerando que en los últimos años el número de alumnos que

asisten a las escuelas nocturnas de la ciudad de Loja es	 muy

reducido, y por considerarse como casos especiales de educa -

ción, encomiab.le serta que el Ministerio de Educación planifi-

que una educación personalizada para estos alumnos, y que a su

vez capacite en este tipo de educación al personal docente que

labora en estos establecimientos; toda vez que la educación -

personal Izada persigue el conocimiento psicológico del alumno

y un acercamiento individual al estudiante como persona y no -

al alumnado como colectividad.

-	 La presencia y participación de supervisores escolares en las

escuelas nocturnas, para canalizar 1asoluci:ón a sus más apre-

miantes problemas es aconsejable.

-	 Que los centros artesanales nocturnos de, la ci:udad, funcionen

conjuntamente con las escuelas nocturnas, a tal punto que, en
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en las clas,es:que s:e pueden. unificar los grádos a nivel de ci-

clo, los maestros de primaria dicten conoci)riientos de. cultura

general en e.l centro artesanal.

-	 Como sugere.nci:a final me permito señalar la ccnven.i:enca de -

que los es;tabJecmi'en.tos nocturnos prmarios se conviertan 	 o

modifiquen erT:su estructura y fine.s, hacia la ESCUIIEILA-TALLER,-

de modo que logren la fo .rnación integral de los educandos con

Va posibilidad de su capaci:teción en opciones prácticas 	 que

les permitan un medio mejor o coadyuvante de subsistencia.
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214
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90
	

30

CUADRO DE PQRLAC ION

N° INOMBRE.DE LAS ESCUELAS 
	 GR A D.O.s	

TOTAL

1ro 2do 3ro	 1+to	 Sto	 6to

06	 06.	 05	 10	 11	 13

07	 12	 10	 11	 114	 18

13	 10)	 09	 10	 19	 27

06.	 07	 06	 11	 15	 17

IS	 16	 114	 12	 18	 20

147	 51.	 1414	 514	 77	 95

01 ?Manuel J. Calle

02 Nco1asa Jurado

03 U.N.E.

0 	 Oriente Ecuatoriano

05 Clodoveo Jaramillo

TOTAL

51

72

88

62

95

368

CUADRO DE MUESTREO

NOMBRE DE LAS ESCUELAS

Manuel J. Calle

Nicolasa Jurado

U.N.E.

Oriente Ecuatoriano

Clodoveo Jaramillo

TOTAL

AI.L U M N O S

kto 5to 6to TOTAL

08 09 11	 28

10 12 15	 37

0 .7	 13 21	 17

06	 12 15 .	36

06 15 114	 35

140, 61 76 177

ORD.

01

02

03

014

05



UNIVE.RSI:DADTE.CNI'CA PARTICULAR DE LOJA

FACULIAD DE: C1'ENCIAS DE LA EDUCACI'QN

UN IVERS I'DA'D ABI: ERTA

Estimado a1umno(a):

Con, el debido, respeto me permito solicitarle su val ¡osa coiaoración
en la realizaciónde esta encuesta.

INSTRUCCIONES

En es'te cuestionario existen dos tipos de preguntas: cerradas y -

abi'ertas. Las: primeras respóndalas colocando una X en el paréntesis

anterior a la alternativa que usted escoja. A las preguntas abier -

tas respóndalas dándonos su criterio que.lo escrib:.irá en el espacio
dejado para el efecto.

La encuesta es- anón ¡ma para que usted, de sus respuestas con toda -
confianza.

DATOS DEL ALUMNO:'

Nombre de la Escuela

Grado que estudia:

CUESTIONARIO

1. Vive usted:

( ) Con sus- padres
(. ) Sólo con su madre

C ) Sólo con su padre
) Con apoderados.

2. Su papá con su mamá:

) No se disgustan nunca

( ) Se disgustan pocas veces

t ) Se disgustan contínuamente

3. La casa donde vive es:

(	 ) Propia

( ) Rrestada

(__ )	 Arrendada

Si arrienda diga cuánto paga mensual? 5/ .....................



I4	 En la casa donde viven. ocupan:

(.. )	 Un cuarto
( )Dos cuarts
(.. ) Varios cuartos

5. Donde usted vive hay:

( ) Solo una familia
C ) Varias familias-.11

6. Durante el día usted:

• ) Trabaja
C	 Descansa
Si trabaja diga en qué y para qué?

7. El trabajo de su padre es:

(- ). Empleado
L ). Pequeño comerciante
(; 1 Agricultor
(_. )	 Jornalero

(. 1. Artesano

8. Su madre trabaja en:

(. ) Haceres domésticos
(_ ) Lavandera
C ) Empleada doméstica
( ), Pequeña comerciante
C ) Profesora
(, )	 Modista

9. Su padre gana aproximad-amente durante el.mes:

(. )	 De 11.a 15 mil sucres
(. ); De 16 a 20 mi) sucres
(.	 ) Más de 20 mil sucres

10..	 Aparte de su padres, quién más trabaja para ayudar al manteni-
mientodel hogar? ............................................

11. La situación económica de su hogar es:

(.	 )..	 Buena
(..	 )	 Regular
(. )	 Mala

12. Sus padres estudiaron:

(	 ).	 Primaria

(.. )	 Secundaria
(. ). No estudiaron



1 . 3..	 Le ayudan s:us:. padres o representantes enlarea . lizacI6n de sus
tareas; escolares:

L )	 SI.
C ) NO

Caso de conte.star NO en. la pregunta a1terifor se debe a:

(1 )	 De s:con.oc im ¡ento de la materia  
C	 ). Fa] ta,.	 ti:empo
t ). Despreocupaci6n
C. ). Ausencia del hogar.

1.	 Asisten sus padres o. representantes a las llamadas de los pro-
fesores:

(	 )	 si
) NO

(. ) A VECES.

15. Falta Ud. a clases:

(. ) Mucho
(_ ) Poco
L ). No falto.

16. Cuando usted falta a clases, sus padres justtfi:can la masis -
tericia?

C	 ).	 si:
(..	 )	 NO

17. Para evitar que usted falte a clases y mejorar su rendimiento,
su maestro:

(. ) Lediama la atención
(. ) Le regresa a la casa a traer a su representante
( ) No dice nada
j. ) Le concede a fin de año un diploma o mención h,onorTfica.

GRACIAS POR SU COLAB:ORACION



UNIVERS14DAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE. CIENCIAS DE LA EDUCACON

UNIVERS'IDAP ABIERTA

Estimado compañero(

Como Egresada de. la Universi:dad Abierta de Loja, acudo a Ud., para -
solicitarle en forma comedi"da colabore conmigo respondíendo sincera-
mente al presente cuesti'onario. Las respuestas que Ud. consigne ser
virn para realizar un Anlisis del Rendimiento E6colar en las Escue
las Nocturnas de la ciudad de Loja, el mismo que contribuirá para un
valioso aporte a nue.s'tras Instituciones.

OBJETIVO

Recabar de. los maestros de las escuelas nocturnas de la ciudad de Lo
ja, una información confiable acerca del rendimiento, la influencia
en él de los factores económi'co, socio-cultural y familiar del hogar;
así' como técnico pedagógica del maestro.

INSTRUCCIONES

En este cuestionario existen dos clases de preguntas: cerradas y
abiertas. Las primeras respóndalas colocando una X en el paréntesis
anterior a la alternativa que usted escoja. A las preguntas abier -
tas respóndalas dándonos su criterio que lo escribirá en el espacio
dejado para el efecto.

La encuesta es anónima para que usted, de sus respuestas con toda -
confianza.

DATOS DEL PROFESOR

Título que iosee......................................................
Escuela en la que labora

Gradoa su cargo ......................................................
Añosde experiencia docente .......................................
Años de docencia nocturna ..........................................
Categoría ...................
Sueldo:	 S/.................

CUESTIONARIO

1.	 La mayoría de sus alumnos viven con:



(. 1 Los padres
C )_ Otros famil ¡.ares
L. ) Otras personas

2. Ud. como maestro.ha detectado que sus alumnos;:

(1 1 Depender de hogar organizado
( ) Dependen. de hogar desorgani:zado

3. Cree Ud. que la s'tuadón económicade los Padres de Familia -
de sus alumnos es:

( ) Buena

( )	 Regular
C ) Mala

Los alumnos- cumplen con las tareas y deberes escolares::

C )	 si
(..	 )	 NO
( 1 EN PARTE

5. Los padres o pepreseritantes controlan las tareas escolares de
sus hijos:

1	 SI
( )	 NO

Caso de NO hacerlo cree Ud., se debe a:

( ). Desconocimiento de la materia
( ). Falta de tiempo

) Despreocupación
(. ) Ausencia del hogar.

6. Los padres de familia asisten al plantel cuando el profesor -
los convoca:

(.	 )	 SI
( 1 No
C ) AVECES

7. Los alumnos faltan a clase:

) Mucho

( ) Poco
( 1 No faltan

8. Los padres justifican la inasistencia de los hijos

( 1 SI
C 1 NO

9. El ambiente fTsico de su escuela responde a los requerirmientos
necesarios para que maestros y alumnos se sientan cómodos:

(.	 1	 5'
(	 )	 NO

(	 ) EN PARTE



Caso de ser negattvo, porqué?
• .................. . ...... •,

10. Esta Ud. satis;fecho con el r.ndimi:ent-o,de su alumnos.,:

(1	 )	 SI'
(. )	 NO

C ) EN PARTE

11. Para obtener un mejor rendimiento y evitar la inas'stencia de
los alumnos a.clases, Ud. opta por:

(, ). Llamar la atención al alumno
( ), Regresalo al hogar a traer al representante
( 1. Concederles diplomas o menciones honorificas.

GRACIAS POR SU COLABORAC ION



UNIVERSI'DAD TECNÍCI\ PARTI'CIJLAR DE LOJA
FACULTAD DE CNCI'AS DE LA EDUCACION

UN I:VERS'I'DAD AB; i ERTA

Estimado Sr. Padre de Familta:

Con el deido r$espetome permito sol ¡citarle su vali:osa colaboración

en la realización de esta encuesta:

INSTRUCC IONES'

En este cuestionario existen dos tipos de preguntas: cerradasyabier
tas. Las primeras respóndalas colocando una X en el paréntesis ante-

rior a la alternati'va que usted escoja. A las preguntas abiertas -
respóndaas dándonos su criterio que lo escribirá en el espacio deja

do para el efecto.

La encuesta es anónima para que usted, de sus respuestas con toda -

confianza.

CUESTIONARIO

1. Para su representado en la escuela nocturna Ud. •es:

( ) Padre

(.. )	 Madre
) Apoderado

2. Vive Ud. con su cónyuge:

(	 ).	 si

(- )	 NO

Caso de ser negativo diga por qu&? ..........................

3. EntrellUd. y su cónyuge:

(,. ) No se disgustan nunca
(. ). Se disgustan pocas veces

(,	 ) Se disgustan contTnuamente.

4. La casa donde vi'ven es:

(.	 )	 Propia

C ) Prestada
) Arrendada

Si es arrendada cuánto paga mensualmente? SI................



5.	 En la cas.a donde, yiven ocupan:

(. ).. Un cuarto
(,. )	 Dos: cuartos'
(. ) Varios', cuartos:

6..	 Donde usted vive hay:

L ) Sólo una familia
(, ) Varias; fanii:flas.

7. Durante el dÇa, el niño que estudia en la escuela nocturna:

(1 ) Trabaja
L 1 Descansa

8. Su trabajo es:

C ). Empleado	 (. ) Haceres domésticos

C ) PequeñocomerCiaflte	 ( ) Lavañdera
Agricultor.	 Ç ) Empleada doméstica

C ) Jornalero	 C ). Pequeña comerciante

C ) Artesano	 ( ) Profesora
(. )	 Modista

Su sueldo mensual es aproximadamente de:

(	 ) 11.a 15 mii sucres
(	 )	 16 a 20. mi.] sucres'
(.	 ) Más de 20 mil sucres'

10. Aparte de usted, quien más trabaja para ayudar al mantenimien-
todel hogar? .................................................

11. La situación económica de su hogar es:

(. )	 Buena
( )	 Regular
(,	 )	 Mala

12. Usted estudió:

(,. )	 Primari-a
( ) Secundaria
( ) No estudió

13. Ayuda a su hijo o. representado en la realización de sus tareas
escolares:

(,	 )	 si
(.	 )	 NO

Caso de NO hacerlo se debe a.................................



1 Desconocirni'ento de la materia
C. 	 Falta.de tiernpo
(.. ). Depreocupaci6n.
C. ) Ausencia del hogar.

114 .	 Asiste Ud. a la es;cuela cuando el maestro lo convoca:

( 1	 SI:
(..	 )	 NO
(. ) AVECES

15. Le hace faltar a su ftijo a clases:

(- ) Mucho
(.. )	 Poco
(, )	 NO falta

16. Justifica la inasistencia de su hijo ante el profesor:

(	 ).	 si
(... 1	 NO

GRACIAS POR SU COLABORACION



DATOS DE LAS' ESCUELAS NOCTURNAS DE LA CIUDAD DE LOJA

TQ1ADAS DEL FORMULARIO ,ft 14

AÑO L .CflVQ. 1987-19:88

ALUMNOS:

ESCUELAS	 GRADOS
	

MATRIC. ASIST. PRQMQV. NO PROM. DESERT.

Manuel J. Calle 1ro
2Io
3ro
14t0

5t o

6to

TOTAL

Nicolasa Jurado 1ro

2do

3 ro
14to

5to

6to

TOTAL

Unión Nal.Educadores iro
2do

3ro
4to

5to
6to

TOTAL

Oriente. Ecuatoriano 1 r

2do

3-no
kto

5to
6to

TOTAL

Clodoveo Jaramillo Ira

2do

3 ro
4to

Sto
6to

TOTAL

Los presentes datos son autént
reposar	 ñesta Oficina

uj

.	 .

( r
:JE	 DE_uN

06.	 0.1+	 04	 Ofl,	 02
061	 03	 .03	 00	 03
05	 0.14	 0.14	 0.0.	 01

.10.,	 08	 07	 0.1	 02
11	 09	 09,	 0.0.	 02

13	 11	 10.	 0.1	 02

51	 39.	 37	 02	 12

07	 '07	 07	 00.,	 00
12	 10.	 10	 00	 02
10	 0.9	 08	 01	 01
11	 1.0	 0.9	 01	 01
14	 12	 11	 01	 02
18	 15	 15	 00	 03

72	 63	 60,	 03	 09

13	 08	 08	 00	 05
10	 08	 07	 01	 02
091	 .07	 06	 01	 02
10	 07	 06	 01	 03
19.	 13	 12	 01	 06

27	 21	 20	 01	 06

88,	 614	 59	 05	 214

06	 05	 05	 00	 01

07	 07	 07	 00	 00

06	 ,	 06	 06,	 00	 00

11	 09 .	 09	 00	 02

15	 12	 12	 00	 03
17	 15	 15	 00	 02

62.	 54	 54	 --	 08

15	 12	 10	 02	 03
16	 10	 10	 00.	 06
114	 11	 10	 01	 .	 03
12	 00.	 00	 0.0	 01+

18	 15	 1:14	 01	 .	 03
20	 .11+	 0.0	 06

66.	 04	 25

los Formularios # 4, que

de Noviembre de 188

ro O.	 (sello)TICA.
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