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INTRODUCC ION

La metodología de la énseíianza de las Ciencias So-

ciales es fundamental dentro del aprendizaje, porque a

través de ella cumple con el propósito de formar al a-

lumno. Desde ese punto de vista requiere la presencia

del docente innovador en cuanto a métodos de enseanza,

capacitación permanente, atento a los nuevos cambios

dinámicos de la educación que contribuya al alumno al

conocimiento de la naturaleza y prepararlos para la vi-

da. Estamos concientes de que la educación, es necesa-

ria para el desarrollo y adelanto de los pueblos; por

eso ha merecido especial atención de los educadores e

investigadores en cada país y consecuentemente en el

nuestro, al igual de las autoridades educacionales y de

los profesores en cada una de las asignaturas a su car-

go.

Esta investigación se la efectuó en dos prestigio-

sos colegios de la ciudad de Tulcán, en donde se toma

en cuenta la forma de sostenimiento de los planteles e-

ducativos: fiscal y fiscomisional, recursos didácticos

disponibles, formación académica de los docentes de

Ciencias Sociales. Los colegios investigados constitu-

yen: Instituto Superior Bolívar y Colegio Fiscomisional

Hermano Miguel "La Salle".

El presente estudió está fundamentado en una bi-

bliografía especializada, además de las siguientes par-

tes o elementos:



- Observación estructurada por parte de los investiga-

dores sobre las clases impartidas por los docentes de

Ciencias Sociales de los dos colegios mencionados an-

teriormente.

- Informaciones proporcionadas por parte de los alum -

nos sobre el proceso de la enseñanza de las Ciencias

Sociales.

- Comparación entre la metodología de la ense?anza em -

piada por los docentes de Ciencias Sociales de acuer-

do al sostenimiento de los colegios en estudio.

- Comparación de la metodología de la ense?anza emplea-

da por los docentes de Ciencias Sociales de acuerdo

con los recursos didácticos que utilizan.

Como estudiantes de la especialidad de Ciencias

Sociales de la Universidad Técnica Particular de Loja

Modalidad Abierta, consideramos importante el presente

estudio dirigido principalmente a los docentes de Cien-

cias Sociales y autoridades educativas a fin de que

dispongan de este documento que les permita tomar en

cuenta los correctivos necesarios y mejorar la metodo -

logia de la enseanza empleada en las Ciencias Sociales

que se encuentra relativamente caduca y sólo se puede

remediar mediante el conocimiento real del problema pa-

ra orientar el proceso de enseítanza-aprendizaie.

Trabajo de investigación que tuvo como justifica -

ción fundamental el logro de objetivos siguientes:
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OBJETIVO GENERAL

- Determinar los problemas relacionados con la mó.ddT

logia de la enseanza de las Ciencias Sociales en el

ciclo básico de los colegios: I.T.S. Bolívar y La Sa-

lle de la ciudad de Tulcán a través de los diversos

instrumentos de la investigación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Determinar la manera de como los profesores de los

colegios en investigación aplican la metodología en

sus clases.

- Realizar una evaluación del aspecto físico de los co-

legios para determinar si tienen las condiciones ne-

cesarias para impartir una buena educación.

- Realizar un inventario de los recursos didácticos con

que cuentan los colegios investigados y su aplicación

en la ensefanza.

- Realizar una investigación con el objeto de determi -

nar el grado de profesionalización y actualización de

los docentes de los colegios: I.T.S. Bolívar y La Sa-

lle de la ciudad de Tulcán.

Esta árdua tarea tuvo como fundamentos sustantivos

las siguientes hipótesis:

HIPOTESIS PRINCIPAL:

Existe una deficiente utilización de la metodolo -

gía por parte de los docentes de Ciencias Sociales del

ciclo básico de los colegios: Instituto Superior Boli -

var y La Salle de la ciudad de Tulcán.



HIPOTESIS PARTICULARES:

- La planificación que presentan los profesores de

Ciencias Sociales en los colegios no es utilizada co-

rrectamente en la aplicación de sus clases.

- Las características físicas de los colegios investí -

gados no permiten una excelente educación.

- Los recursos didácticos con que cuentan los colegios

no responden a la nueva educación.

- Los docentes de los colegios: l.T.S.Bolivar y La Sa -

ile en su mayoría no son especializados; y no ha re -	 -

cibido una actualización permanente.
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CAPITULO N° 1

1. ASPECTOS BASICOS DE LOS METODOS EN GENERAL

1.1. METODO Y METODOLOGIA

Muchos estudiosos de la ciencia y sobre todo de la

metodología consideran que el método y la metodología

son la base fundamental en la identificación de un pro-

blema y los pasos conducentes a encontrar la solución

de dicho problema.

HERDOIZA, Magdalena (10). En las Notas sobre el

Método en la Investigación al tratar sobre el Método y

la Metodología expresa lo siguiente:

" Unas pocas reflexiones sobre estos dos elementos

de la investigación resultan indispensables debido a u-

na confusión bastante generalizada respecto a los dos

términos. Confusión de la que se derivan innumerables

equívocos conceptuales que entorpecen la práctica in-

vestigati va.

El METODO científico constituye un modelo general

de acercamiento ala realidad, una pauta o matriz, am-

plia y abstracta dentro de la cual caben los procedi-

mientos y técnicas más especificas (metodologías) que

se emplean en las investigaciones.

No obstante, el método no es una "receta" cientí -

fica. Su aplicación no puede ser ni formal ni mecánica;
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ésta debe estar sometida constantemente a prueba según

cada problema de investigación.

A diferencia del método, la METODOLOGIA se ocupa

de la parte operatoria del proceso del conocimiento. A

ella corresponden las técnicas y herramientas de diver-

so orden que intervienen en la marcha de la investiga -

ción.

Método y metodología deben guardar correspondencia

- estricta. La segunda debe traducir en el pleno de las

operaciones concretas las orientaciones generales del

método.

El método -según Augusto Compte- no puede ser es -

tudiado separadamente de las investigaciones en las que

es empleado; a menos de convertirlas en estudio muerto,

incapaz de fecundar.

La relación entre el hecho y los principios teóri-

cos es indispensable. Sobre esta base, el método puede

ser tratado como "instrumento" que, separado de su con-

texto original, permite ser re-utilizado para nuevas

investigaciones.

Del mismo modo, los instrumentos y técnicas de

trabajo deben adaptarse a las particularidades del ob -

jeto estudiado. Por ejemplo, el análisis de las contra-

dicciones socIales no puede ser tratado de la misma ma-

nera en el caso de una sociedad capitalista desarrolla-
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da y en el de una tribu.

Debe seialarse, sinembargo, que si el método es

suficientemente general como para guiar a todas las

ciencias o una parte muy importante de ellas, las téc -

nicas son especialmente " particulares" a cada investi -

gaci ón.

Las definiciones de método y metodología pueden

ser variadas según el punto de vista de cada autor,

aunque pueden coincidir en los rasgos etimológicos.

Para LEiVA, Francisco. (15). considera adecuado la

definición de método expuesto por Schmieder que dice:

"El método es una reunión organizada (síntesis) de me -

didas didácticas que se fundan sobre conocimientos pe -

dagógicos claros, seguros y completos, y sobre leyes

lógicas, y que realizadas con habilidad personal de ar-

tista, alcanza sin rodeo el fin didáctico previamente

fijado".

Metodología es el tratado de los métodos.

HERDOIZA, Magdalena. notas sobre el Método de la Inves-
tigación. 1. Colección "Emilio Uzcategui". Instituto de
Investigaciones. quito-Ecuador.

LEIVA ZEA, Francisco. (1981). Didáctica General. Para
una Educación Comprometida con el Cambio Social.
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1.1.1. DIFERENCIA DE METODO Y PROCEDIMIENTO:

BASSI. Angel. (2). Trata de dar claridad al méto-

do y al procedimiento expresando:

"Para caracterizar a ambos términos de tal modo que re-

sulten de una acepción distinta i inconfundible, tene -

mos que atribuir a MET000 el significado de ruta; di-

rección u orientación segura para ir hacia alguna cosa

o lugar o para alcanzar algún ob j eto o fin; y a PROCE-

MIENTO el de vía precisa elegida para marchar dentro de

los rumbos seialados por el método.

Cuanto más profundicemos el estudio, más claramen-

te nos iremos dando cuenta de que METODO es término ge-

nérico, dentro del cual se pueden seguir variados pro -

cedimientos.; mientras que PROCEDIMIENTO es término es -

pecífico, que expresa algunos de los procesos particu -

lares que se pueden seguir dentro de tal o cual método.

Tenemos en definitiva que METODO es un conjunto de

procedimientos que permiten alcanzar determinados fines

como ser: un conocimiento, un descubrimiento o una ver-

dad".

De tal manera que el procedimiento se encuentra

circunscrito dentro del método, es una parte o serie de

BASSI, Angel C. Principios de Metodología General o No-
ciones de Lógica Científica y Pedagógica. Segunda Edi -
ción. Editorial Claridad. Buenos Aires.
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pasos que en conjunto constituye el método.

1.1.2. CLASES DE METODOLOGIA

Si consideramos a la metodología como el tratado

de los métodos, en tal sentido son varios los criterios

sobre las clases de metodología.

BASSI, Angel.	 (2). sobre la metodología y sus

clases expresa lo siguiente:

"Nadie ignora que el método se emplea para todo, tanto

para vivir o alimentarse, como para trabajar o descan -

sar, estudiar, arreglar las cosas o investigar.

Nadie ignora tampoco que unos métodos son buenos,

otros son regulares, otros son malos; que los buenos

conducen comunmente a satisfactorios resultados, y

los malos a lo contrario. Entonces, para elegir los

primeros y desechar los últimos hay que estudiarlos,

hay que conocerlos, hay que distinguirlos, y a la rama

que se ocupa de este estudio se la llama metodología.

METODOLOGIA, viene a ser, pues, la ciencia del

tratado de los métodos.

Si bien el método se emplea en el despliegue de

todas las actividades humanas, la metodología no se ha

sistematizado aún en todas ellas. Se la emplea princi -

palmente en ciencias y en Pedagogía. En las primeras

para expresar el estudio de los métodos seguidos en el
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descubrimiento, comprobación o aplicación las verdades;

y en la segunda, para expresar el estudio de los segui-

dos en la enseianza, de cuyo modo viene a constituir u-

na importante rama de esta última especialidad.

1.1.3. DOCTRINA Y METODOS EN LAS RAMAS DEL SABER HUMANO

Métodos científicos y métodos pedagógicos.- Todo

nuestro saber consta de ciencias y artes, de filosofia,

política, derecho, moral, religión; cada rama de este

saber consta de nociones, reglas, leyes, preceptos o

principios, se lo comprende ba j o la denominación de

doctrina.

Esa doctrina no se ha formado al azar. Representa

el trabajo, el esfuerzo de las generaciones pasadas y

presentes; representa aí'ios y más aflos de labor, de es -

tudio y de investigación de legiones de sabios; y la

historia nos dice que para realizar esa labor, ese es -

tudio, esa investigación, han tenido que dar ciertos

pasos, seguir cierto orden, verificar determinados en -

sayos, hacer tales o cuales pruebas, todo lo cual sig -

nifica un proceso de trabajo mental y material que vie-

ne a constituir en definitiva un método ,., acompañado de

sus particulares procedimientos, el método Científico o

de Investigación.

Cuando esas nociones o verdades se ene?ian, tam-

bién se dan ciertos pasos, se sigue cierto orden, y eso
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a su vez viene a constituir el método Pedagógico o de

enseanza.

1.2. RESEÑA HISTORICA DE LOS METODOS

Los precursores y creadores de los métodos, merece

especial atención por el esfuerzo realizado en bien del

saber humanó. Los primeros se hallan en la más remota

antiguedad.

Posiblemente mediante la percepción o intuición

sensible, llegan al conocimiento de las cosas al alcan-

ce de los sentidos y de allí se elevan a las más senci-

llas nociones abstractas como son los números, canti -

dad, etc.

Desde sus inicios, el hombre sintió curiosidad por

comprender la naturaleza; quería explicarse el por qué

el día., la noche, las erupciones volcánicas, las llu -

vías, los rayos, la vida, la muerte, etc.

El hombre basado en su propia experiencia o ajena,

formulan en forma superficial reglas, leyes, prácticas

o costumbres de discutible positividad o eficacia, lo

cual tiene aceptación hasta que no se pruebe lo contra-

rio, esto viene a constituir el caracter empírico, en

ocasiones falto de lógica o de fundamento serio.

En Grecia, los matemáticos fundamentan las leyes

del número y la extensión, leyes que partiendo de no-
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ciones inductivas elevadas a axiomas son demostradas o

comprobadas por vía deductiva.

Los sabios y -filósofos griegos, partiendo de la

experiencia inducen leyes cuya veracidad comprueban de-

ductivamente, agregan verdades científicas, sistemati -

zan las existentes y agregan concepciones subjetivas

que se llaman ética, política, educación, filosofía,

etc.

Entre ellos ARQUIMEDES, precursor del métódo expe-

rimental; ARISTOTELES da a la intuición y a la expe-

riencia el primer puesto, como dice GALILEO, a pesar de

ello, la dialéctica, el silogismo, predominan en la

Edad Media.

El progreso industrial y comercial y el renaci-

miemto del arte pagano, renace también la ciencia y con

ella los métodos que le son propios, le cabe a la Edad

Moderna el mérito de haberlos constituido definitiva-

mente, y a la contemporánea, y en particular a la época

actual, el haberlos utilizado con éxito.

BACON ROGERIO en el siglo XIII, realizó experimen-

tos que pudieron ser trascendentes, pero las persecu-

ciones de caracter religioso hicieron fracasar su pro -

pósito.

LEONARDO DE VINCE, establece que la experiencia es

la madre de la ciencia y que las especulaciones sin
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fundamento debían descartarse. Reconoce la existencia

de leyes inmutables y eternas que rigen a la naturale-

za.

KEPLER, considera que en la ciencia hay'que formu-

lar hi pótesis basadas sobre observaciones provisionales

para luego encontrar la confirmación en la concordancia

con el fenómeno real, esta forma de proceder le permi-

tió descubrir las célebres leyes astronómicas que he-

van su nombre.

A GALILEO, le corresponde la gloria de haber dado

el paso importante y decisivo en la constitución del

método científico, estableciendo la relación entre la

percepción concreta y el pensamiento abstracto, entre

los hechos y la ley. De ahí que surge el método induc -

tivo, emanación del procedimiento experimental.

GUTIERREZ, Abrahan. (3). sobre la visión históri-

ca del método expone:

El Método Socrático. Sócrates es el creador del

método mayéutico, para el desarrollo del mismo se vale

del diálogo con sus interlocutores para descubrir en u-

nióñ con ellos la verdad.

Su método tiene dos partes: la ironía y la mayéu -

tica. La ironía consiste en colocarse en la afirmación

de ignorancia, de ahí su famosa frase: "Sólo se que na-

da se".
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En este método aparece estructurado el proceso in-

ductivo, que mediante asuntos particulares conduce a u-

na afirmación general que expresa un concepto.

Aristóteles se le considera como el sistematizador

del método deductivo y creador de la lógica formal, por

cuanto elabora conclusiones particulares a partir de

premisas generales.

BACON establece en un nuevo método filosófico-cien

.tífico basándose en la experiencia y en la inducción.

Este nuevo método de las ciencias sustituye a la lógica

deductiva apriori por lo experimental aposteriori. El

nuevo método va de lo particular a lo general, en donde

la etapa inicial constituye la observación objetiva.

DESCARTES, recurre a la duda como método para al -

canzar la verdad. Comienza dudando de todo pero recono-

ce algo, y es que, mientras dudo, existo. Con su famosa

frase: "Pienso, luego existo!?. Este es el fundamento so-

bre el que se construye el método científico.

Descartes rechaza los conocimientos no científicos

que fueron admitidos dogmáticamente, se comportó como

un gran pensador que trazó nuevos caminos de desarrollo

del conocimiento ypor ende de la investigación.

UZCATEGUI, Emilio en su obra " Fundamentos de una

Didáctica de la Educación Media" resume las reglas del

método dadas por Augusto CONTE, así:
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- Formular la hipótesis más sencillaacerca de los he -

chos observados.

- Concebir como inmutables las leyes que rigen los he -

chos o fenómenos naturales.

- Subordinar las contribuciones subjetivas a los mate -

riales objetivos; esto es, la meditación a la observa -

ción.

- Las imágenes internas son siempre menos vivas y menos

precisas que las impresiones exteriores, o lo que es lo

mismo, nuestros recuerdos que nuestras sensaciones.

- Toda clasificación positiva debe verificarse según la

generalidad creciente o decreciente tanto subjetiva co-

mo ob j etiva, esto es, según la complicación aumentada o

disminuida de los fenómenos presentados por los seres.

COMTE, Augusto, estableció que nuestro saber cons-

taba de método y doctrina, que el método era objetivo o

subjetivo. Objetivo por cuanto seala el camino para

descubrir, comprobar o aplicar las leyes o verdades

cientlficas; y subjetivo porque coordina y subordina

todo el saber objetivo a finalidades concretas de per-

feccionamiento, elevación y bienestar de la humanidad.

KANT, Manuel, resalta el valor, la importancia de

nuestra inteligencia, en la apreciación de las cosas,a-

firmando que estas no son tal cual son sino tal cual se

nos aparecen. Kant, tiende a encontrar en el sujeto,

prescindiendo del objeto, es decir, en el propio espi -
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ritu, las condiciones suficientes de la ciencia, del

arte y de la moralidad. En otras palabras Kant crea el

método subjetivo, aplicable sobre todo al orden ético y

estético.

De tal manera que el método tiene su propia histo-

ria y sus propias características que le permiten ile -

gar a conocer algo nuevo mediante el orden de los pro -

cedimientos adecuados aplicados por el investigador.

• METODOS DE INVESTIGACI0N:— Para NERICI, Imídeo. (23).

dice:

"Reciben este nombre los métodos que se destinan a des-

cubrir nuevas verdades, a establecer hechos desconoci -

dos o a enriquecer el patrimonio de conocimientos. Es-

tos métodos pueden ser de investigación religiosa, fi -

losófica o científica, de acuerdo con el mundo de valo-

res o de hechos que se pretenda esclarecer.

Son métodos que buscan acrecentar o profundizar

nuestros conocimientos. Se destinan a enriquecer el pa-

trimonio cultural con nuevos descubrimientos o explica-

ciones más precisas de hechos más o menos conocidos".

NERICI, Imideo (1973). Hacia una Didáctica General Di -
námica. Editorial Kapeluz. Buenos Aires. pag. 238.
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EL METODO DIDACTICO.- Según MATTOS, Luiz. (20). sobre

el Método Didáctico expresa:

"Es la organización racional y práctica de los re-

cursos y procedimientos del profesor, con el propósito

de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los re -

sultados previstos y deseados, esto es, de conducir a

los alumnos desde el no saber nada hasta el dominio se-

guro y satisfactorio de laasignatura, de modo que se

hagan más aptos para la vida en común y se capaciten

mejor para su futuro trabajo profesional.

El método didáctico se propone hacer que los alum-

nos aprendan la asignatura de la mejor manera posible,

al nivel de su capacidad actual, dentro de las condi-

ciones reales en que la enseanza se desarrolla, apro -

vechando inteligentemente el tiempo, las circunstancias

y- las posibilidades materiales y culturales que se pre-

sentan en la localidad donde se ubica la escuela.

los elementos básicos del método didáctico son:

a) lenguaje didáctico;

b) medios auxiliares y material didáctico;

c) acción didáctica.

MATTOS, Luiz A. (1974). Compendio de Didáctica General.
Onceava edición. Editorial Kapeluz S.A. pag. 72.
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EL METODO CIENTIFICO

De las compilaciones realizadas por BLACIO, Galo

(3). Sobre el método científico expresa lo siguiente:

" El Método Científico no es nuevo ya que ha sido

empleado desde hace mucho tiempo, especialmente por

quienes se han dedicado a la investigación sistemática

de las ciencias. Probablemente también habrá sido em -

pleado en la enseñanza, más en forma aislada que siste-

mática. Hoy queremos referirnos a él porque en el Ecua-

dor es practicamente nuevo y es necesario que los maes-

tros empecemos a utilizarlo para hacer más eficiente

nuestra labor docente.

Frente a todo problema, el hombre debe investigar

acudiendo a la observación, experimentación y la re-fle-

xión o interpretación del problema para encontrar su

solución. Los pasos que conducen al investigador del

problema a la solución, constituyen los pasos del METO-

do CIENTIFICO.

Esos pasos son:

1. PLANEAMIENTO O DEFINICION DEL PROBLEMA.- Es un ms -

tante que surge espontáneamente por la curiosidad del

hombre, que lo lleva a interesarse por las cosas, fenó-

menos de la naturaleza y hechos o fenómenos sociales.

El planteamiento del problema surge para satisfa-
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cer una curiosidad. Por ejemplo: ¿Por qué se forma el

arco iris?, ¿Por qué mueren las flores?, etc.

Didácticamente es conveniente plantear el problema

de tal manera que las preguntas que lo contienen surjan

-fácilmente de los mismos alumnos, para que se despierte

verdadero interés en ellos hacia la búsqueda de la res-

puesta.

2. FORIIULACION DE LAS HIPOTESIS.- Son las respuestas

tentativas al problema, que deben formular los alumnos.

El profesor debe considerar a las hipótesis como la po-

sible solución del problema y debe escribirlas en el pi

zarrón para que el alumno esté pendiente de la hipóte -

sis que deberá ser probada.

3. RECOPILACION DE LA INFORMACION CIENTIFICA.- El alum-

no busca de entre sus experiencias las relaciones con

el problema y establece comparaciones. La información

científica se realizará mediante la consulta o por la

comunicación con el docente, lo que le permitirá am-

pliar, reducir, reforzar las ideas propuestas en las

hipótesis.

4. COMPROBACION DE LAS HIPOTESIS.- Paso fundamental del

método científico ya que mediante la experimentación

permite comprobar las hipótesis planteadas aceptándolas

o rechazándolas.

5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS.- Los datos recopilados
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permitirá la aceptación o rechazo de las hipótesis, en

caso de ser rechazada se deberán plantear nuevas hipó -

tesis que. deberán ser comprobadas. El docente debe ser

la guía de los alumnos para que ellos saquen las conclu

siones en grupo o de la clase toda.

Este paso permite aplicar la hipótesis a situacio-

nes, fenómenos o hechos semejantes, generalizándola. En

la generalización se debe tener en cuenta la relativi -

dad de las afirmaciones".

VENTAJAS DEL METODO EN LA ENSEÑANZA

Si consideramos al método como el camino racional,

lógico, adecuado; y tomando en este sentido tiene en la

ense?anza apreciables venta j as que lo vuelven indispen-

sable.

BASSI, Angel. (2). Sobre las ventajas del método

en la ensefariza anota los siguientes puntos:

1. Siguiéndolo, secundamos a la naturaleza, haciendo

armonizar el desarrollo de los cursos y de las leccio -

nes con los expontáneos procesos mentales, cosa que

probablemente no ocurre cuando falta la conciencia de

lo que se hace, de lo que se persigue o el conocimiento

de los medios adecuados para llegar a la finalidad pro-

puesta.

2. Armonizando la tarea de instruir 0 aprender con la
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natural manera de operar de nuestra mente o de nuestra

psiquis, favorecemos su desarrollo y con eso realizamos

una obra no solo instructiva sino educativa: formamos

hábitos y disciplina que tanto facilitarán la acción e-

ficiente de la edad adulta.

3. Se economiza trabajo, tiempo y se gana en resulta-

dos, cosa cada vez más apreciable por cuanto aumentando

vertiginosamente el caudal del saber humano tiene que

aumentar también el de cada individuo; y como eso no se

puede hacer en las aulas sino dentro de un determinado

plazo que no puede ir de ordinario más allá de la edad

juvenil, el perfeccionamiento siempre creciente de los

métodos, procedimientos auxiliares didácticos, es lo

que permitirá efectuar esa labor instructiva cada vez

más intensa y extensa dentro de aquel limitado plazo.

4. Se simplifica, -facilita, alivia y hace agradable la

tarea de enseriar y aprender, mediante lo cual se asegu-

ra la eficacia de la acción docente y se despierta el

gusto, el amor por el estudio, gusto y amor que llevan

al alumno a realizar esfuerzos mayores de los ordina-

rios y posiblemente a proseguir su tarea de ilustrarse

o de investigar aún fuera del periodo escolar, cosa de

tan singular trascendencia que merece consideración por

separado".

Para fIATTOS, Luiz. (20). Entre las ventajas del

método en la enseanza podemos anotar:
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- El método apunta a realizar ob j etivos educativos,

concebidos nítidamente.

- Disposición ordenada de los datos de la materia, de

los medios auxiliares y de los procedimientos, en pro -

gresión bien calculada para llevar el aprendizaje de

los alumnos al resultado deseado y eficaz.

- Adecuación de los datos de la materia de acuerdo a

las capacidades y limitaciones de los alumnos.

- Permite preveer el tiempo necesario para cumplir con

sus objetivos educativos de una manera correcta, con la

debida economía de tiempo.

- Orienta en forma segura, concreta y definida para que

aprendan eficazmente de todo aquello que debe aprender

y consoliden las actitudes y los hábitos que son funda-

mentales para aprender más y mejor.

BASSI, Angel C. Principios de Metodología General o No-
ciones de Lógica Científica y Pedagógica. Segunda Edi -
ción. Editorial Claridad. Buenos Aires.
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CAPITULO 2

LOS METODOS

La ciencia es producto de la acción de los dife-

rentes métodos, de ahí que RODRIGUEZ, Nelson. (25). so-

bre el método expresa lo siguiente: "Ante todo reconoz-

camos que no puede existir ciencia sin método, puesto

que la ciencia es primordialmente investigación.

La ciencia entendida sin método es la ciencia entendida

como un cuadro frío y sin vida; más la ciencia vive por

que investiga, a través de ellas se amplia y se desa-

rrolla.

Hablar de la ciencia no es solo hablar del objeto,

es en consecuencia hablar de sus métodos. Por esto a-

firmamos que el método es el procedimiento a través del

cual se llega al objeto de la ciencia, al objeto del

conocimiento científico.

En ese sentido el método es camino, es la estrategia de

la ciencia; es proceso para llegar a descubrir la natu-

raleza del objeto. Por lo tanto el método debe ser en -

tendido como formulaciones rigurosamente lógicas tanto

en su construcción teórica, cuanto en su expresión a-

pl icativa.

Más adelante RODRIGUEZ. Nelson dice: El método en

las ciencias, a su vez, busca desentra?kar las caracte -

risticas de los fenómenos, de la realidad, en tanto es-
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tas se presentan como relaciones internas y externas,

como relaciones causales y casuales, como el vinculo de

lo universal y lo singular, etc., para mediante la uti-

lización del método ir estableciendo con precisión la

naturaleza de esas características.

Toda utilización correcta del método es posible,

solo en la medida, de. que se haya clarificado, con La

máxima precisión, la naturaleza del objeto al que tra -

tamos de conocer".	 -

2.1. PRINCIPALES METODOS UTILIZADOS EN LA EDUCACION

NASSIF, Ricardo cita a Schmieder quien expone que

"el método educativo es la reunión y síntesis de medi -

das educativas que se fundan sobre conocimientos psico-

lógicos, claros, seguros y completos, y sobre leyes ló-

gicas, y que realizadas con habilidad personal de ar-

tista alcanzan sin rodeo el fin previamente fijado".

Luego el mismo autor cita a John DEWEY que dice:

"El método es el orden del desarrollo de las capacida -

des e intereses del nio".

Estos criterios no se contradicen, más bien tienen

diferente enfoque, para el primero constituye lo funda-

mental la acción del educador; para el segundo es im-

portante las capacidades e intereses del educando para

hacer un trabajo formativo.
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"Al educador no le es dado emplear un solo método,

sino "métodos" que, desde diversos ángulos van encauzan

do su labor, respetando la naturaleza del terreno que

le toca cultivar. Y es entorno a este supuesto, nacido

del enlace de la ciencia con la experiencia educativas,

que debe girar toda la discusión sobre el problema del

método pedagógico".

NERICI, Imideo C. (23). Sobre los métodos de ense-

anza expresa:

"Método de enseiianza es el con j unto de momentos y

técnicas lógicamente coordinados para dirigir el apren-

diza j e del alumno hacia determinado objetivo. El método

es el que da sentido. de unidad a todos los pasos de la

enseñanza y aprendizaje, principalmente a lo que anta?e

a la presentación de la materia y a la elaboración de

la misma. Se da el nombre de método didáctico al con-

junto lógico y unitario de los procedimientos didácti -

cos que tienden a dirigir el aprendizaje incluyendo en

él desde la presentación y elaboración de la materia

hasta la verificación y competente rectificación del a-

prendizaje".

NJASSIF, Ricardo.(1974). Pedagogía General. Decimosegun-
da impresión. Editorial :KAPELUSZ S.A. Argentina. p.164.

NERICI, Imideo C. (1973). Hacia una Didáctica General
Dinámica. Segunda edición. Editorial :KAPELUSZ S.A. Bue-
nos Aires. Argentina. pag. 237.
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NERICI, a-firma que es necesario tener en cuenta u-

na serie de aspectos que se encuentran implícitos en la

organización de la escuela sobre los diversos métodos

de la enseiianza, entre los cuales se?ala la posición

del profesor, del alumno, de la disciplina y de la or-

ganización en el proceso educativo, en cuanto se re-fie-

re a la -forma de razonamiento, coordinación de la mate-

ria, concretización de la ensefanza, sistematización de

la materia, actividades del alumno, globalización de

los conocimientos, relación del profesor con el alumno,

aceptación de lo que es ense&ado y traba j o del alumno.

Losmétodos utilizados en la educación es muy vas-

to, pareciera ser que cada profesor tiene su propio mé-

todo a seguir en el proceso enseuíanza-aprendizaje.

LOPEZ, H. ,José A. (18). en los métodos en educa -

ción expresa:

"Los últimos cincuenta a?tos han ampliado profusa -

mente las posibilidades metodológicas en la escuela De-

croly, Dewey, Montessori, Manjón, Freinet, . . .con más o

menos originalidad, todos los pensadores y escritores

pedagógicos, se han visto obligados a desarrollar y

probar su método. Por ampliar la lista, Dalton, Freire,

y todos los "desinstitucionalizadores", Nei'll, Reimer,

111 ich" , .

En síntesis podemos afirmar que existen una gran

variedad de métodos, los cuales por sus características
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significado, su función o su contenido se agrupan en

métodos generales, particulares, métodos de la escuela

nueva, de trabajo individual, sociales, colectivos, de

grupos, etc.

EL METODO INDUCTIVO:

LEIVA, Francisco. (15). sobre el método inductivo

dice:

El método inductivo y su utilización en la ense-

anza es definido en forma clara por Imídeo Nérici en

su tratado de Didáctica, de la siguiente manera:

"El método es inductivo cuando el asunto estudiado

se presenta por medio de casos particulares, sugirién -

dose que se descubra el principio general que los rige.

Este método se impone a la consideración de los pedagó-

gos debido al desarrollo de las ciencias. La técnica

del redescubrimiento se inspira en la inducción. Muchos

son los que aseguran que el método inductivo es el más

indicado para la enseñanza de las ciencias; es induda -

ble que este método ha sido bien aceptado, y con indis-

cutibles ventajas, en la enseanza de todas las disci -

plinas. Su aceptación estriba en que, en lugar de par -

tir de la conclusión final, se ofrece al alumno los e -

lementos que originan las generalizaciones y se lo lle-

va a inducir. Con la participación de los alumnos, es

evidente que el método inductivo es activo por excelen-
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cia.

Esta cualidad se pierde, sin embargo, si al pre-

sentar los casos particulares, el profesor, osadamente,

convencido de la incapacidad de los alumnos, realiza

las generalizaciones o inducciones prescindiendo de a-

quellos. Es evidente que ciertas disciplinas se prestan

más que otras para una enseñanza de tipo inductivo; pe-

ro lo que se debe resaltar es que en todas ellas no de-

ben perderse las oportunidades que se presentan para

que el alumno induzca".

"La inducción, de modo general, se basa en la ex-

periencia, en la observación de los hechos. Orientada

experimentalmente, convence al alumno de la constancia

de los fenómenos y le posibilita la generalización que

lo llevará al concepto de ley científica".

El procedimiento que sigue el método inductivc

consiste en: observación, experimentación, comparación,

abstracción y generalización.

EL METODO DEDUCTIVO:

NERICI, Imideo. explica con claridad lo que es el

Método Deductivo: " Cuando el asunto estudiado procede

de lo general a lo particular, el método es deductivo.

El profesor presenta conceptos o principios, definicio-

nes, de las cuales van siendo extraídas conclusiones y

consecuencias, o se examinan casos particulares sobre
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la base de afirmaciones generales presentadas. La téc -

nica expositiva sigue, generalmente, el camino de la

deducción, porque casi siempre es el profesor el que va

presentando las conclusiones. Parece, no obstante, que

la deducción debe ser usada siempre que debe llegar a

las conclusiones o a criticar aspectos particulares a

la luz de principios generales"...

Lo que otorga validez al razonamiento deductivo

son los principios lógicos. Los hechos no llevan a

aceptar una conclusión deducida; la confianza que tene-

mos en los principios lógicos evita la contradicción.

El razonamiento deductivo parte de los objetos ideales

que son los universales de las primisas".

El procedimiento que sigue el método deductivo

consiste en: aplicación, comprobación y demostración.

EL METODO MIXTO:

Comprénde la unificación de los dos métodos ante -

riores, en cualquier momento el docente puede utilizar

la inducción y luego la deducción complementándose den-

tro del proceso del interaprendizaje.

El procedimiento que sigue el método mixto consis-

te en: observación, experimentación, comparación, abs -

tracción, generalización, comprobación y aplicación.
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METODO ANALITICO

CEVALLOS, Ester y otros. (5). Expresan: " El mé-

todo analítico consiste en descomponer el todo en sus

partes hasta llegar a conocer sus partes o elementos,

con el método analítico se trata de descomponer en par-

tes algo complejo.

Proceso.- René Descartes establece el siguiente proce -

dimiento para realizar el análisis: " Dividir cada una

de las dificultades en tantas partes como se pueda y 	 -

convenga para resolverlas mejor".

El método analítico se lo emplea en la descrip-

ción, como cuando distinguimos las partes de una plan-

ta, cuando describimos un paisaje o un cuadro artís-

tico.

METODO SINTETICO

La síntesis es una palabra griega que significa

composición; o sea, es la composición de un todo por la

reunión de sus partes. Mediante la síntesis se recons -

t-ruye el todo uniendo sus partes, que estaban separa-

das para una completa comprensión del asunto que se es-

tudia.

Descartes nos se?tala el siguiente procedimiento:

'.Conducir ordenadamente los pensamientos por los ob-

jetos más simples y fáciles de conocer para ascender
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poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de

los más complejos, suponiendo incluso, un orden entre

los que no se preceden naturalmente.

Podemos indicar además que tanto la síntesis como

el análisis constituyen procesos intelectuales que con-

tribuyen a la ense?ianza aprendizaje; cabe mencionar el

criterio del Dr.UZCATEGUI, Emilio quien dice: "Una des-

cripción es un análisis porque parte de un todo a ,l que

lo presenta decomponiéndolo mediante la enumeración y

caracterización de sus diversos elementos. Pero al pro-

ducirse la comprensión del objeto descrito se verifica

una síntesis, ya que a la comprensión se llega unificafl

do todas las instancias o momentos que han sido abstra-

idos del todo".

ROMERO Y PUCCIARELLI. (27). explican que "La si

tesis no es propiamente un método, sino una mera instan

cia del conocimiento; se limita a ser una inspección

del objeto sometido antes al análisis, en el cual se

tiene en cuenta las claridades allegadas analíticamen-

te. Para que la visión sea completa, debe haber sido

completa también la reducción analítica".

METODO ANAL ITICO-SINTETICO

Constituye la unificación de los dos métodos ante-

riores, es decir qué en ocasiones el docente empieza

con el análisis para luego continuar con la síntesis 0
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visciversa. Por lo que en el proceso, primeramente des-

compone en cuantas partes o elementos constituya un te-

ma para luego construirlo totalmente.

METODO INTUITIVO

NERICI, Imídeo. (23). describe al método intuitivo

de la siguiente manera:

"Cuando la clasese lleva a cabo con el constante

auxilio de objetivaciones o concretizaciones teniendo a

la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos

el método se denomina intuitivo. Lo ideal sería que to-

das las clases se realiz-acen a través de la experiencia

directa. Como esto, pese a todo es casi siempre difícil

y hasta imposible; el profesor debe hechar mano, en

ciertas circunstancias y en la medida de lo posible, de

recursos que aproximen la clase a la realidad".

Los elementos intuitivos que pueden ser empleados:

Contacto directo con la cosa estudiada, experiencias,

trabajos en oficinas, material didáctico, visitas y ex-

cursiones, recursos audiovisuales - carteles, modelos,

esquemas, cuadros, proyecciones, albumes, etc.

El método intuitivo se debe a Comenio, cuando dice

que es necesario "abrir el libro del mundo" para que el

ni?o aprenda. Pero el impulso definitivo de la intui-

ción como método pedagógico se debe a Pestalozzi, quien

puso en evidencia el- valor de 1a impresión sensoria en
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el acto del aprendizaje. Son célebres sus lecciones de

cosas.

La intuición es, así mismo, un método de la filo -

sofía, pero, en este caso, enfocada con un sentido di -

ferente, cual es el de alcanzar la verdad en forma di-

recta, sin la ayuda de elementos discursivos. Pero, en

el fondo, tanto en filosofía como en pedagogía, se tra-

ta de la misma cuestión: tener la visión de la cosa di-

rectamente, sin el auxilio de intermediarios".

METODO EMPIRICO

BAS SI, Angel. (2). explica sobre el empirismo:

"El empirismo en la enseanza no constituye un método

definitivo y permanente, sino es provisional y transi -

cional, propio de toda iniciación, de ese periodo en

que falta en el ni?ío la capacidad para comprender lógi-

ca o racionalmente lo que se le ensea, pero que, sin

embargo, conviene que de algún modo lo aprenda"...

"Cuando es que en rigor se sigue el método empíri-

co. Cuando el ni?o aprende imitando al maestro, hacien-

do como el hace o como el dice, y porque él lo hace o

lo dice, descansando totalmente en su autoridad sin

preocuparse para nada de los fundamentos lógicos o

científicos de las cosas".
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METODO HEURISTICO

NERICI, Imideo. (23). escribe lo siguiente: " del

griego Heursko = yo encuentro. Consiste en que el pro

fesor incite al alumno a comprender antes que fijar, im

plicarido justificaciones o fundamentaciones lógicas y -

teóricas que pueden ser presentadas por el profesor e -

investigadas por el alumno, a quien se le acuerda el de

recho de discordar o de exigirlos fundamentos indispen

sables para que el asunto sea aceptado como verdade-

ro. Dice Fouché, en la obra citada, con respecto al

método heurístico: "Se debe comprender antes que apren-

der; todo adquiere el aspecto de un descubrimiento".

LEIVA, Francisco. ( 15 ). expresa que el método

heurístico consiste en que el profesor motive, estimule

y excite al alumno a comprender, a encontrar razones

para lo que está aprendiendo, a elaborar su propio co -

nocimiento, a realizar su propio aprendizaje, natural -

mente, guiado por el profesor. El alumno debe tener o-

portunidad de descubrir justificaciones o fundamentos

mediante la investigación".

Más adelante LEIVA, cita a CARRILLO, Jaime, un jo-

NERICI, Irnideo. (1973). Hacia una Didáctica General Di-
námica. Segunda edición. Editorial: KAPELUSZ. Buenos
Aires-Argentina. pag. 245,246.
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ven técnico ecuatoriano quien en-foca así este método:

"Utilizando este método el niPio logra decubrir:

a) Que hay varias formas de dar solución a un problema;

b) Que un procedimiento es más efectivo que otro; y

c) Que es capaz de inferir los conceptos y	 deducir
1

reglas y leyes".

El método heurístico sigue el siguiente proceso:

Presentación del problema, exploración de caminos, pre-

sentación de informe, evaluación, fijación y refuerzo.

El método heurístico permite que el alumno aprenda

a razonar, aprender, conducirse e independizarse.

2.2. PRINCIPIOS BASICOS DE LA METODOLOGIA DIDACTICA

LEIVA, Francisco.( 15 ). sobre los grandes prin-

cipios didácticos considera que para cumplir en forma

caba .l el proceso didáctico de la enseanza-aprendizaje,

se debe procurar la internalización de los conocimien -

tos adquiridos por el alumno, a -fin de que sean útiles

para él y para la sociedad a través de la práctica, es

obvio que la Didáctica, como ciencia, tiene que esta-

LEIVA, ZEA, Francisco. (1981). Didáctica General. Para
una Educación Comprometida con el Cambio Social. Prime-
ra edición. Editorial "Ortiz". Quito. pags: 205,234.

CARRILLO, Jaime. PROGRAMA DESARROLLADO DE DIDACTICA GE-
NERAL PARA PROFESORAS DE NANUALIDADES FEMENINAS CON TI-
TULO ARTESANAL.
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blecer una serie de principios básicos que normen la

acción de los profesores y que justifiquen su concep-

tualización como ciencia.

Considera que la mayoría de los autores no lo

sistematizan de esta manera si no que se refieren a e-

llos dentro del estudio de otros campos en el ámbito de

la Didáctica. Cita a Karlhein Tomaschewski, quien com-

pila en su Didáctica General el traba j o colectivo de un

grupo de pedagogos alemanes. De esa obra extracta los

grandes principios básicos:

1.- La interrelación del carácter científico de la en-

se?anza y la educación democrática y progresista de los

alumnos.

2.- La sistematización.

3.- El enlace entre la teoría y la práctica.

4.- La unidad de lo concreto y de lo abstracto.

5.- El principio del traba j o consciente y creador del

alumno bajo la dirección del maestro.

6.- La comprensibilidad.

7.- La atención individual del estudiante sobre la base

de la labor general de la instrucción y educación del

maestro con el grupo de alumnos".

Se puede apreciar que estos principios son de ca -

rácter general, pero que son importantes para la ense -

9ianza de las diferentes asignaturas en cualquier nivel

educativo.
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LOPEZ, H.José. (18). referente a los criterios bá-

sicos de la función metodológica anota lo siguiente:

1) Ningún profesor debe escoger cualquier método sin un

análisis profundo y directo de la realidad socio-educa-

tiva con la que va a trabajar.

2) Las recomendaciones en aspectos metodológicos nunca

deben ser seguidas al pie de la let'ra, pues un método

nunca es rigurosamente transportable de un sitio a otro

3) La aplicación de un método descrito y tipificado

nunca puede serlo de manera limpia y exacta a la des-

cripción, pues requerirá la adecuación y ajuste a la si

tuación concreta.

4) La aplicación de un único método aislado es practi -

caniente imposible, pues cualquier método concreto ensa-

yado por un profesor que esté abierto a las inquietudes

de la realidad vivida y no a la información exclusiva

de los libros, necesitará matices y aspectos de distin-

tos métodos.

5) Ningún método es mejor que otro en absoluto, pues

están siempre en función de la realidad con la que se

trabaja, de lo que se quiere conseguir y de la concreta

decisión de los profesores y de los alumnos.

K.TONASCHEWSKI: Didáctica General, Edit: Grijalvo.

LOPEZ HERRERIAS, José A. Roles y Funciones del Profesor
Extracto para uso de los alumnos de la UAL.U.T.P.L.pag.
104.
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6) El profesor debe conocer los aspectos generales e

instrumentales de los métodos clasificados y conocidos

en la literatura al respecto y estar dispuesto a emple-

ar cualquiera de ellos en la experiencia de mejorar la

relación pedagógica-didáctica con los alumnos.

De lo descrito podemos apreciar que es importante

el conocimiento efectivo de los diversos métodos em -

pleados en la enseanza-aprendizaje, la experiencia en

el manejo dé los mismos, que se ajusten sobre todo a

las circunstancias de la clase.

2.3. LOS METODOS DE LA ESCUELA NUEVA

LEIVA, Francisco. (15). expresa lo siguiente:

"El siglo XX ha visto el nacimiento de la "escuela nue-

va", lo que, por lo menos en teoría, sustituye a la es-

cuela tradicional. En numerosos paises se han hecho en-

sayos de escuelas nuevas, y en alguna de ellas han lo -

grado el interés universal o, cuando menos, de los con-

tinentes o paises de similares características.

Si recordamos el concepto de la educación y de la

escuela en el sentido de que son básicamente una acti-

vidad y una institución destinadas a la socialización

de las generaciones jóvenes, es de suponer que las-es -

cuelas nuevas han de empezar a serlo por el aspecto fi-

losófico, es decir, que empezarán a ser nuevas desde el

para qué se enseta y no limitarse a los métodos, es de-
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dr, desde el cómo se ensefa. Lamentablemente, tal cosa

no ha ocurrido, pues casi todas las escuelas nuevas se

han preocupado exclusivamente del aspecto metodológico,

dando mayor énfasis a determinados puntos de vista o

aspectos científicos como el de los intereses infanti -

les. Las únicas escuelas nuevas que han empezado a

transformar desde sus raíces filosóficas son estableci-

das en paises socialistas, en base a la concepción mar-

xista de la educación; algo parecido es lo que trata de

lograr la escuela nueva que Ro j as eperimé'ta en Colom-

bia y la que orienta la doctrina educativa de Paulo

FREIRE, de amplia aplicación en algunos paises subdesa-

rrollados.

Al respecto LUZURIAGA dice que " hay que reconocer

que el predominio de los métodos de la nueva educación

supone una posposición de los fines y objetivos de la

obra educadora. No es precisamente que se rechazan o

ignoren éstos, sino que se dejan como entre paréntesis,

en suspenso, o se aceptan sólo con carácter interino.

Nuestra época no ha encontrado el ideal común, la una -

nimidad en el fin de la vida humana que caracterizaba a

las edades anteriores, y la nueva educación -dependien-

te como todas, de la concepción del mundo reinante en

su tiempo- no ha pretendido inventarlos para su cuenta,

ni ha querido aceptar las finalidades parciales o seo -

tarias que por todas partes se le ofrecen".
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"Con tal voluntaria renuncia a las ideas generales

abstractas, la nueva educación ha enriquecido sus méto-

dos y contenidos, como no ha ocurrido en ninguna época

de la historia de la Pedagogía. Sólo se encontrarían en

ella algunas -figuras aisladas que pudieran recordar esa

floración prodigosa de los métodos innovadores: Comenio

en el siglo XVII. Pestalozzi en XVIII, Froebel en el

XIX. Pero lo que la educación antes necesitaba varios

centenares de años para producir una nueva técnica me -

tódica crea hoy una docena de éstas en poco más de me -

dio siglo".

CARACTERES GENERALES DE LOS METODOS NUEVOS

Más adelante LEIVA, Francisco. Nos dice que:

" Los numerosos ensayos de escuelas nuevas que se han

desarrollado, sin embargo, una característica común que

los enlaza. Es el principio de la actividad del educan-

do practicada en una amplia gama de posibilidades que

va desde la libertad total o ilimitada hasta la liber -

tad condicional al cumplimiento de una tarea en forma

individual, por grupos o colectiva.

A partir de esa característica común, los distin-

tos métodos empleados por las escuelas nuevas han pues-

to énfasis en determinados aspectos.

Expresa LUZURIAGA, " El Método Montessori, basado

en la psicología fisiológica se dirige sobre todo a la
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actividad sensorial. El método Decroly (de los Centros

de interés), con fundamentos parecidos, trata de satis-

facer las necesidades vitales del niro, dentro de un

esquema más ideal. El método Cousinet arranca de la si-

tuación real del nio y atiende más a la actividad u -

bre, por grupos, sin finalidades preconcebidas.

El plan Dalton se basa especialmente en el trabajo

individual auto-elegido, dentro de ciertas limitaciones

y bajo, ciertas responsabilidades. El método, de proyec -

tos trata de asimilar el trabajo escolar al de la vida

del adulto, según designios concretos. Finalmente el

sistema Winnetka representa una aspiración a la econo -

mía en la actividad, una técnica basada en el principio

de producir el mayor rendimiento con el menor esfuerzo

posible".

Los métodos nuevos a que se refiere LUZURIAGA, al

igual que otros autores lo hacen, pueden ser agrupados

también desde . el punto de vista de la edad. Unos se

preocupan de los niios en la primera infancia como el

de Nontessori y el de Mackinder; otros, a la segunda

infancia o edad escolar, corno los de Decroly, Winnetka,

LUZURIAGA, Lorenzo: La Educación de Nuestro Tiempo.pag.
84.

LEIVA, ZEA, Francisco (1981). Didáctica General. Para
una Educación Comprometida con el Cambio Social. Prime-
ra edición. Edit: "Ortíz". Quito. pag. 207-209.
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Cousinet, Jena etc. y otros se dirigen especialmente a

la adolescencia, como los de Dalton, Howard y lo de co-

munidades escolares.

Los métodos de trabajo de las escuelas nuevas son

tantos y tan disimiles, en algunos casos, que clasifi -

carlos resulta una tarea dificil.

APLICACION DE LOS METODOS NUEVOS

Los métodos nuevos conocidos por el docente pueden

ser aplicados en diferentes edades: infancia, niez,

adolescencia incluso a los adultos; nos interesa prin -

cipalmente aquellos que se aplican desde la nifíez en a-

delante entre ellos: el método Decroly, Winnteka, Cousi

net, Jena, Dalton, Howard.

En la aplicación de estos métodos nuevos normal-

mente encontrarla a los estudiantes como expresan COL -

BERT y MOGOLLON. (6). en la obra " Hacia la Escuela Nue

va".

- Formación de grupos de trabajo

- Exposición ocasional por parte del docente.

- Observación de los trabajos de los alumnos por parte

del 'docente.

- Formulación y contestación de preguntas entre grupos

con la gula del profesor.

- Un grupo consulta en la biblioteca, otros manipulan

materiales de trabajo.
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- El docente orienta al alumno en su aprendzaie activo.

La función del docente es netamente orientadora o

una gula para que el alumno encuentre el conocimiento

por si mismo haciendo, manipulando y demostrando sus

habilidades.

2.4. METODOS DE TRABAJO INDIVIDUAL

Están destinados a la educación en forma indivi -

dual; por lo que es recomendable para casos de educa-

ción especial. En la enseanza no se puede perder de

vista la individualización, es decir el conocimiento de

las diferencias, de tal manera que al alumno hay que

enseñarle de acuerdo a su propio ritmo y a sus caracte-

rísticas particulares.

LUZURIAGA, clasifica a los métodos de traba j o in -

dividual de la siguiente manera: Método Montessori, Mé-

todo Mackinder y Plan dalton.

METODO MONTESSORI

Varios autores dan a conocer este método, nosotros

tomaremos en cuenta lo expuesto por LEON, Emma. (17):

sobre las ideas fundamentales de la pedagogía montesso-

nana, quien cita a Francisco de HOVRE quien dice:

- "dar al alumno la oportunidad de desarrollarse por si

mismo, según sus propias posibilidades, según su propio

ritmo y por esfuerzo propio".



40

- "Autoeducación y libertad".

- "Libertad en la disciplina, en el trabajo, en la e -

lección de sus ocupaciones". (Q)

La autora propugna la ense?tanza individual " en la

medida en que prevee la necesidad de cada alumno en

particular", para satisfacer su apetito. " La enseñanza

simultánea no garantiza de ninguna manera, el progreso

del alumno".

Las ideas expuestas tienen un paralelismo con las

de Kerschenstener, pués según él, educar es cultivar

"las disposiciones individuales de los alumnos". Pero,

la escuela del trabajo "es una comunidad del trabajo"

en la que las actividades son socializadas y de coopera

ción.

Las ideas fundamentales que guían la práctica son

los principios de la escuela nueva, que se pueden sin -

tetizar y aplicar en la escuela ecuatoriana.

a) VITALIDAD.- La primera preocupación de la Dra.Monte-

ssori fue el culto a la vida". Lo primordial es que los

altimnos dispongan de las mejores condiciones higiénicas

para conseguir un desarrollo biológi'co normal.

(Q) HOVRE, Francisco. Grandes Maestros de la Pedagogía
Contemporánea. pag. 352.
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bi LIBERTAD.- No más alumnos silenciosos, inmóviles.que

escuchan al profesor, sinó sujetos que sean dueos de

si mismos, responsables y no necesitan la vigilancia

permanente. La disciplina no ha de ser impuesta, ésta

es el resultado de la espontaneidad de sus actos y de

la formación de hábitos saludables.

c) ACTIVIDAD.- Cada alumno portará lo que es capaz de

dar y se esfuerza por alcanzar el máximo resultado. Los

trabajos y experiencias son elegidos libremente y ser -

virán para la actuación colectiva.

d) INDIVIDUALIDAD.- Cada alumno es diferente, no hay i-

gualdad en la persona humana, por lo mismo se estable -

ce el respeto a las diferencias individualidades, a la

vez, se les da la oportunidad para ciertos traba j os in-

dividuales, aunque los ejercicios de ayuda y las acti -

vidades colectivas tienen su campo de acción.

La actividad creadora se considera de gran impor -

tancia para descubrir la personalidad de cada ser.

e) El denominado "Método Montessori" ha recibido inten-

sa aplicación, pues se funda en las necesidades de los

niíios, en la importancia de la educación de los sentí -

dos y en los intereses infantiles".

LEON C. Emma. (1973). Hacia una Filosofía de la Libera-
ción en la Reforma Educativa. Edit: "La Unión". Quito.
Ecuador. pag. 65,66.



42

PLAN DALTON

NERICI,lmideo. (23). expresa lo siguiente:"El Plan

Dalton se debe a Helen Parkhurst que lo aplicó en la

ciudad de Dalton, Massachusett, en el a?o 1920.

Este plan se basa en la actividad, individualidad

y libertad, y su objetivo principal consiste en desen -

volver la vida intelectual. Cultiva también la inicia -

tiva toda vez que deja al alumno la oportunidad de es -

coger los trabajos y los momentos de realizarlos.

Cada disciplina tiene una sala que es un verdadero

laboratorio. Las disciplinas están divididas en asigna-

ciones, semanales, mensuales y anuales, y el alumno ha-

ce contratos semanales en las disciplinas en que estu-

viese interesado, pasando de inmediato a trabajar den -

tro de su ritmo y posibilidades.

El profesor queda a disposición de los alumnos pa-

ra cuando éstos lo requieran. A pesar de que el trabajo

es individualizado, algunas disciplinas como música,

dibu j o, economía doméstica y educación física son estu-

diadas en clases colectivas.

Dos de los principales inconvenientes del Plan

Dalton son: acentúa exageradamente la individualidad, y

su carácter es esencialmente intelectual.

Veamos el Plan Dalton en una breve explicación:
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El trabajo de cada disciplina a lo largo de una a-

o es dividido en diez tareas mensuales, y éstas son

subdivididas en cuatro partes semanales. Las semanales,

a su vez, se subdividen en cinco partes, correspon-

diendo una para cada día. De este modo, la materia tie-

ne, durante el mes, veinte partes, o tareas o asigna -

ciones.

El alumno hace contratos mensuales de las disci-

plinasen las cuales está interesado, perono puede i -

niciar el trabajo de un mes sin que antes tenga vencido

el contrato del mes anterior. El horario de trabajo y

la unidad-materia quedan librados al criterio del alum-

no.

Otras particularidades del plan son:

1.- Conferencias: una por la ma?iana, que el profesor

mantiene con los alumnos para organizar los trabajos

del día, y otras, si fuese necesario, para grupos de a-

lumnos interesados en el mismo asunto o que tengan las

mismas dificultades.

2. Boletín mural: en el cual el profesor consigna otras

instrucciones destinadas a los alumnos, además de las

tratadas en la conferencia matinal

3. Hoja de tareas: es el documento esencial del Plan.
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Contiene explicaciones sobre unidades—trabajo, ejerci -

cios e indicaciones de fuentes de consulta".

2.5. METODOS DE TRABAJO INDIVIDUAL COLECTIVO

Constan métodos en los cuales se planea activida -

des socializadas e individuales. Es aconsejable por su

practicidad en las condiciones de que está rodeado el

maestro ecuatoriano.

Según LUZURIAGA, comprende los siguientes métodos:

Método Decroly, Sistema Winnetka y Plan Howard.

METODO DECROLY

En la Didáctica General de LEIVA, Francisco sobre

el Método Decroly, expresa:

"La idea básica de Ovidio Decroly es que todas las

actividades educativas deben ser organizadas en torno a

los intereses fundamentales del niño: alimentación,

respiración,-protección contra la interperie y los pe -

ligros, juego y trabajo recreativo, cultural y social.

Con ellas como base,. las actividades instructivas y

formativas deben planearse en los siguientes centros de

interés:

a) El niño y la familia.

b) El nio y la escuela.

c) El niio y el mundo animal.

d) El niño y el mundo vegetal.

e) El ni?o y el mundo geográfico.
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f) El niño y el universo.

El método decroliano sigue, como puede verse en

tales centros de interés, un proceso lógico que consi -

dera, ante todo, la psicología infantil. Este proceso

es reconocible en las siguientes expresiones de su

creador:

"Para elaborar un programa que no sea pesado e in-

digesto para los alumnos y. que tenga, sin embargo, un

valor como introducción al patrimonio intelectual y mo-

ral de la humanidad, conviene preguntarse por una parte

qué cosas debe ignorar el ni?o, y por otra que conocí -

mientosle atraen más. Ahora bien, lo que más le inte -

resa al niño es, en primer término, su propia persona,

y después el mundo en que vive. Por lo tanto todo debe

dirigirse hacia él e irradiar de él"...

"Con tal fin hemos adoptado el método de los cen -

tros de interés, en el cual todos los ejercicios se or-

ganizan alrededor de un mismo centro, una misma idea".

"Los ejercicios de observación constituyen la base

de todos los ejercicios. Consisten en hacer trabajar la

inteligencia con materiales recogidos directamente (es

decir, recogidos por los sentidos del nio), teniendo

en cuenta los intereses latentes del niío y relacionan-

do el trabajo que realiza con la adquisición de vocabu-

lario (que servirá entre otras cosas, para ejercicios
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de lectura y escritura), con ejercicios de comparación

(una parte de los cuales dará lugar a cálculos) y con

ejercicios de formulación de juicios ( que en última

instancia proporcionarán a la memoria un conjunto de i-

deas que ésta conservará".

En líneas generales el método Decroly es típica-

mente un método que trata de realizar la enseñanza " a

la medida", pues se funda por completo en la individua-

lidad del niio, de donde provienen las dificultades pa-

ra su aplicación".

Entre las medidas preconizadas por Decroly están:

- Aplicación de programas de ideas asociadas; estudio

del niío y su medio.

- División de las materias de ense?ianza teniendo en

cuenta las grandes funciones psicológicas: observación,.

asociación y expresión.

- Cantidad de materia apropiada para diversos grupos

establecidos.

- Preferencia por los métodos intuitivos, activos y

constructivos.

- Ocupaciones manuales que favorezcan la actividad per-

sonal; juegos educativos que estimulen la educación es-

pon tánea.

SISTEMA WINNETKA

En la conferencia sustentada por el profesor CAR -
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LETON WASBURNE creador del sistema Winnetl<a, en los sa-

lones de la Sociedad Bolivariana y auspiciada por el

grupo "Cuadernos Pedagógicos", expresa entre otras co -

sas:

"El propósito de la educación, creemos, es el de -

sarrollo, tan completo como sea posible, de las poten -

cialidades, del diseño innato de crecimiento de cada

individuo, y el desarrollo de la conciencia social; el

reconocimiento de que tod la humanidad es integral, de

la habilidad y del deseo de participar eficazmente en

las responsabilidades de la democracia.

Este propósito se divide en cuatro fines:

1.- La salud física y el equilibrio emotivo de cada in-

dividuo deben ser conservados y mejorados.

2.- La individualidad de cada persona vale mucho y sus

diferencias, su originalidad, su poder creador, sus i -

niciativas, sus ideas originales y sus intereses pro-

pios, deben ser estimulados, dirigidos y aprovechados.

3.- Cada individuo tiene que jugar su papel en la vida

colectiva. No puede hacerlo sin los conocimientos y ha-

bilidades que se usan continuamente en la conversación,

los negocios y las distracciones de las sociedades ci -

viii zadas.

Por eso es necesario que cada individuo llegue a
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dominar las destrezas que se emplearán en la vida -des-

trezas de calcular, leer, escribir, hablar- y, además,

debe aprender lo básico de los conocimientos más útiles

en el campo de las ciencias sociales, naturales y físi-

cas.

4.- Pues, el bienestar de cada uno es. una parte inte-

gral. Hoy, del bienestar • de la comunidad, el Estado y

el mundo entero. Así como el bienestar de la sociedad

se compone del bienestar de cada individuo, es preciso

que demos a nuestros niños una comprensión de la inter-

dependencia de la sociedad humana, una verdadera con

ciencia social.

Para describir los métodos que se han desplegado

en Winnetka, afirma su autor que es necesario muchas

conferencias.

Para Leiva Francisco, el sistema Winnetka es una

aplicación particular del Plan Dalton, con algunas mo -

dificaciones introducidas por su autor.

El sistema Winnetka se basa en estos cuatro prin -

cipios:	 .

1.- Todo niño tiene derecho a llegar a poseer aquellos

conocimientos y destrezas que probablemente ha de uti -

lizar en su vida.

2.- Todo niiio tiene derecho a vivir naturalmente, -fe -
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lizmente, enteramente como un niío.

3.- El progreso humano depende del desarrollo de cada

individuo hasta su capacidad completa.

4.- El bienestar de la sociedad humana exige el desa-

rrollo de una fuerte conciencia en el individuo".

PLAN HOWARD

Se considera como un plan similar al sistema Win -

netka, considerado como una modificación del Plan Dal- 	 -

ton aplicados en el nivel medio por la doctora O'Brian

Harris en Londres.

La autora del Plan Howard define así a su método:

"El Plan Howard trata de favorecer la libertad del a-

lum.no dentro de ciertos limites ampliamente determina -

dos por las disposiciones vigentes y de establecer en

la escuela, tanto como es posible, las condiciones de

la vida real".

2.6. METODO DE TRABAJO COLECTIVO

Se considera aquellos en donde la ense?ianza se

liza en grupo. El plan de estudios es distribuido entre

los integrantes del grupo, contribuyendo cada uno con

su propia responsabilidad del todo. De la reunión de

los traba j os de todos ellos conforman el trabajo total.
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Requiere de una adecuada preparación del docente

para dirigir el grupo de alumnos y lograr la ense?anza

socializada.

METODO DE PROYECTOS

Sobre el Método de Proyectos Leiva, expresa:

"Entre los métodos de traba j o colectivo se destaca el

de Proyectos, que es la aplicación particular de las i-

deas de John Dewey acerca de la forma de integrar los

conocimientos y de conducir las tareas educativas, co -

nocida con el nombre de método de unidades de trabajo.

Los fundamentos de este método se encuentran en la

filosofía del pragmatismo, cuyo máximo exponente es

John Dewey, quien dice al respecto que debe reunir los

siguientes requisitos:

"Primero, que el alumno tenga una situación auténtica

de experiencia, es decir, una actividad continua en la

que está inmerso o interesado por su cuenta; segundo,

que se desarrolle un problema auténtico dentro de esta

situación, como un estimulo para el pensamiento.; terce-

ro, que el' alumno sea la información y haga las obser -

vaciones necesarias para manejarlas; cuarto, que las

soluciones sugeridas se le ocurran a él, lo cual le ha-

rá responsable para desarrollarlas de un modo ordenado;

y quinto, que tenga la oportunidad para comprobar sus

ideas por sus aplicaciones para aclarar su sentido y
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descubrir por si mismo la validez".

En pocas palabras el método de proyectos de basa

en el criterio de que es un absurdo exigir a un alumno

que haga algo sin que surja dentro de él el deseo, la

intención de hacerlo, con la cual el alumno se convier-

te en el autor de esa obra. Es un critero que supera el

de que lo único importante es captar la atención del e-

ducando mediante la motivación.

El proyecto es una actividad intencionada-que con-

siste en que los alumnos hacen algo en un ambiente na -

tural integrado o globalizando la ensePanza".

El educador norteamericano William H. Hilpatrick,

realizador del método de proyectos, establece cuatro

tipos de proyectos que engloban, en la práctica, todas

las actividades posibles de realizarse en la escuela:

- Proyectos de Producción, cuya finalidad es producir

alguna cosa.

- Proyectos de consumo, cuyo objeto no es producir , sino

utilizar, consumir alguna cosa producida por otros, y

aprender a valorarla y a gozar de ella.

- Proyectos para resolver problemas.

- Proyectos de mejoramiento técnico.

El proyecto debe reunir las siguientes caracterís-

ticas:

a) La actividad de los educandos debe estar permanente-
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mente motivada por la intención de éstos para realizar-

b) debe ser un plan de trabajo, preferentemente manual;

c) debe implicar una diversidad englobada de ensean-

zas;

dI debe llevarse a cabo en un ambiente natural"

METODO DE ENSEÍ1ANZA SINTETICA

La pedagogía soviética ha creado un método globa -

lizado equivalente a los proyectos . 0 unidades de traba-

jo al cual han llamado "método de los complejos o de

los temas sintéticos". El método consiste en ligar o

concentrar todo el aprendizaje alrededor de tres gran-

des grupos (complejos) de fenómenos: la naturaleza, el

trabajo y la sociedad.

2.7. METODO DE TRABAJO EN GRUPOS

Para NERICI, Imldeo. (23). El estudio en grupos

es una modalidad que debe ser incentivada, a fin de que

los alumnos colaboren y no compitan, el docente debe

promover los trabajos en grupo.

El estudio en grupos recibe gran aporte de loses-

tudios de dinámica de grupos. Esta, según Cirigliano y

Villaverde, "se ocupa del estudio de la conducta de los

LEIVA ZEA, Francisco. (1981). Didáctica General. Edit:
"Ortíz". Quito-Ecuador. pag: 220 a 223.
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grupos como un todo, y de las variaciones de la conduc-

ta individual de sus miembros, de las relaciones entre

grupos, de formular leyes y principios que rigen esas

variaciones, así como también se preocupa en elaborar

técnicas que aumenten la eficiencia de los grupos".

Dicen M. y H. Knowles. (14). que las característi-

cas de un grupo son:

1.- Una ligazón definible. Un conjunto de dos o más

personas identificables por una sigla, titulo o califi-

cación.

2.- Conciencia de grupo. Los miembros piensan en térmi-

nos de grupo, tienen una percepción colectiva de unidad

una identificación consciente mútua.

3.- Un sentido de participación en los mismos propósi -

tos. Los miembros tienen los mismos objetivos e idea-

1 es.

4..- Interdependencia en la satisfacción de necesidades.

' Los miembros necesitan el auxilio mütuo a fin de com -

plementar, juntos, los objetivos que los llevaron a nu-

ci earse.

5.- Interacción. Los miembros se comunican entre si, se

influyen recíprocamente.

6.- Habilidad para actuar de manera unificada. El grupo

es capaz de comportarse como un sólo organismo".
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Segun Gibb (8) Los trabajos de grupo debebbde

cer a ocho principios, para que el aprendizaje grupal

se realice satisfactoriamente:

1.- Ambiente. El grupo debe actuar dentro de un ambien-

te flsico favorable, cómodo y adecuado al tipo de tra -

bajo a desarrollar, ya que ese ambiente contribuye a

formar una "atmósfera" del grupo, favorable o no para

un trabajo productivo. El local no debe ser ni demasia-

do amplio ni demasiado estrcho, con relación al grupo.

Los componentes del grupo deben poseer condiciones de

comunicabilidad directa y fácil.

2.- Atenuación de coerciones. Las relaciones entre los

miembros del grupo deben ser amables, francas, de apre-

cio y colaboración. El hecho de actuar en grupo suele

provocar sentimiento de temor, inhibición, hostilidad y

timidez, que pueden ser englobados bajo la denominación

de coerción o intimidación.

3.- Liderazgo distribuido. Todo grupo requiere de un

lider para llevar adelante el progreso del grupo.

4.- Formulación de objetivos. El grupo debe tener en

claro los objetivos que persigue para de esta manera

trabajar con ahínco en lo que se propone.

• KNOWLES, M y H. Introducción a la Dinámica de Grupo.
México, Edit: Letras. pag. 31.
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5.- Flexibilidad. Una vez establecidos claramente los

objetivos deben seleccionarse los procedimientos para

cumplir con los objátivos, sin embargo estos no pueden

ser camisa de fuerza si es necesario cambiarlos por o -

tros se deben hacer atendiendo a las circunstancias que

se presentan.

6.- Consenso. El diálogo franco y sincero debe primar

en el grupo para evitar antagonismos o formación de

subgrupos que son, periudicables para el grupo.

7.- Comprensión del proceso. El grupo necesita aprender

a distinguir el contenido del asunto que tratan y todo

el proceso que ocurre durante el desarrollo del trabajo

de grupo. Esto le permitirá vencer dificultades.

8.- Evaluación permanente. El grupo debe estar pendien-

te si sus objetivos y actividades se cumplen de acuerdo

a los intereses del grupo. De ahí que es necesario una

evaluación para conocer si el grupo está satisfecho y

si se cumplen sus metas.

GIBB, Jacl< R. Manual de Dinámica de Grupos. Buenos Ai -
res-Argentina. Edit: Humanitas.
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METODO DE EQUIPOS

El equipo de trabajo está conformado por dos o más

alumnos que deben cumplir con tareas comunes; los equi-

pos de trabajo pueden estudiar el mismo tema o diferen-

tes temas al mismo tiempo.

Por lo general cuando los equipos de trabajo estu-

dian al mismo tiempo un mismo tema se cumplen los si-

guientes pasos:

- El profesor motiva y presenta el tema, indicando las

partes principales de las fuentes de información..

- Se establece un calendario de traba j o por parte del

docente o por los alumnos para su cumplimiento.

- Se presenta el estudio, por el relator del equipo de

trabajo.

- El docente verifica el aprendizaje del equipo de tra-

bajo, rectificando en caso de ser necesario.

Cuando se trata de estudiar partes del tema, los

equipos estudian las partes que les fueron asignadas

con la guía del docente de ser necesario, luego el re -

lator de grupo presenta su trabajo, lo que es anotado

por los demás, así procede en orden cronológico para

luego estudiar toda la materia o el tema tratado en

conjunto; este trabajo es apreciado pór el docente

quien verifica el aprendizaje y rectifica si es necesa-

rio.
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METODO COIJSINET

"Rogero Cousinet fundó una agrupación de maestros:

La Nouvelle Education, para fomentar la actividad libre

y expontánea del ni7o, según él hay en el a?to un ins-

tinto de actividad y creación que se aviene mal con el

papel receptivo que le impone la escuela corriente. En

vez de comunicar al alumno conocimientos de que tal vez

no necesta, pongámosle en las manos los materiales de

la educación para que él, mismo los elabore; procuremos

que los niíios se agrupen libremente para la ejecución

de sus tareas (trabajo por equipos). Esos grupos de ni-

os estudian lo que ofrece el ambiente, bajo la direc -

ción del maestro.

Para los ni?os, la historia de las cosas conven-

dría mejor que la historia política: las cosas son in-

ternacionales y establecen lazos entre los pueblos. El

cuento libre da lugar a un trabajo de invención y de

redacción de sumo provecho para el niño: debe organi-

zarlo la escuela. Los alumnos son capaces de realizar

en grupo la lectura explicada: aprenden así a manejar

los instrumentos de trabajo: diccionario y gramática."

Hnos. DOMINGO, Gastón María y Alberto. Historia de la
Educación. Edit: Bruno. Lima-Perú. pag. 192.



58

2.8. METODOS DE CARACTER SOCIAL

DOMINGO, Gastón, María y Alberto. (7). en su obra

Historia de la Educación citan a Pablo NATORP que dice:

"No existe sino una entidad educadora: La comunidad. U-

na acción educadora individual es tan imposible como la

existencia del individuo prescindiendo de la comunidad.

Dando por sentado este principio, cabe afirmar que el

fin de la educación es la socialización del individuo.

Má adelante en la Educación de Wickersdorf, us -

tavo Wyneken considera en la educación de la juventud

alemana: Los Hogares Campestres de Educación y el Movi-

miento de la Juventud Alemana.

Los Hogares Campestres fueron una creación de Lietz

para oponer a la escuela oficial, que sólo enseía, que

nada quiere saber de formación física, que practica un

patriotismo abstracto, una escuela que, ante todo, for-

ma el carácter; que une la cultura del cuerpo con la

del espíritu; que sabe interpretar la educación cívica.

Lietz quiso formar un nuevo tipo de hombre y para

ello se valió de una nueva forma de Comunidad. Como ni

el Estado, ni la familia realizan las condiciones debi-

das, se crea una célula de comunidad que por el poder

de una personalidad educativa sobresaliente, pone a los

educandos en condición de formarse según las exigencias

de su naturaleza y las del tiempo en que viven.
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El movimiento de juventud, que tomó el nombre de

Wandervogel (Aves migratorias) -fue un brote de einanci -

pación de la juventud alemana. Se inició en 1896 y duró

hasta la guerra dé 1914. La enseíanza de entonces

pretendía impartir una cultura general que abrumaba al

educando: se pedía a éste un esfuerzo de memoria colo -

sal, y nada se hacia para desarrollar sus capacidades

creadoras. Los jóvenes se revelaron contra la incom-

prnsión de los adultos y pretendieron ,organizar su vi-

da por si mismos, por lo menos para el empleó del tiem-y

po que pasaban -fuera de la escuela. Salían juntos a ex-

cursión, pernoctaban al aire libre o en hórreos, iban

en pos de aventuras y negaban, por principio, todos los

valores que los adultos querían imponerles por la fuer-

za. El movimiento no logró una organización -firme, pero

recordó a los educadores que la juventud necesitaba un

tratamiento distinto del que se le daba. Es lo que se

considera la autonomía de los alumnos.

Wyneken estableció un puente entre los Hogares de

educación y el movimiento de juventud. Criticó ciertas

actitudes de las Aves Migratorias, pero le pareció a-

certada la idea de una forma de vida juvenil que sirva

para la conquista de la cultura. El quiso que la juven-

tud pudiera no sólo expresar sus deseos, sinó también

realizarlos, en la base de una organización colectiva:

la Libre Comunidad Escolar.
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La Comunidad Escolar de Wyneken inculca al joven

la idea de que depende de una colectividad que le ayuda

a -formarse, pero a cuyo bienestar el debe colaborar con

toda generosidad. Una Asamblea, presidida por el Direc-

tor reune todo el personal del plantel y discute los a-

suntos relativos a la buena marcha de la institución.

Es mérito de Wyneken haber encauzado el movimento

de juventud hacia la cultura de la edad juvenil. La i -

dea de Comunidad escolar, ya esbozada y realizada por

Lietz, adquiere así un nuevo significado. La actividad

pletórica de la juventud halla de este modo un empleo

provechoso y no corre el riesgo de extraviarse. La ju -

ventud ve la necesidad de someterse a una disciplina,

sin la cual todo se compromete.

HNOS. DOMINGO, Gastón, María y Alberto. Historia de la
Educación. Edit: Bruío. Lima-Perú. pag. 159 a 162.
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CAPITULO N° 3

LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS SOCIALES

En la Didáctica de los Estudios Sociales en cuanto

a los aspectos fundamentales para la enseanza de los

Estudios Sociales,, manifiesta:

(21) " Las Ciencias Sociales investigan, experimen

tan y descubren las relaciones del hombre con los demás

hombres y con el medio que . les rodea. Integran disciplj

nas muy variadas como: la Antropología, la Ciencia Poil

tica, la Criminología, laEconomía, la Educación, la E-

tica, la Etnografía, la Filosofía, la Geografía, la His

toria, la Psicología, la Religión, la Sociología, entre

otras, cuyos límites se amplian continuamente".

"Las personas que se dedican a enriquecer el campo

de las Ciencias Sociales tienden a especialzarse en de-

terminadas ramas y orientan sus actividades hacia la

investigación, mientras los maestros y los especialis -

tas encargados de preparar y desarrollar los programas,

aplican los conocimientos obtenidos por el hombre de

ciencia para capacitar .a los alumnos y dotarlos de los

instrumentos que puedan servir para comprender y resol-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (1990). Didáctica de
los Estudios Sociales. Módulo autoinstruccional. DINA -
CAPED. Quito-Ecuador. pag.15.
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ver los problemas que se les van a presentar en un am -

biente que cambia y se amplia continuamente".

PAVON, Jorge. (24). sobre la concepción de las

Ciencias Sociales expresa:

"El interés por las ciencias sociales se ha acre -

centado en los últimos tiempos como una respuesta posi-

tiva a la formación del hombre como parte de la socie -

dad. El tecnicismo y el anhelo mismo por alcanzar los

más altos niveles la industria y el conocimiento

científico, han ido absorviendo al hombre con tendencia

al consumismo impuesto por las potencias que hacen que

la pérdida de valores sea, cada vez, más alarmante en

nuestro medio.

La educación es causa y es consecuencia, y en ello

están inmersos no sólo los educandos como sujetos del

proceso de enseíanza-aprendizaje, sino que tiene impor-

tante participación el núcleo familiar y la proyección

social con el aporte de todos los sectores integrantes

de una comunidad, el núcleo familiar como grupo que su-

fre transformaciones y cambios impuestos por la socie -

dad mecanicista de nuestros tiempos: La industrializa -

ción va dominando el mundo; el progreso de las ciencias

es, cada vez, más sofisticado, los logros técnicos se

multiplican; quizá, ninguna otra civilización ha alar -

deado tanto de progreso y desarrollo como la nuestra,

pero, la familia va perdiendo su solvencia institucio -
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nal sobre los valores éticos-sociales"...

Y en este anhelo, el maestro, el educador, es una

potencia que a travésde las Ciencias Sociales, es el

agente que parte de la base de que la esencia de la

realidad reside en el cambio dentro, de un proceso que

no debe suponer una simple adaptación al medio, sino

que ha de facilitar una reconstrucción de la experien -

cia vital del educando. Las Ciencias Sociales son el

medio para penetrar en el momento vital y universal de

la existencia, que nos permita una comprensión de nues-

tros propios problemas; a fin de enrumbar nuestra labor

por el sendero positivo de un pragmatismo más consiente

de la educación".

ft La expansión en la posguerra de las actividades

económicas y sociales en escala mundial y los progresos

revolucionarios de la comunicación en masa, han dado

como resultado fomentar, aún más, el conocimiento y la

dependencia mútua de los habitantes del mundo; y, como

resultado de esa proyección, ha aumentado la atención y

el interés por las Ciencias Sociales, orientando la mi-

rada hacia el futuro para trazar el desafio hacia el

destino de las generaciones que, al sucederse en el

tiempo, emprenden la tarea de la reconquista de los va-

PAVON S. Jorge R. (1990). Revista Mejía. Arte, Educa-
ción y Ciencias. Instituto Nacional Me j ía. N°8. Quito-
Ecuador. pag. 9,10.
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lores de. la humanidad".

3.1. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EN CIENCIAS SOCIALES

En la Didáctica de los Estudios Sociales sobre el

Método y Técnica de ense?anza expresa lo siguiente:

"Todo maestro para cada una de las fases involu -

cradasen el proceso de enseanza-aprendzaje, acude a

una manera de obrar apropiada a las particularidades de

cada asigntura y a los objetivos que persigue. Pero e-

sa manera de obrar no puede ni debe ser ejecutada si-

guiendo un sólo proceso funcional, ya que cada tema de

estudio se corresponde con determinados contenidos y

determinados tratamientos activos. En las maneras de

instruir y de educar interviene, un buen porcentaje, la

inteligencia, la creatividad y la técnica del maestro

para, aprovechar las cualidades de los alumnos y guiar -

las, por medio de procedimientos hábiles, hacia un pro-

ceso educativo en el que se conjugue la adquisición de

habilidades y/o destrezas cognoscitivas, afectivas y

psicomotoras; para lo cual se apoya en los métodos y

técnicas de ense?anza".

Más adelante expresa:"El profesor para realizar su

labor docente debe apoyarse en los métodos y técnicas

de ense?ianza.

Un método no debe ser empleado en forma rígida,

puesto que hay que escoger el apropiado para cada un¡ -
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dad didáctica y, muchas veces es necesario cambiar de

método en ella cuando se va ha tratar un tema especifi-

co de la misma. Por otro lado, no todos los métodos son

apropiados para todos los alumnos pués psicológicamente

existe una gran diferencia entre los niños que cursan

e.1 nivel primario, según sea su edad.

Concretándonos a la enseñanza de los Estudios So -

ciales diremos que:

a.- Los niños entre los 6 y 8 aos son muy perptivos

por lo mismo; su inclinación hacia la acción y observa-

ción debe ser aprovechada por el maestro para efectuar

con ellos el inicio de los Estudios Sociales.

b.- Los nií'os entre los 9 y 11 afos ya están en edad de

conceptualizar y por lo tanto pueden adquirir nociones

a través de la observación, explicación y generaliza-

ción de fenómenos y hechos concretos.

c.- A partir de los 11 arios ya el ni7to comienza a com -

prender la relación causa-efecto y por lo mismo, puede

realizar un estudio sistemático de esta asignatura.

En consecuencia, el profesor tiene que acomodar,

en todo momento, las ideas y contenidos que presenta y

los métodos que usa a los intereses y capacidad de a-

prendizaje de sus alumnos.

Entre los métodos más empleados para la enseñanza
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de las Ciencias Sociales podemos mencionar:

El Método Inductivo.- En donde la enseanza de los

Estudios Sociales a través de este método se realiza

mediante el análisis de los diferentes fenómenos y/o

hechos geográficos e históricos. Para lo cual se puede

apoyar en varias técnicas como es la observación, el

interrogatorio.

Este método requiere seguir un proceso que consis-

te en las siguientes fases;

1. Observación.

2. Formulación de hipótesis.

3. Experimentación.

4. Análisis.

S. Generalización.

6. Elaboración de la ley.

Por ejemplo:

Al tratar el tema El Sol: el día y la noche, al i-

niciar la lección se pedirá a los alumnos que observen

el sol en relación con un punto fijo (horizonte, árbol,

casa, etc). Luego, les preguntaremos:

- ¿Cuándo hace más calor: en los días de sol o cuando

están nublados?

- ¿Vemos el sol todo el día?

- ¿A qué hora sale el sol .y a qué hora se oculta?

Después les presentamos dos dibujos que presentan el
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mismo paisaje de día y de noche.

- Pedimos que los observen con atención y luego les

preguntamos:

- Cuántas personas se ven en el dibujo?

- Las personas van con abrigos o no?

- Por qué los ni?os se habrán quitado el sueter?

- Por qué en el un dibuja no están encendidas las luces

del semáforo y en el otro si?

- Por qué no hay nios jugando en la calle y las tien -

das están cerradas?

- Qué se observa en el cielo?, etc.

De la observación e interrogatorio empleado, los

alumnos llegarán a la conclusión de que: el sol sale

por el mismo lado todas las maanas; ilumina y calienta

la tierra durante, el día; poco a poco va ascendiendo

hasta que al mediodía se encuentra bien alto en el cie-

lo y cada vez hace más calor y, cuando desaparece, toda

se obscurece y hace menos calor; ha llegado la mediano-

che".

El Método Deductivo en la enseítanza de las Cien -

cias Sociales se aplica mediante el estudio conjunto en

el que se resumen las condiciones o particularidades,

de los fenómenos y/o hechos correspondientes. Puede em-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. (1990). Didáctica de
los Estudios Sociales. Módulo autoinstruccional. Quito--
Ecuador. pags. 23. 24, 25 y 26.
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plear varias técnicas.

El procedimiento de éste método se cumple a través

de las siguientes -fases:

1. Enunciación de la ley

2. Identificación particular del enunciado.

3. Aplicación de casos particulares

Ejemplo:

Partiendo del siguiente principio: A mayor calentamien-

to atmosférico, mayor evaporación y ,a mayor evaporación

mayor cantidad de lluvias.

Para probar el principio anotado nos valemos de

material gráfico donde se observe la presencia de co-

rrientes marinas.

Valiéndonos de una explicación concreta y breve,

los alumnos pueden comprender que las corrientes cáli -

das provocan mayor cantidad de lluvias debido a la ma -

yor evaporación de sus aguas tibias;'ibias por el contrario,

las corrientes frías producen menos lluvias en el área

de su influencia.

Además los alumnos, con la orientación del profe -

sor pueden entender las razones de:

- la escasa producción agrícola de ciertas regiones;

- la necesidad de la construcción de obras de riego;

- la calidad y cantidad de los productos del agro, en



69

determinados sectores, entre otros.

En el proceso enseianza-aprendizaje, ambos métodos

se complementan y, muchas veces,, se emplean en forma

simultánea, aplicando así el método Mixto o lógico.

Otro método utilizado en Ciencias Sociales es el

topográfico que se caracteriza por ensanchar grandemen-

te el horizonte geográfico en todas las direcciones;

por consiguiene este método es el más apropiado y reco-

mendado para iniciar e ., tratamiento de los Estudios So-

ciales en el nivel primario.

El Método de Itinerarios esmuy recomendable en la

enseíianza de temas de carácter geográfico en el nivel

primario. Se basa en la realización de viajes imagina-

nos sobre un mapa o una esfera, por carreteras, mar,

río, litoral, observando y explicando los accidentes

y/o fenómenos geográficos que se encuentran al paso y

en orden que se van presentando aunque sean diferentes.

Para que el empleo de este método tenga mayor éxi-

to hay que reforzar la explicación del docente con lá -

minas, Hotografias y proyección de diapositivas.

El empleo del método comparativo no debe ser oca -

sional sino constante y continuo; claro está que las

comparaciones, para que tengan un valor didáctico, de -

ben ser seleccionadas, de acuerdo con la edad de los a-

lumnos.
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Por ejemplo al tratar el 9 de Octubre de 1820 y el

24 de Mayo de 1822, se anotará primero, donde se dió

cada una de esas batallas; qué características tenía el

espacio geográfico donde se libraron, cómo se conservan

estos espacios actualmente para establecer los contras-

tes entre ambos lugares y comprender el esfuerzo, deci-

sión y valentía de quienes intervinieron en ellas.

Luego se anotarán las causas de dichas revolucio -

nes paraconcretar la similitud de sus propósitos. Fi -

nalmente y a través de lecturas comentadas, se ver¡-fi -

carán los ideales de quienes lucharon para nuestra 11 -

bertad y se evaluará qué mantenemos de ellos y en qué

medida seguimos o no su ejemplo para lograr una liber -

tad completa.

El método mixto de trabajo es el más aconsejable

dentro de los métodos, en cuanto al trabajo del alumno,

ya que da la oportundad para una acción socializadora y

al mismo tiempo, a la de tipo individual. Aquí, la téc-

nica de estudio dirigido puede ser aplicada con crite -

río individual, mientras que la de investigación, puede

realizarse por grupos de estudio.

Por ejemplo: Sobre el tema: Dominación Floreana.-

Características y repercusión en la vida nacional. Pre-

vio el tratamieno del tema planteado, explicamos la ma-

nera como se va a desarrollar; luego, organizamos a los

alumnos en grupos pequeos para que realicen la respec-
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tiva revisión bibliográfica indicándoles, los materia -

les auxiliares que van a utilizar:textos, revistas, fo-

lletos, recortes entre otros.

El tratamiento del tema lo realizamos en forma

cronológica; cada grupo investigará un aspecto; así:

1.- Antecedentes.

2.- Aspecto Administrativo.

3.- Aspecto político.

4.-. Problemas internacionales.

5.- La carta de la Esclavitud.

6.- Consecuencias de la dominación floreana en la vida

nacional

Cada grupo eligirá su representante para que ex-

ponga la investigación realizada apoyándose en láminas,

esquemas, lecturas, los demás integrantes estarán pre -

parados para responder a las preguntas que formulen sus

compa?eros.

Al finalizar la exposición de los grupos, se rea -

liza un análisis general del tema, se estimula a cada

grupo para luego establecer las conclusiones sobre el

tema planteado.

Entre las técicas de enseñanza que se considera

como las más recomendables y apropiadas para el trata -

miento de las Ciencias Sociales podemos apreciar:

La observación que es de gran valor en el proceso
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ensefÇanza-aprendizaje de las Ciecias Sociales, espe-

cialmente de la Geografía, pues permite obtener conoci-

mientos mediante la percepción metódica, razonada y

sistemática de los fenómenos.

La técnica expositiva que tiene gran aplicación en

la ense?anza de todas las asignaturas y en todos los

niveles. El uso de esta técnica no es el adecuado pués

se ha convertido en un proceso que consiste. en tomar a-

puntes y saber de memoria todo lo que dice el profesor.

De esa manera la enseñanza se transforma en verba-

lista y memorista-, repitiendo lo que el profesor dice

en clase.. Esta técnica debe ser activa con la partici -

pación de los alumnos, previa motivación, estimulando

la participación del alumno, debe ir intercalada con la

presentación de recursos didácticos, aplicación de la

observación, del interrogatorio, de modo que invite a

la reflexión.

Otra técnica empleada con preferencia en la ense -

anza de las Ciencias Sociales es la Técnica Exegética

o de la Lectura Comentada. Su aplicación requiere la

consulta de obras de autores, tratados o, por lo menos,

compendios que contengan trozos escogidos de diversos

autores, sobre el asunto de estudio.

La lectura puede ser efectuada por el profesor o

por el alumno, en donde el maestro puede interrumpir en
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los momentos que necesite dar una explicación adicional

o establecer comentarios.

La técnica Cronológica es muy utilizada en la en -

seanza de la Historia ya que el hecho en estudio se lo

puede considerar desde el punto de vista de la evolu-

ción cronológica, partiendo de su aparición hasta Ile -

gar a la actualidad.

La técnica del Interrogatorio es uno de los ms-

trumentos del campo didáctico importante cuando adquie-

re el aspecto de diálogo, conversación y va llevando al

profesor a un mejor conocimiento de sus alumnos, a re -

saltar sus aspectos positivos.

A parte de los expuesto, el interrogatorio puede

emplearse con otros fines dentro de la actividad docen-

te tales compo: motivación de la clase, exploración de

conocimientos en el tema a estudiarse, sondeo en cuanto

a posibilidades del alumno, verificación del aprendiza-

je, estimulo para la reflexión, recapitulación y sínte-

sis de los tratado, fijación de lo tratado, etc.

Para la realización de la técnica de la Investiga-

ción puede recurrir a experiencias, encuestas, visitas,

excursiones, búsquedas en archivos o bibliotecas, con -

sultas a instituciones y/o personas especializadas en

el tema o asunto que se investiga. Por lo tanto la in -

vestigación n.o debe ser una técnica de enseanza si no
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más bien una actitud del docente para orientar la ense-

anza con criterio investigativo para fortalecer el es-

píritu científico entre otras cosas.

Otra de las técnicas que se emplea en la ense?anza

de las Ciencias Sociales es la Dramatización la cual le

permite al docente entre otras experiencias:

- Objetivizar el aprendizaje de varios contenidos.

- Proporcionar información inmediata sobre aspectos de

interés para el grupo. 	 -

- Despertar el interés y ' la curiosidad por el tema que

se presenta.

- Facilitar la comprensión de los sentimientos y acti -

tudes de otras personas.

- Desarrollar en el alumno la capacidad de observación

y ofrecer la posibilidad de expresarse creativamente.

- Evaluar conocimientos, habilidades y actitudes de los

alumnos que participan.

- Desarrollar el espíritu de análisis y juicio crítico.

Para ello es necesario realizar los pasos de Pre -

paración, Ejecución y Evaluación.

Puede aplicarse además, como técnica de la ense-

anza de las Ciencias Sociales, la Técnica del Estudio

Dirigido. La cual es una manera de acompafar y orientar

a los alumnos en sus estudios con la finalidad de ense-

farles a estudiar, de suplir la deficiencia de la fami-

lia en este aspecto y, atender necesidades detectadas
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durante el proceso ense?tanza-aprendizaje.

El estudio dirigido permite, introducir a los a-

lumnos en los traba j os de investigación; y, habituar-

los a leer, durante la aplicación de esta técnica, el

profesor estará a disposición de los alumnos para aten-

derlos individualmente; y, prestarles la ayuda corres -

pondiente; observarlos y dar orientaciones, completar

informaciones, estimular sus esfuerzos.

El estudio dirigido se lo puede emplear aún en los

planteles más desprovistos de recursos bibliográficos,

contando con el texto adoptado, del cual el profesor

seleccionará el o los temas convenientes y formulará

preguntas acerca de los mismos, para que los alumnos

las contesten basándose en el texto.

El profesor puede organizar estudios dirigidos in-

dividual o grupal para el estudio, luego se reunirán

para discutir e integrar lo estudiado.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. DINACAPED. (1990).
Didáctica de los Estudios Sociales. Módulo autoinstruc-
cional.pags. 23 a 46.
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3.2. PLANIFICACION EN CIENCIAS SOCIALES

VASCONEZ, Aristóbulo. (31). Considera que la Pla-

ni-ficación educativa es necesaria por lo siguiente:

1. Mediante la planificación educativa se podrá obser-

var a toda la población en edad escolar y ofrecer todas

las posibilidades de -formación profesional para que ca-

da educando pueda alcanzar el grado más alto de acuerdo

con sus capacidades; éstas constituyen una verdadera

democratización de la enseanza.

2. Se podrán estructurar planes y programas acordes con

las demandas educativas, atendiendo en especial al ni -

vel científico lo que traducirá en una buena organiza -

ción y administración del sistema educativo; como tam -

bién en la formación del magisterio como de su perma-

nente perfeccionamiento.

La planificación educativa insta a los paises a a-

doptar una política educacional la misma obliga la re -

estructuración del sistema educativo de acuerdo con mo-

dernas y democráticas concepciones, que conlleva prin -

cipios y normas.

VASCONEZ, Aristóbulo. Planificación y Programación. Pu-
blicado en la Revista Horizontes No 40 perteneciente al
Colegio Normal Experimental "Juan Montalvo". Quito -
Ecuador. 1974. pag.39.
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LEON, Emma. (17). Expresa que:	 " La Planificación

ha de ser estrUcturada en cada colegio por una comisión

de profesores de mucha experiencia pedagógica y altame

te responsable.

La planificación debe considerar- , dos requisitos

que son básicos en el desarrollo del programa:

a) La integración que comprende unidades de aprendizaje

organizadas que signifiquen la participaci4n activa de

los estudiantes y aseguren las experiencias del alumno;

Y,

b) La vitalización, esto es, que las unidades se orien-

ten progresivamente, hacia los problemas típicos de la

vida. Actividad esencial es todo cuanto son trabajos

que responden a la formación de valores; responsabili -

dad, decisiones voluntarias y libertad".

En la Didáctica de los Estudios Sociales publicada

por el Ministerio de Educación y Cultura DINACAPED, re-

ferente a la Planificación Didáctica manifiesta: que

los métodos, técnicas y recursos son fundamentales en

la enseanza y que debe propiciar la actividad de los

alumnos, su participación en las clases, alejándolos de

la tradicional posición de solo escuchar, escribir y

repetir.

"Pero para que esto proporcione el efecto deseado,

el maestro tiene que evitar la improvisación y dedicar

el tiempo necesario a la planificación de su acción e -

LM
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ducativa".

La planificación didáctica requiere de tres momen-

tos que son:

1. Planeamiento de los planes de traba j o adaptado a los

objetivos que se desean alcanzar, a las posibilidades,

aspiraciones y necesidades de. los alumnos y a las nece-

sidades sociales.

2. Ejecución de las actividades dentro de las clases y

fuera de ellas, así como, de las que efectuarán los a -

lumnos dentro y fuera de la escuela.

3. Evaluación: verificación de los resultados obtenidos

en relación con los objetivos propuestos, para llevar a

efecto rectificaciones de aprendizaje, modificaciones

en el planeamiento.

Dentro de la Planificación didáctica de las cien -

cias se debe referir a las Unidades Didácticas, asl en

Ciencias Sociales para cada curso tiene sus propias u -

nidades didácticas que es una forma de organización cu-

rricular que globaliza, integra, unifica el aprendizaje

tomando en consideración al alumno, a la institución e-

ducativa, a la comunidad, a contenido programático, al

proceso didáctico y a los recursos.

"La planificación por unidades garantiza eficien -

cía en el proceso de aprendizaje y facilita en el alum-
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no la internalización de los conocimientos.

"Según Galo Salvador Rojas, (26) en su obra "Didác

tica de los Estudios Sociales". Las características que

debe reunir la planificación didáctica son las siguien-

tes:

a. todas las actividades deben estar encaminadas a la

consecución de los objetivos propuestos;

b. debe sujetarse a los planes y programas de estudio

oficiales, necesidades del medio, capacidad del alumno,

nivel socio-económico, etc.

c. continuidad, que prevee el cumplimiento de todas las

etapas de traba j o, desde la inicial a la final;

d. sencillez, precisión y claridad en los enunciados;

e. sugerencias concretas para el desarrollo de las ac -

tividades;

f. flexibilidad, de manera que permita introducir va-

riaciones según las necesidades del momento y situacio-

nes imprevistas, sin atentar contra la unidad y conti -

nuidad.

De tal manera que la planificación en Ciencias So-

ciales deben sujetarse a las indicaciones mencionadas y

ello estructurar las unidades didácticas que podría

realizarse mediante el siguiente esquema:

Con lo cual permitirá lograr lo que persigue el

objetivo planteado en la respectiva unidad:
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DATOS INFORMATIVOS: Se consignan: titulo de la unidad

de	 Ciencias Sociales a tratar,

tiempo probable de duración y otros

que el maestro estime conveniente.

OBJETIVOS: Son formulaciones explicitas de cambio de

comportamiento que se desea alcanzar en el

estudiante a través del aprendizaje de las

Ciencias Sociales.

CONTENIó: Es elcuerpo de conocimientos de las C i*en -

cias Sociales organizados en forma lógica y

sistemática seleccionados en función de las

necesidades de los alumnos, de la institu -

ción educativa y la comunidad.

ACTIVIDADES: Conjunto de acciones previamente planifi -

cadas con el fin de conducir y facilitar

el proceso de enseianza-aprendizaie de las

Ciencias Sociales.

RECURSOS: Son los auxiliares que fortalecen el proceso

del aprendizaje de las Ciencias Sociales, y

la ciencia en general.

EVALUACION: Que permite verificar el logro de loa obje-

tivos planteados.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. DINACAPED. (1990).
Didáctica de los Estudios Sociales. Módulo autoinstruc-
ciorial. primera edición. Quito-Ecuador. p.p. 64-66.
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3.3. EL DOCENTE

MATTOS, Alves concibe al docente como: "no solo el

• explicador de la asignatura, sino como el educador apto

para desempe?ar su compleja misión de estimular, orien-

tar y dirigir con habilidad el proceso educativo y el

• aprendizaje de sus alumnos, con el fin de obtener un

rendimiento real y positivo para los individuos y para

la sociedad".

En la compilación realizada por BLACIO, Gálo sobre

el maestro escribe: "Es la persona preparada pedagógi -

camente para desempeñar su árdua y difícil misión de

estimular, controlar, dirigir, orientar con habilidad

el proceso de aprendizaje, con el fin de que éste sea

eficiente y eficaz".

NERICI, Imideo. (23). considera que la responsabi-

lidad educacional del profesor es grande, dado que el

mantiene contacto más prolongado, en la escuela, con el

educando. Pesa fundamental e insustituiblemente en la

acción educativa. No hay organización didáctica que pue

da sustituirlo.

Es posible educar sólo con el profesor, pero es

imposible hacerlo únicamente con material didáctico,

organización didáctica o métodos. Todo será insuficien-

te e ine-ficaz sin el profesor que anima, da vida y sen-

tido a toda organización escolar.



S

52

El profesor de la escuela media, princiLménte..

desempea un papel decisivo en la formación del adoles-

cente, pues éste llega a dicho nivel de enseñanza en u-

na época difícil de su vida, en plena crisis puberta-

ria, en creciente desenvolvimiento intelectual y con

toda la aspereza de su espíritu crítico. Es la época en

que las convenciones de orden social, moral, e incluso

religioso, caen por tierra, desorientando al adolescen-

te.

Este necesita reconstruir su mundo de valores para

poder actuar y participar en la vida social. De ahí la

importancia del profesor de ense?anza media para auxi -

liar al adolescente en la superación de sus problemas a

fín de llevarlo a reconciliarse con el mundo, armoni-

zndolo con la humanidad y con lo universal.

NERICI, más adelante expresa:

Se impone dejar de querer ver al profesor con to -

das las perfecciones deseables, cual figura acabada que

a todo tiene que responder con precisión.

Es obligatorio, por el contrario, ver al profesor

como criatura humana imbuida de sus ideas profesionales

pero también sujeto, como cualquier otro, a las defi-

NERICI, Imídeo G. (1973). Hacia una didáctica General
Dinámica. Segunda edición. Editoriai:KAPELUSZ. Buenos
Aires-Argentina. p.p. 95-97.
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ciencias y limitaciones, y también a períodos difíciles

en su carrera profesional.

- PERFIL O CUALIDADES DEL PROFESOR:

NERICI, Imldeo. (23). sobre las cualidades que de-

be tener el docente dice:

"A través de las averiguaciones realizadas entre los e-

ducndos, resulta evidente que las cualidades más admi-

radas en el profesor son: justicia, bondad, delicadeza,

calma, paciencia, dcminio de sí, sentido de humor, in -

teligencia, simpatía, honestidad, puntualidad y capaci-

dad didáctica.

Más adelante NERICI, expresa: Que pueden ser seiía-

ladas, corno cualidades necesarias para el ejercicio del

magisterio: capacidad de adaptación, equilibrio emoti-

vo, capacidad intuitiva, sentido del deber, capacidad

de conducción, amor al prójimo, sinceridad, interés

científico, humanístico y estético, capacidad de com-

prensión de lo general, espíritu de justicia, disposi -

ción de justicia, disposición y mensaje.

1. Capacidad de Adaptación. El profesor debe ponerse en

contacto con el alumno y con su medio y, a partir de e-

sa situación, ir elevándolo de a poco, llevándolo a

realizarse de acuerdo con sus posibilidades y las nece-

sidades sociales, teniendo en vista una vida mejor. Hay

profesores que se mantienen distantes del educando y
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del medio, sin conseguir nada del primero y sin mejorar

en nada al segundo.

2. Equilibrio Emotivo. Esta es una cualidad que senos

ocurre de suma importancia, pues el adolescente, natu -

ralmente, presenta dificultades emotivas y es siempre

un desastre cuando se lo obliga a trabajar con un pro -

fesor que es inferior a él, en este sentido. No es po -

sible educar a no ser en un ambiente que inspire con-

fianza en el educando y que no esté sujeto a caprichos

del momento. El educando debe poder prever la conducta

de sus profesores conociendo las lineas maestras de sus

reacciones; es un riesgo grande, nada propicio para la

buena marcha del aprendizaje, quedar a la expectativa

de que "todo puede suceder....". Así, el profesor debe

presentar un comportamiento equilibrado y ponderado, de

manera que inspire confianza en sus alumnos.

3. Capacidad Intuitiva. Resulta útil que el profesor

tenga cierta capacidad de intuición, de modo que pueda

percibir los datos, movimientos o disposiciones de áni-

mo de los alumnos, no totalmente manifiestos. La intui-

ción puede llevar al profesor a aprender estados de á-

nimo del alumno en particular, o de la clase, sobre 1-a

base de indicios mínimos, consiguiendo, así, evitar o

controlar situaciones que podrían evolucionar desagra-

dablemente. Esta intuición revélase más útil, aún, para

aprender las relaciones más sutiles de sus alumnos en
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particular, ofreciendo posibilidades de rápida y eficaz

asistencia educacional.

4. Sentido del Deber. Esta no debería ser una cualidad

específica para el ejercicio del magisterio, sino para

el ejercicio de cualquier función social. Solamente el

sentido de responsabilidad lleva a la compenetración

con el trabajo desarrollado por el profesor durante el

afio, obligándolo a un planeamiento y a una ejecución a-

decuados. Es evidente que este sentido se hace extrema-

damente necesario en el magisterio, si consideramos que

el elemento con que trabaja la escuela es el más pre-

cioso y delicado de todos, su j eto incluso a deformacio-

nes insalvables o de difícil recuperación.

S. Capacidad de Conducción. El educando reconoce sus

limitaciones y acepta, aunque veladamente, que la es-

cuela procura conducirlo hacia alguna meta. Admite a la

escuela como camino para llegar algún lugar o hacia una

finalidad. Esto es mas evidente tratándose de adoles-

centes que se encuentran desorientados y sienten la ne-

cesidad de ser socorridos, esclarecidos, orientados. De

ahí el imprescindible liderazgo que tiene que ser ejer-

cido por el profesor, pues los adolescentes esperan que

se les aclaren los caminos, y que se los guíe en su re-

corrido. Resulta obvio que no cualquier tipo de conduc-

ción conviene a la escuela media. La posición dominado-

ra y autoritaria aporta poca ventaja para la educación
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de la adolescencia. La que más conviene es la conduc-

ción democrática, la que aclara, anima y estimula al a-

dolescente a andar y pensar por sí. Por otra parte, to-

da educación deberla ser una forma de amparo, pero II -

mitado. Esto es, acogiendo, esclareciendo, estimulando,

pero tratando que el alumno se independice del profesor

para que, poco a poco, vaya asumiendo la responsabili -

dad de sus propios actos y de su propia vida.

6. Amor al Pró j imo. Seria ésta, podríamos decir, la

cualidad reveladora de la vocación para el magisterio.

No se entiende que alguien se oriente hacia el magiste-

rio, sin que sienta algo hacia el prójimo; una voluntad

incoercible de ser útil y de ayudar, directamente, al

prójimo. Con relación al profesor de enseííanza media,

este amor puede traducirse en simpatía para con el ado-

lescente, lo que no es fácil de lograr, teniendo en

cuenta que éste, por causa de los desajustes que pre-

senta, termina por incomodar al adulto. Así, el pro-fe -

sor debe sentir esa simpatía por el adolescente que le

permitirá comprender las razones de su comportamiento,

estando, por eso mismo, dispuesto a ayudarlo. No se

comprende como alguien pueda llegar a ser educador de

adolescentes, ode quien quiera que sea, si no sienta

dentro de sí algo que lo atraiga hacia el prójimo, con

aquella buena voluntad y disposición de ánimo que lleva

a una persona a colaborar con otras.

7. Sinceridad. Toda acción, para educar, tiene que ser
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auténtica. La marca de la autenticidad, en este caso,

es la sinceridad. El adolescente, por otra parte, tiene

como sexto sentido para captar la sinceridad de aque-

llos que trabajan con él. Toda obra de la escuela, de

la educación, en fin, tiene que ser expresión de since-

ridad. Y muchos profesores, directores y padres se

pierden como educadores, porque no consiguen convencer

al adolescente de su sinceridad. Esta conduce indefec -

tiblemente, a la coherencia. Nada indispone más al ado-

lescente contra la acción educativa del profesor, que

1 -a incoherencia. El educando es muy sencible a la inco-

herencia.. Así, quien se disponga a ser profesor, quien

se disponga a educar, tiene que ser auténtico, coheren-

te, sincero.

8. Interés Científica, Humanístico y Estético. Dado que

despierta al mundo, el educando es suceptible de todos

los valores de la cultura, en el sentido científico,

humanístico y estético. Ciertamente, el interés mayor

por uno u otro grupo de valores es determinado por las

propias preferencias del adolescente. Aunque el pro-fe -

sor no sea especialista en determinado sector de la

cultura, debe tener una preparación general mínima, ca-

paz de indicar la dirección y el significado del mismo,

cuando se lo solicite un educando o un grupo de ellos.

En este aspecto ocurre un hecho curioso. El profe-

sor que acentúa los valores científicos, nuclea a su
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alrededor, con mayores simpatías, a los alumnos con i -

dénticas tendencias, circunstancia que podría darse

también en relación a los demás valores. Lo que se

quiere dejar sentado es que el profesor, incluso de una

disciplina eminentemente exacta como la matemática, por

ejemplo, debe estar en condiciones de esclarecer, dar

sentido y orientar en otros sectores de valores cultu -

rales, como el humanístico y el estético. Es necesario

que el profesor cuide, continuamente, su cultura gene -

ral, mediante la lectura de periódicos, revistas, y es-

té al tanto de todos los movimientos sociales y cultu -

rales. Esta actitud ayuda, también, a una interrelación

de disciplinas, tan útil para una mejor integración de

los conocimientos.

9. Capacidad de Aprehensión de lo General. Es conve-

niente y necesario que el profesor secundario ofrezca

la posibilidad de aprehender lo que hay de general en

los hechos particulares, a fin de ayudar al adolescente

a liberarse de las limitaciones del caso único, lo que

influirá en el enrequicimiento de su personalidad y en

la elaboración de los conceptos rectores de sus pasos,

dado que el camino por el mundo solamente va a ser ini-

ciado cuando logre trascender los hechos particulares

en que está inmerso, para ver a lo lejos y descorrer la

cortina del infinito. Esto constituye, por otra parte,

una de las mayores aspiraciones del educando. Por ende,

necesita de la ayuda del profesor, que le muestre las
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salidas, las sendas que se abren al mundo, a lo gene-

ral. Que en política, en lugar de permanecer prisionero

de los acontecimientos locales, sepa abrirse a las con-

sideraciones de sistemas, de regímenes y de partidos.

Que en moral, en vez de impresionarse con lo sucedido a

una persona amiga, aprenda los principios rectores de

la responsabilidad social, etc.

10. Espíritu de justicia. El educando se impresiona con

los actos de justicia. Nada lo desconcierta más que el

sentirse víctima de una injusticia. Nada hace crecer

más su respeto y admiración por un profesor que el sa -

berlo justo. Las medidas de excepción o de privilegio

lo impresionan desfavorablemente. De ahí la necesidad

que tiene el profesor de ser justo, no solo por el pro-

pio espíritu de justicia, sino también para poder cap -

tar mejor la confianza y simpatía de los alumnos, y es-

timular la práctica de la vida democrática en la escue-

la. La justicia debe ser encargada bajo dos aspectos:

1. Justicia, en el sentido de establecer normas iguales

para todos, para eliminar los privilegios.

2. Justicia, en el sentido de ponderar las circunstan -

cias personales que fundamenten el comportamiento del

adolescente, de tal manera que los próblemas de cada u-

no puedan ser comprendidos.

Es preciso destacar que, en verdad, todas las cua-

lidades expuestas anteriormente muy poco pueden signi-
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ficar, si juzgamos realmente fundamental para el ejer -

cicio del magisterio la disposición interior de simpa-

tia y de querer ayudar al prójimo. Todas las demás cua-

lidades se reducen a este amor al prójimo y de actua-

ción directa.

Tenemos que agregar que la docencia es para las

personas que, de hecho, sienten que tienen algo que

trasmitir a sus semejantes. Aparte de esta cualidad, se

necesita una preparación técnica en la disciplina que

va a ser enseriada, y un conocimiento preciso de los

procesos didácticos indispensables para su administra -

ción.

11. Disposición. Es imprescindible que el profesor esté

dispuesto a escuchar con interés a sus alumnos y a man-

tenerlos cuando necesiten ayuda.

La disposición es una actitud que consiste en es -

tar siempre en condiciones de detenerse ante un alumno

para aconsejarle en sus dificultades, creando el am-

biente propicio para que manifieste sus preocupaciones.

La disposición está ausente del profesor que se siente

hastiado del alumno, que no puede oír hablar en la es-

cuela.. .Disposición del espíritu es estar siempre abier

to al prójimo, cuando necesita de nosotros.

12. Mensa je. Este apartado podrá aparecer utópico, y

quizás lo sea. Pero creemos que para ser realmente pro-
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fesor es necesario sentir, dentro de si, que se tiene

algo que trasmitir al prójimo, un mensaje que comuni-

car. El profesor aunténtico siente que debe dar algo o

percibe objetivos que lo impulsan a dirigirse a sus se-

mejantes".

- TIPOS DE DOCENTES:

NASSIF, Ricardo. (22). nos dice sobre los tipos de

educadores:

"Poseer capacidad'educadora, significa poseer una de-

terminada estructura espiritual. La investigación de e-

sa forma individual que define al educador es, justa-

mente, una de las principales tareas que se ha impuesto

la pedagogía contemporánea y, en particular, las direc-

ciones científico-espiritual, cultural y axiológica.

Si se revisan los resultados de ese estudio, nece-

sariamente se llegará a la conclusión de que no hay un

único tipo de estructura educadora, sino varios tipos

de educadores, cada cual perfecto en su género. Más aún

lo correcto seria hablar, más que de una diversidad de

tipos, de una variedad de fuerzas espirituales que son

propias del educador. Cada tipo estará determinado por

NERICI. Imideo G. (1973). Hacia una Didáctica General
Didáctica, segunda edición, Editorial KAPELUSZ. Buenos
Aires-Argentina. p.p. 97-100.
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aquella fuerza o dirección espiritual que se considere

predominante.

La convergencia de fuerzas en el educador, se ob -

serva claramente en la teoría de Spranger, uno de los

que más ha trabajado el téma echando las bases para las

concepciones del educador que se encuentran en Ker-

schensteiner, en Flitner, en Hubert y en muchos otros.

Spranger considera que el educador debe ser inclu-

ido en el tT.po social •de vida, que se rige por la ley

del amor a los semejantes. Pero no es sólo el amor al

nio o al joven lo que define al educador, sino también

su tendencia o su inclinación hacia los valores que de-

be inculcar o despertar en los demás. Y en este deseo

de despertar, hay algo erótico, de atracción hacia lo

que el espíritu indesarrollado puede alcanzar sobre su

pureza y su espontaneidad. Es así como el educador o-

-frece en su espíritu una veta estética, que complementa

su orientación social.

Además, el mismo Spranger, le atribuye una veta

religiosa, aunque en él la religiosidad no significa la

pertenencia a una determinada confesión o dogma, sino

el afán de elevar, de "dirigir las vivencias hacia una

relación superior de valor". El educador perfecto sería

pués, aquel que reuniera las tres vivencias (social,

estética y religiosa), pero esto es prácticamente impo-

sible. En cada educador predomina una tendencia (en Só-
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crates,	 la estética; en Jesucristo la religiosa; en

Pestalozzi, la social).

A pesar de todo, ni la estética ni la religiosa,

son las formas propias del educador. Este responde an -

tes que a ninguna otra, a la forma social de vida, en

la medida en que su conducta presente la " disposición

afirmativa de valores hacia la vida ajena y el sentirse

así mismo en los demás".

Con ese punto deapoyo, ha elaborado Kersch&nstei-

ner su conocida teoría sobre "el alma del educador". A

él pueden atribuírsele dos "tipologías" (siempre dentro

de la orientación social), una de las cuales es super -

ficial, casi podría decirse "terminología"; la otra, la

más profunda, que afecta a la esencia misma de la acti-

tud del educador frente al mundo y a los hombres.

Dentro de la primera caben tres tipos de educado -

res: el educador-modelo, el educador-teórico y el edu -

cador-práctico. El "modelo" actúa por Ía vía del ejem -

pb, por obra y gracia de su presencia o de su irrada -

ción a lo largo del tiempo. El segundo no es propiamen-

te hablando un educador, sino el pedagogo (en su sen -

tido actual) que domina la teoría de la educación y que

puede o no ser un buen maestro o profesor. El tercero

es el educador activo, el verdadero educador, cuya na -

turaleza es la de un hombre que no solamente influye en

el ser de sus semejantes o sucesores, creando en ellos
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determinados valores culturales, sino que posee además,

una cierta inclinación de sentido práctico para mante -

nerlos en actividad". A su vez, entre estos educadores,

educadores prácticos, deben separarse dos subtipos: los

individualistas, " que se ocupan especialmente de la

formación, elevación y salvación de individuos aisla-

dos" y los sociales propiamente dichos, "que tienden

preferentemente al conjunto de la sociedad, a la comu -

nidad nacional y a la humanidad".

El educador queda definido para Kerschensteiner

como " el individuo del tipo básico social puesto al

servicio espiritual de una colectividad y cuya simple

inclinación o simpatía lo empuja a ejercer influencia

en el niuio como futuro portador de valores ilimitados,

-formándole espiritualmente a medida de su capacidad es-

pecial y que en la manifestación de dicha simpatía en -

cuentra su satisfacción más elevada". En este concepto

están contenidos los dos subtipos de educadores prácti-

cos. Corno ya se ha dicho, el "individualista" se dirige

al ni?io como individuo con posibilidades ilimitadas de

valor, mientras que el "social", se dirige al pueblo, a

la comunidad de adultos. En estos últimos persiste la

voluntad de formación durante toda su vida y son sus

representantes los apóstoles de una idea social, moral,

religiosa o política; los maestros y formadores de pue-

blos. El educador social actúa por el deseo de elevar a

su comunidad y su práctica generalmente nace de una i-
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dea moral de esa comunidad.

Por su parte, y siempre dentro de la concepción

del educador como tipo social, Hubert ve cuatro tipos

de educadores, según su actitud personal ante la vida:

1) el asceta, que se preocupa, ante todo, por re -

ducir en los educadores toda propensión a la sensual¡ -

dad;

2) el desinteresado, que busca separarlos de los

bienes materiales;

3) el laborioso, que se empe?ia en desarrollar sus

cualidades activas;

4) el dominador, que gusta ejercer sobre ellos su

poder y hacerles compartir su concepción de la existen-

cia.

En otro plano, Wilhelm Flitner ensaya una tipolo -

gía más amplia según el doble criterio de la edad a que

se dirigen y de los valores que cultivan. De esta mane-

ra obtienen los siguientes tipos de educadores:

1) sociales, en quienes prevalecen los motivos materna-

les y cuya autoridad se apoya en el sentido del enlace

entre lo natural, y lo moral y espiritual del hombre.

Pertenecen a este tipo Pesstalozzi y Froebel. Su carac-

terística fundamental es que se dirigen tanto a la ju -

ventud como a la madurez, y persiguen la formación in-

tegral del hombre.
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2) dominante-directivos, que pertenecen casi siempre a

una educación aristocratizante. En ellos predominan la

vivencia del poder. Por consiguiente eligen la edades y

cultivan particularmente las capacidades políticas de

ni?os y jóvenes. En principio, no les interesa el hom-

bre más allá de la juventud.

3) humanistas, que se caracteriza por el amor esclusivo

por una actividad espiritual. Les importa la idea, no

el hombre, mejor dicho, sólo buscan al hombre capaz de

desarrollar una idea. Este educador elige los hombres

según su capacidad, y es muy coníún en la esfera del ar-

te, de las escuelas de arte.

4) religiosos, que contemplan los problemas educativos

desde el punto de vista de la "cura y dirección de las

almas". No eligen las edades, pero cultivan casi esclu-

sivamente los valores religiosos.

Si se analiza a fondo cualquiera de las tipologías es -

bozadas, se comprobará que todas obedecen a una clasi -

ficación de las distintas modalidades de acción pedagó-

gica, que cada una refle j a el estilo personal que defi-

ne al educador no solo como educador, sino también como

hombre.

NASSIF, Ricardo. (1974). Pedagogía General. decimose-
gunda impresión. Editorial Kapelusz S.A. Buenos Aires -
Argentina. p. p. 214,215,216,217,218.
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FUNCIONES DEL DOCENTE

"Según el Rapport elaborado por el BIE y la UNESCO

en 1966 el ejercicio de la función docente debe ser

considera como una profesión. Se trata, en efecto, de

una forma de servicio público que exige de sus intér-

pretes conocimientos especializados, adquiridos y con-

servados gracias a una actividad intelectual rigurosa 'y

constante. De otro lado, toda función docente debe ser

además necesariamente educadoras.

a) Las reformas educativas serán una realidad si el

profesorado está capacitado tanto para producirlos

cuanto para aplicarlos.

La formación del profesorado es el problema clave

de toda reforma educativa. Para cualquier innovación

introducida en el sistema educativo puede ser llevado a

la práctica, es necesario contar de antemano con el

profesorado idóneo.

Es una idea bastante extendida que el estaciona-

miento e inercia de las estructuras escolares y dela

metodología didáctica es un efecto consecuente de la

falta de preparación y actualización de los profesores.

Los profesores siguen siendo, pues, considerados

como el factor primordial en el hacer educativo de los

pueblos y los sistemas pedagógicos no podrán modernizar

se hasta tanto los profesores no hayan revisado y reno-
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vado sus procedimientos de actuación educativa.

Digamos finalmente, que el profesorado no debería

jamás constituirse en línea de resistencia a las refor-

mas educativas, sino más bien prepararse adecuadamente

para producirlas y aplicarlas.

B) Incompatibilidades y contradicciones inherentes a la

función del profesor:

- Los docentes quedan, por una parte, obligados a con -

servar y mantener ras tradiciones y valores universales

de siempre, y por otra, la sociedad les exige sembrar y

desarrollar entre sus discípulos el espíritu de críti-

ca, reforma, renovación y progreso.

- En la evolución del rendimiento de los alumnos, los

profesores deben ser justos y equitativos, más al mismo

tiempo han de ayudar y orientar a cada alumno enten-

diendo como caso particular y concreto.

- Se sabe además que los profesores han de hacer valer

su autoridad en las aulas, al mismo tiempo que fundan

sus enseñanzas en la cooperación y en las relaciones

sociales afables y comprensivas.

- Aunque estas. incompatibilidades puedan en la mayoría

de los casos ser resueltos favorablemente, muy acerta-

damente ha dicho el doctor Saúl B. Robinson: "en múlti-

ples ocasiones los profesores son víctimas de la impor-

tancia exagerada que se atribuye a su función, y cons-
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tantemente son invitados a alcanzar objetivos inaccesi-

bles, contribuyendo sin lugar a dudas esta situación a

extender la impresión de un clima de frustración e in -

competencia".

C) "EL "rol" del profesor en las instituciones escola-

res y en la sociedad actual viene condicionado por va-

nos factores, muy especialmente por:

- un nuevo concepto de Escuela. Es la escuela una ins-

titución dond los educadores profesionales formando

entre ellos y con los alumnos una comunidad de trabajo,

ayudan a éstos a descubrir, asimilar y estructurar los

conocimientos y los valores necesarios a los individuos

y a la sociedad, por medio de un aprendizaje reflexivo,

sistemático y coordinado de métodos y técnicas apropia-

dos.

El principal quehacer de la escuela actual ha de

consistir en disponer sus estructuras y métodos de for-

ma que se adapten a una clientela mucho más diversa en

sus capacidades y aspiraciones que aquella que ocupaba

las aulas y en las primeras décadas de nuestro siglo XX

asegurando la promoción real de todos y cada uno de los

escolares sin nivelaciones demagógicas ni selecciones

aristocráticas. La escuela, pues, no debe contentarse

con ser el reflejo de una sociedad; debe ser obligada -

mente uno de los agentes de su transformación.
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(...).mayor atención a la formación integral de los a-

lumnos.

Todo ello significa que siendo la escuela uno de

los medios educativos de la sociedad actual, no es el

único, y debe -por tanto- operar en armonía ycolabora-

ción con otros medios educativos, sobre todo, con la

-familia y con los padres que son los primeros y princi-

pales educadores.

- ,Una nuva concepción de los fines de la educacrón.

Los profesores son comprometidos con la sociedad y la

-familia a desarrollar en los alumnos una de las capaci-

dades más valiosas y exigibles en el momento actual: la

capacidad para la adaptación y el cambio de manera que

todo individuo quede suficientemente preparado para ha-

cer frente, a las nuevas y continuas demandas de la vida

social y del mundo del trabajo.

Por estas mismas razones, las instituciones educa-

tivas, han de promover entre sus clientes cualidades

para la comunicación entre los hombres y los pueblos,

como así mismo el empleo adecuado de las técnicas ex-

presivas y receptivas.

Una nueva metodología didáctica. Los avances que

recientemente vienen produciéndose en el mundo de la

técnica han afectado también a las estructuras escola-

res.
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Se descubren y justifican nuevos cauces para la

comunicación del saber y la extensión de las doctrinas;

El empleo de los grandes medios de difución y el uso de

máquina para el aprendizaje individualizado obligan •al

docente a revisar su función y a ajustarla a una tecno-

logía en creciente aumento y variación".

NERICI, Imideo. (23). sobre las funciones del do-

cente manifiesta:

"Las responsabilidades de la docencia tienden a

aumentar a medida que la familia va perdiendo las opor-

tunidades de educar a sus hijos y que la vida social se

va hacieñdo más compleja.

Todo indica que actualmente son tres las funciones

básicas del profesor y del maestro: técnica, didáctica

y orientadora.

1. FUNÇION TECNICA. De acuerdo con esta función,el

profesor debe poseer suficientes conocimientos relati-

vos al ejercicio de la docencia. La preparación se re -

fiere específicamente a su disciplina o especialización

y, como complemento, a todas las áreas de conocimiento

afines a su especialidad. Además, ataíe a la cultura

general que debe coronar la suma de conocimientos in-

dispensables a todo profesor. Cuanto más amplio es el

JARA ROA, Carmen (1992). Problemas Pedagógicos. U.T.P.L
Modalidad Abierta. Loja.
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conocimiento del área que integra su especialización,

mayores son las posibilidades de articulación y ensam -

ble con las materias afines, lo que facilita el logro

de una enseanza integrada. La cultura general se impo-

ne porque, a cada Instante, los alumnos formulan pre-

guntas que revelan preocupación o curiosidad que tras -

ciende el área de especialización del profesor. Resulta

importante, entonces, que dichos requerimientos sean a-

tendidos, así sea como un elemento útil para orientar

el estudio o la investigación, a fin de que el diálogo

entre el docente y el alumno no se diluya. De lo ante-

dicho se desprende la necesidad de que el docente se

actualice continuamente, no sólo en su asignatura, sino

también en todo lo concerniente a hechos y aconteci-

mientos que constituyen la cultura general dinámica de

nuestra época.

2. FUNCION DIDÁCTICA. El profesor debe estar pre -

parado para orientar correctamente el aprendizaje de

sus alumnos, utilizando para ello técnicas y métodos

que exijan la participación activa de los mismos en la

adquisición de los conocimientos, habilidades, actitu -

des e ideales. Así, pues, esta función consiste en o-

rientar la ense?ianza de modo tal que favorezca la re-

flexión, la creatividad y la disposición para la inves-

tigación.

3. FUNCION ORIENTADORA. Esta es una función cuya
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importancia en la vida profesional del docente -que es

esencialmente un orientador de sus alumnos- se acre-

cienta cada vez más. En la acción del educador está im-

plícita la preocupación por comprender a los alumnos y

a su problemática existencial, a fin de ayudarlos a en-

contrar salida para sus dificultades, a realizarse lo

más plenamente posible y a incorporarsea la sociedad

de una manera activa y responsable. Es esta función la

que procura establecer el nexo entre profesor y alumno,

para conocerlos mejor en sus virtudes y limitaciones,

con miras a su adecuada orientación. -

NERICI, Imídeo. (1973). Hacia una Didáctica General Di-
námica. segunda edición. Editorial KAPELUSZ. Buenos Ai-
res-Argentina. p.p. 100.101.
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FORNAC ION DEL DOCENTE

LEMUS, Luis Arturo. (16). Sobre la formación peda-

gógica del maestro dice:

"Qué comprende la formación pedagógica del maestro?

a) La capacidad para enjuiciar el momento histórico que

vive entera de la humanidad, con el objeto de tener una

concepción clara acerca de la educación y de los ob j e-

tivos que la escuela pueda realizar.

b) El conocimiento teórico y práctico de la psicología

del escolar y de su adecuada relación con los diversos

problemas pedagógicos que-se ofrecen.

o) El conocimiento teórico y práótica de la metodología

educativa relacionada con los diversos niveles de esco-

laridad, así como el dominio de los procedimientos, ma-

teriales y demás medios de ayuda para la ensefianza y el

aprendizaje.	 -

d) El conocimiento de la organización del sistema de e-

ducaclón nacional, de la legislación educacional, de

los sistemas de administración y de supervisión esco-

1 ar.

e) El conocimiento y la aplicación de los medios de e-

valuar la acción escolar en todos sus aspectos.

f) La capacidad para intervenir, como principal agente,

en la orientación de los educandos con vistas a una es-
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table y adecuada actuación profesional.

g) El conocimiento y preparación especializados en el

nivel educacional para el que haya sido orientado.

h) El conocimiento de las técnicas adecuadas para el

estudio de la comunidad, con el objeto de que la escue-

la cuente con planes y programas realistas y concretos.

i) La capacidad para la aplicación, experimentación,

demostración e investigación de nuevas formas pedagógi-

cas.

j) La capacidad para el trabajo en equipo y para dar a

conocer a los demás sus experiencias e investigaciones.

1<) La capacidad para. impulsar la acción organizativa

escolar y extraescolar".

LENUS, Luis Arturo. (1983). Pedagogía. Temas Fundamen -
tales. (s.e.). Editorial KAPELUSZ. Buenos Aires-Argen -
tina. p.p. 152.
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3.4 EL ALUMNO

NERICI, Imídeo.	 (23). sobre el alumno expresa:

"Es el ser humano de la clase dispuesto al aprendizaje,

por quien y para quien existe la escuela, por lo que,

esta noble institución educativa debe recibir al alumno

tal y como él es, considerando su edad evolutiva y sus

características personales tales como: capacidades in -

telectuales, intereses, impulsos, reacciones y hasta

limitaciones con el fin de modificar su comportamiento

tanto en lo social como en el desarrollo de la persona-

lidad. Y así lograr su integración al sistema sociocul-

tural de la civilización humana".

-CARACTERISTICAS DE LOS ALUMNOS:

SALAZAR BONDY. (28). En cuanto a las caracterís

ticas de los alumnos expresa:

Las cualidades psicológicas, el nivel de inteligencia y

de madurez personal, la edad y los intereses predomi-

nantes, que es condición de la cabal aplicación de los

métodos didácticos y de la consecución de los fines de

la enseíanza.

Los alumnos del ciclo básico están comprendidos en

la etapa de transición de la nitez a la juventud, es

decir la adolescencia.
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Lo más notorio en la adolescencia es el crecimien-

to físico, determinado por el aumento del tamaio de los

huesos, por lo que el-individuo tiene movimientos no

coordinados, por otro lado los músculos no se desarro -

han con-la misma rapidez y necesitan de ejercicio para

aquello; el cansancio físico se pone de manifiesto. El

corazón aumenta de volumen. Las glándulas sexuales lle-

gan a la madurez, además aparecen los caracteres sexua-

les secundarios, ocasionando problemas de conducta has-

ta cuando el adolescente- s-e adapta intelectualmente a

su propia realidad.

Refiriéndose a su capacidad intelectual, Imideo

NERICI manifiesta-que a esa edad los alumnos pueden

inducir y deducir con seguridad, argumentar lógicamente

y - seíalar contradicciones. Así mismo pueden actuar

científicamente, lo que les permite investigar con ma -

yor grado de certeza y más conocimiento de la relación

causa-efecto".

El grupo social, la familia, inculcan en sus hijos

por medios formales e informales, la manera- de como de-

ben comportarse, pensar, sentir, que son característi -

cas de su propia cultura; del mayor cuidado depende que

el alumno acepte o rechace la norma cultural.

Por otra parte, los centros superiores de cultura

influyen en el cambio de vida; lo que no sucede en lu -

gares donde no hay estos centros, el adolescente sigue
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las mismas costumbres y tradiciones de sus antecesores.

- PROBLEMAS Y NECESIDADES

Según el doctor Emilio UZCATEGUI. (30). entre los

problemas más importantes del adolescente cita:

Establecimiento de intereses heterosexuales: Desde

la niíez se despierta el interés por el sexo opuesto, y

para evitar algún -fracaso se recomienda una educación

biológica, sexual, social y moral bien esmerada.

Emancipación del hogar.- En el adolescente des-

pierta el interés de liberación; pero en todo momento

el joven comprende que no existe libertad absoluta,

puesto que sus derechos terminan donde comienzan las o-

bligaciones de él para con sus padres.

Madurez social.- El hombre debe adaptarseal medio

en que vive. El colegio tiene vasto campo para guiar al

joven hacia la conquista de una convivencia social,

dando mayor énfasis, el profesor, en las consecuencias

luchas, conflictos, debiendo dar normas de tolerancia,

comprensión y aceptación.

Madurez emocional.- El colegio tiene que ayudar al

adolescente a la solución de comportamientos peligrosos

y antisociales, para que adquiera éste estabilidad emo-

cional y restituya el equilibrio.

Madurez intelectual.- En el adolescente rigen tres
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tipos de adolescencia: a) Actitud para operar con ideas

y símbolos; b) La relacionada con el manejo de objetos

y materiales; c) La inteligencia social, la misma que

le da aptitud para poder conducirse con los demás se-

res".

Las necesidades del adolescente, según el doctor

Eduardo Barreiro son:

" Las necesidades que se presentan en la vida del ado-

lescente, constituyen motivaciones latentes para la en-

setanza de ciencias. En ellas va a encontrar las res-

puestas justas a sus interrogantes; el joven y, en ge-

neral, la humanidad, toma interés por las causas que le

van a conducir a metas que juzga de valor para satis-fa-

cer sus necesidades:

1. Conservación de la salud.

2. Alimentación.

3. Vestido.

4. Adaptación consigo mismo.

S. Adaptación al medio cultural y social.

6. Ser comprendidos.

UZCATEGU!, Emilio. (1974). Fundamentos de una Didáctica
de la Educación Media. Centro Audiovisual de la Univer-
sidad Central. Quito. pp. 59-64.

BARREIRO, Eduardo.	 (1978). Las Ciencias en el Nivel
Medio Inédito. Quito. pp. 29-30.
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7. Explicación de los fenómenos naturales.

8. Importancia en el medio social que frecuenta.

9. Explicación de sus fenómenos fisiológicos.

10. Protección y trato confidente.

11. Trato con personas de sexo opuesto.

12. Adquisición de nuevas experiencias.

13. Recreación..

14. Libertad.

15. Conocimientos de asuntos sociales y

16. Vivienda".

- RASGOS IMPORTANTES:

SALAZAR BONDY, Augusto considera entre otros ras -

gos valiosos a los siguiente:

a) La inquietud cognoscitiva, que se manifiesta sea en

el afán interrogativo y en la problematización constan-

te, sea en la duda y en la desconfianza e insatisfac-

ción racionales.

b) La capacidad de intelección que permite abarcar y

entender en una mirada interior una situación real o u-

na conexión de ideas muy compleja.

c) El gusto por el análisis y la prueba, no reducido a

un tipo o campo especial de conocimiento sino, por el

contrario, reclamado como un trámite necesario en toda

suerte de saber.
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d) La seriedad y la honestidad intelectuales, que ile -

van a sobreponer el respeto a la verdad a todo efectis- 	 -

mo literario o a toda motivación de éxito o poder.

e) Una cierta toma de conciencia vital y una sensibili-

dad despierta para los problemas del hombre en general

y, en función de éstos, de la propia existencia".

SALAZAR BONDY, Augusto. (1967). Didáctica de la Filoso-
-fía. editorial Anca S.A. Lima-Perú. p.p. 61,62.
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3.5. EL APRENDIZAJE

CONCEPTO: "Aprendizaje deriva de aprender (lat. a-

pprehendere): tomar conocimiento de retener. El apren-

diza j e es la acción de aprender algo, de " tomar pose-

sión" de algo aún no incorporado al comportamiento del

individuo".

- El aprendizaje es el acto por el cual el alumno modi-

fica su comportamiento, como consecuencia de un estímu-

lo o de una situación en la que está implicado.'

- El aprendizaje es un proceso intelectual que consiste

en asimilar ideas, criterios veráces o hechos los cua -

les interesan al individuo.

- Es el cambio de conducta relativamente permanente. Se

obtiene por la práctica y el reforzamiento.

- Proceso de cambio o modificación de estructuras cog -

noscitivas a través de las experiencias.

- Adquirir nuevas conductas para adaptarse a nuevas co-

sas.

TIPOS DE APRENDIZAJE

IZQUIERDO ARELLANO, Enrique. (12). sobre. las for-

mas del aprendizaje considera a las siguientes:

"Individual,grupal. autoiniciado, dirigido, significa-

tivo, o sea, cuando se percibe al estudio como impor-
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tante para sus objetivos; Aprendizaje social o sea,

cuando hay apertura -frente a las experiencias para pro-

mover el proceso de cambio.

CONDICIONES PARA UN BUEN APRENDIZAJE

Según Imídeo NERICI sobre las condiciones del a-

prendizaje expone lo siguiente;

'Hay una serie de condiciones que puede -favorecer el a-

prendizaje y que, en consecuencia, deben ser tenidas en

cuenta para no transformarlas en elementos negativos.

lo. Edad. Toda edad es apta para el aprendizaje, a

no ser aquellas muy avanzadas en las que el individuo

se encuentra en una fase regresiva y en las cuales el

sistema nervioso perdió toda su plasticidad, haciendo

imposible cualquier nuevo aprendizaje. Las condiciones

de esfuerzo y de atención, empero, son iguales para to-

das las edades. De los 7 a los 11, y de los 15 a los 35

aflos pareciera que el aprendizaje se lleva a cabo de u-

na manera más efectiva, es decir, serian estos los pe -

riodos de mayor capacidad de aprendizaje.

2o Condiciones Fisiológicas. El estado del orga-

nismo es muy importante en el aprendizaje, pues si este

no estuviese en condiciones normales, el rendimiento en

IZQUIERDO ARELLANO, Enrique. (1997). Didáctica y Apren-
dizaje Grupal. Décima primera edición. Loja. p.66.
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los estudios será fuertemente perjudicado; ello ocurre

en los casos de fatiga, de hambre, y de dolencias o en-

fermedades.

30. Condiciones Ecológicas. La emotividad, la a-

tención, la inteligencia, el interés y el estado de á-

nimo pueden ser los factores positivos o negativos para

el aprendizaje. El exeso o la falta de emotividad pue -

den ser perjudiciales. Sin un mínimo de atención es ca-

si imposible que se lleve a cabo el aprendizaje. Si

bien es cierto que la atendión depende en alto grado de

interés, es también evidente que la inqapacidad de con-

centración sobre determinado ob j eto torna precarios los

resultados de cualquier estudio. La inteligencia es

factor decisivo para el aprendizaje, principalmente en

cuanto a las formas en que se puede aprender un indivi-

duo; es, así mismo, decisiva en lo que concierne a la

aprehensión y comprensión de las dificultades propues -

tas. Cuanto menor es el nivel mental más penoso se tor-

na el aprendizaje, en especial de naturaleza predomi-

nante intelectual.

El interés también es decisivo en el aprendizaje;

el provoca la motivación, fuerza propulsora del esfuer-

zo requerido para aprender. Por último, debe ser consi-

derado el estado de ánimo de quien aprende. Aunque to -

das las otras condiciones sean favorables, cualquier

esfuerzo de aprendizaje será infructuoso si el estu-
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diante pierde la con-fianza en si mismo, o está demasia-

do preocupado por problemasaienos a la escuela.

4o. Repetición. Esta es una exigencia básica, so -

bre todo cuando el alumno todavía no alcanzó la necesa-

ría madurez para determinado aprendizaje, para la fija-

ción de lo aprendido y, así mismo, para el aprendizaje

de habilidades perceptivo-motoras.

50. Exito. El éxito es imprescindible para el a-

lumno que intenta nuevos aprendizajes. El educando debe

ir obteniendo éxitos parciales que lo animen a persis -

tir para alcanzar los objetivos finales de determinado

aprendizaje. El éxito es importante en la predisposi-

ción del estudiante para encarar los traba j os escola-

res. No hay nada más aplastante que un fracaso, princi-

palmente si este se repite.

6o. Buenas relaciones entre profesor y alumno. El

profesor y el alumno deben entenderse, estimarse y res-

petarse. Muchos -fracasos escolares se deben a las malas

relaciones entre ambos, asumiendo, en estos casos, la

sala de clase el aspecto de un "campo de batalla" más

que de un local de trabajo y de educación".

NERICI, Imídeo G. (1973). Hacia una Didáctica General
Dinámica, segunda edición. Editorial KAPELUSZ. Buenos
Aires-Argentina. pp. 220,2.21.
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FORMAS DE APRENDIZAJE

Referente a las formas de aprendizaje Nérici Irni -

deo expresa lo siguiente:

"El hombre aprende a través de todo su ser, esto

es, a través de todo su organismo y su mente al mismo

tiempo. No hay aprendizaje puramente motor, emotivo o

intelectual El ser humano aprende a través de toda su

realidad existencial. Lo que hay es predominio de la

motricidad,.emotividad o intelectualidad en éste o en.

aquel aprendizaje. Desde el punto de vista didáctico,

el aprendizaje puede ser coordinado, en orden de com-

plejidad, en tres formas: motora, emocional e intelec -

tual.

lo. Forma motora es la que evidencia los movimien-

tos musculares y puede ser: sensorio-motora y percepti-

va-motora.

a) Sensorio-motora es la que persigue habilidades moto-

ras facilmente automatizables y que pueden funcionar

con un mínimo de control de pensamiento, como, por e-

jemplo, mantenerse de pie, gesticular, andar de un modo

determinado, limpiarse los dientes, apretarse el cinto,

etc.

b) Perceptivo-motora es la que persigue o se propone

aláanzar habilidades motoras pero más sujetas al con-

trol del pensamiento; . requiere elección de estímulos y
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está sujetas a peque?as y constantes adaptaciones como

en el caso del dibu j o, de la escritura a mano, o a má -

quina, tocar el piano, usar ciertas herramientas o ma -

quinarias, conducir vehículos, etc.

2o. Forma emotiva es la que utiliza con mayor pre-

ponderancia la emotividad. Puede ser: De apreciación,

de actitudes e ideales, y volitiva.

a) De apreciación: tiende a capacitar al individuo para

sentir y apreciar la naturaleza y las diversas formas

de expresión del hombre.

b) De actitudes e ideales: es también muy emotivo y

procura alcanzar posiciones definidas que orienten el

comportamiento. Las actitudes representan posiciones

actuales de comportamiento, esto es, formas de reacción

frente a circunstancias presentes, tales como 'la vera -

cidad, la obediencia, la tolerancia, la honestidad, el

respeto al prójimo, etc. Los ideales representan formas

de comportamiento que deben ser alcanzadas, como puntos

de convergencia de todos los esfuerzos del individuo.

Los ideales se pueden situar en diversas esferas de los

valores humanos, si bien los sectores más solicitados

son el político, el filosófico y el religioso.

c) Volitiva: es la que se refiere al dominio de la pro-

pia voluntad, racionalización y socialización de los

impulsos y deseos del ser humano.
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El aprendizaje volitivo tiene por objeto llevar al

hombre a controlar su voluntad, de modo que.no se con -

vierta en un manojo de impulsos egoístas. Tiende, así

mismo, a posibilitar al individuo el mantenimiento de

una conducta de firmeza cuando su voluntad flaquee, a

-fin de no ser explotado por sus semejantes.

3o. Forma intelectual es la que utiliza preferen-

temente la inteligencia.

Puede ser verbal, conceptual y de espíritu critico.

a) Verbal es la que procura aprender de memoria o a re-

conocer nombres, fechas, hechos, relaciones, reglas,

-fórmulas, gustos, etc. Se puede decir que esta forma de

aprendizaje utiliza la memoria mecánica.

b) Conceptual, es la que retiene hechos, relaçiones y

acontecimientos mediante la comprensión. Procura, así,

fijar circunstancias y casualidades, pudiendo llegar a

las abstracciones, definiciones, o generalizaciones.

Esta forma de aprendizaje apela en mayor grado a la me-

moria 'lógica y se refiere a los conocimientos de natu-

raleza teórica.

c). El espíritu crítico. Esta forma otorga importancia a

la asociación, comparación y análisis de ideas, oir-

NERICI, Imideo G. (1973). Hacia una Didáctica General
Dinámica. Segunda edición. Editorial KAPELUSZ S.A. Bue-
nos-Aires. Argentina. pp. 218,219.
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cunstancias y hechos, a fin de extraer de ellos conclu-

siones lógicas, alejando en todo lo posible la influen-

cia de la sugestión; es, en fin, la que se afirma en la

reflexión y en el razonamiento".

/
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CAPITULO No 4

METODOLOGIA UTILIZADA POR LOS PROFESORES DE CIENCIAS

SOCIALES DE LOS COLEGIOS I.T.S.BOLIVAR Y LA SALLE DE LA

CIUDAD DE TULCAN.

4.1. CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS COLEGIOS INVESTIGA-

DOS.

Los establecimientos educativos contribuyen de ma-

nera importante a la -formación de la personalidad del

estudiante, constituye un campo vital en el que se de -

senvuelven todas las acciones para la adquisición del

conocimiento.

De ahí la importancia de las condiciones físicas

que deben tener los colegios; principalmente las aulas

donde los alumnos permanecen la mayor parte del tiempo.

En el aula se debe vincular todas las observado -

nes y conocimientos adquiridos, vividos por los alumnos

en la naturaleza, en el medio ambiente que le rodea, en

el aula debe fundamentalmente cultivar los valores éti-

cos, morales, cívicos, sociales, artísticos, etc. El

aula mantiene la integridad autónoma de la cultura, y

para ello se ha dividido en diferentes asignaturas, se-

gún el pensum de estudio en la que se cumplen diversas

actUiidades en forma coordinada para mayor asimilación

del conocimiento.

Las dificúltades que presenta este ambiente indu-
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dablemente es la falta de material bibliográfico apro -

piado para el desarrollo coordinado; lo cual se solu-

ciona mediante el incentivo para la consulta en la bi -

blioteca aunque peque?a que dispone el establecimiento.

La disponibilidad de suficientes espacios de re-

creación como canchas deportivas, espacios verdes y de-

más accesorios, repercuten positivamente en el aprendi-

zaje del alumno.

Referente a las estructuras físicas del colegio

"Bolívar" podemos apreciar las siguientes caracteris -

ticas:

Colegio fiscal, ubicado en la zona urbana de la

ciudad de Tulcán, local propio, cuenta con servicios de

agua potable, luz, teléfono, transporte, baterías hi-

giénicas y otros anexos como granjas.

Las oficinas administrativas se encuentran en muy

buen estado como: el rectorado, vicerectorado, inspec -

ción, secretaria, colecturía, sala de profesores, bi -

blioteca, departamento médico, consultorio dental, bar,

vivienda para el conserje.

Las aulas de clases en total sesenta y dos de las

cuales diez y seis son especiales dedicadas para labo -

rator'ios de física, química, anatomía, biología, psico-

logía, sociales, cabe anotar que las aulas disponen de

buena iluminación y ventilación, sin corrientes de aire
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que afecten a los alumnos.

Dispone además de un amplio coliseo, sala de músi-

ca, áreas verdes, canchas de futbol, básquet, tenis,

complejo piscina la cual no funciona por falta de pre -

supuesto.

Características físicas del Colegio Hno.Miguel " La Sa-

lle '.

El Colegio Hno.Miguel " La Salle ", ubicado en la

zona urbana de la ciudad de Tulcán, es propiedad de la

Comunidad de los Hnos.Cristianos "Lasallanos".

Consta de dos tipos de estructura: antigua y mo-

derna en las que funcionan pre-primaria, primaria y se-

cundaria.

La estructura antigua es de dos pisos: en el pri -

mer piso se ubica la Inspección General, consultorio

médico, salón de actos sociales, salas de educaíón fi -

sica, sala de música, aulas de: Anatomía, de Opciones

Prácticas. Además de aulas destinadas a la enseñanza de

la especialidad de Ciencias Sociales: cuarto, quinto y

sexto del ciclo diversificado. Existen tres aulas deso-

cupadas, una bodega y un bar.

En el segundo piso de la estructura antigua se en-

cuentra el Departamento de Orientación Vocacional, la

biblioteca, el laboratorio de Ciencias Sociales con

piezas arqueológicas importantes, el salón de Audiovi -
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suales y la Capilla, Existen nueve aulas desocupadas en

regulares condiciones.

La estructura moderna consta de tres tramos en el

primer tramo se encuentran las oficinas del rectorado,

secretaria, colecturía y vicerrectorado, y quince aulas

ocupadas por los quintos y sextos de ao básico ., además

del ciclo básico; primeros, segundos y terceros cursos:

A ' , " B	 y 
TICTt

El segundo tramo consta de dos pisos en donde las

aulas son destinadas para las especializaciones de fi -

sica-matemática y Químicos-biológicas además de labora-

torios de: física, química y sala de computación.

El tercer bloque es destinado para residencia de

los Hnos.Lasallanos, salón de reuniones y sala de pro -

yecc iones

Además apreciamos un conjunto de aulas prefabrica-

das en las que funciona: pre-primaria y los primeros

grados de básica.

Las aulas destinadas a la enseanza-aprendizaje a-

si como los laboratorios tienen buena iluminación y

ventilación, en especial la estructura moderna.

El patio principal tiene demarcado seis canchas de

basquet, una de indorfutbol y una de voleybol.

El coliseo es amplio en el se realizan actividades
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deportivas y actos especiales.

4.2. LA PLANIFICACION UTILIZADA POR LOS PROFESORES

La planificación implica un traba j o educacional o-

rientado a favorecer y dirigir el proceso enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. Esta labor del docente exi-

ge ciertas aptitudes que permitan cultivar en los estu-

diantes el trabajo colectivo y de cooperación, en sen -

tido práctico y de utilidad, disponer de los recursos

didácticos indispensables para una mejor enseñanza.

Sin duda la disponibilidad de los recursos didác-

ticos inciden en la planificación que elabora el docen-

te para preparar sus lecciones a ser impartidos a los

estudiantes a fin de que el programa educativo tenga un

objetivo de-finido, y no sea una repetición de conoci-

mientos bibliográficos.

De ahí la importancia de la planificación en la

determinación de los objetivos y sus cursos de acción

que deben ser elaborados en base a una •investigación

técnica y con previsiones que faciliten desarrollar ca-

da una de las actividades en forma ordenada y lógica.

De tal manera que la planificación educativa deje a un

lado las improvisaciones de cada decisión o actividad

para darnos eficacia, orden, objetivos definidos y

coordinados.

Una eficiente planiPicación requiere de las des-
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trezas, aptitudes y habilidades del docente, de los in-

tegrantes del área y directivos para que se maneje con

responsabilidad.

La planificación permite la coordinación y la uni-

ficación de los métodos de enseanza en los diferentes

niveles para cumplir con las metas previstas.

Permite elegir la mejor manera de procedimientos

adecuados para el cumplimiento de las metas con ahorro

de tiempo y a menor costo, aprovechando efectivamente

los recursos disponibles.

Dar un sentido de unidad a la estructura educacio-

nal para procurar un desarrollo integral del alumno.

En términos generales la planificación se puede a-

grupar en conceptuales, procedimentales y actitudinales

en base al criterio de que las Ciencias Sociales con-

tribuyen al desarrollo de habilidades, valores, destre-

zas, etc.

Pasando al plano operativo, es conveniente sujetar

el proceso didáctico en forma ordenada que permita com-

prender los contenidos con metodologías de ense?íanza

compatible con las diferencias individuales de los a-

1 umrios.

La planificación utilizada por los profesores de

los colegios en estudio podemos apreciar similitud en
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cuanto al Plan de Area de Ciencias Sociales que han si-

do presentados en los Consejos Directivos de sus res-

pectivos colegios así por ejemplo:

1.- Sobre el diagnóstico expresan que la plan¡¡¡ -

cación presentada y aprobada por el H.C.D. del ao lec-

tivo 1997-1998, con algunos correctivos se ha dado cum-

plimiento a todo lo planteado gracias a la colaboración

de todos los integrantes del Area de Ciencias Sociales;

y para el presente ao lectivo 1998-1999 se diagnostica

lo siguiente.:

- El Area necesita de recursos económicos para cumplir

con la mayoría de sus objetivos planteados.

- Hace falta de material, didáctico acorde con la época

actual

- Es necesario que el Area de Ciencias Sociales del Co-

legio La Salle al finalizar el aolectivo presente

al H.C.D. una predistribución de trabajo con el núme-

ro de profesores que tiene la especialidad, con el á-

nimo de impartir una mejor formación académica de sus

alumnos. Referente a los seores profesores del Area

de Ciencias Sociales del Colegio "Bolívar" ellos tie-

nen su distribución de trabajo elaborada dentro del

Area.

2.- Objetivos del Area de Estudios Sociales del

Colegio La Salle y Bolívar:

- Conseguir una mayor participación del alumno y su
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compromiso personal y social.

- Lograr una mayor interrelación social entre maestros

y alumnos.

- Planificar visitas con los alumnos a diferentes luga-

res históricos, geográfícos y económicos locales y

nacionales de ser posible.

Conseguir incrementar el aula de Ciencias Sociales

con material didáctico indispensable como: Equipo Au-

dio-visual, con el ánimo de mejorar la calidad educa-

tiva.

- Lograr un mejor mantenimiento del aula de Ciencias

Sociales.

3.- En cuanto a las actividades que proponen men -

cionamos las siguientes:

- Participar con los alumnos en las diferentes activi -

dades académicas, sociales y culturales, tanto en el

aula como en el colegio, comunidad y sociedad en ge -

neral

- Aprovechar los momentos oportunos para encauzar, o-

rientar y motivar a los alumnos y padres de familia,

para lograr el éxito en el compromiso educativo.

- Intervención del profesorado de Ciencias Sociales en

las fechas más importantes del calendario cívico es -

colar con el propósito de exaltar el espíritu patrió-

tico de la juventud.

En cuanto 	 la planificación empleada por los Do -
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centes de Ciencias Sociales, en forma individual deben

presentar al vicerrector las unidades a ser tratadas

durante cada trimestre. La planificación por unidade

didácticas indica el tiempo de duración de la unidad

didáctica,	 los , datos informativos como el nombre del

profesor,	 la signatura, el ao lectivo, el curso, el

número de alumnos. El título de la unidad didáctica a

ser tratada, los objetivos, contenidos principales, ac-

tividades, recursos, evaluación, observaciones y la Bi-

bliografía básica.

Es responsabilidad de cada maestro cumplir con la

planificación prevista para cada clase y para cumplir

con las unidades didácticas. Las autoridades de los es-

tablecimientos supervisan únicamente la entrega de di-

chas planificaciones.

4.3. LOS RECURSOS DIDACTICOS DE LOS COLEGIOS EN 'ESTUDIO

La educación actual deja de lado , las clases tradi-

cionales verbalistas y memoristas, para dar paso a cla-

ses más dinámicas, objetivas, prácticas y aprovechables

Además, la enseanza dispone de numerosos recursos di-

dácticos que facilitan el quehacer educativo.

Para la enseanza de las Ciencias Sociales se pue-

de acudir a medios concretos que ilustran la realidad

de las cosas. A través, de los recursos didácticos que
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tienen los establecimientos aprovechados de la mejor

manera para lograr que los alumnos observen, descubran,

reflexionen, analicen, demuestren sus habilidades y

destrezas para llegar a nuevos conocimientos con ayuda

del docente.

Tienen singular importancia los recursos didácti -

cos en la enseñanza de las ciencias para despertar y

desarrollar la actividad del alumno e incentivarlos en

el campo de la investigación y puedan establecer sus

propias conclusiones, aplicaciones y las utilidades

prácticas.

De tal manera que los recursos didácticos que se

utilicen en clase entre otras cosas permite: motivar el

tema a ser tratado, aproximar al estudiante a una rea -

lidad objetiva, facilita la precepción y comprensión de

hechos y fenómenos, ilustra temas que se exponen ver-

balmente, desarrolla en el alumno la curiosidad, imagi-

nación, creatividad, responsabilidad, incentiva el in -

ter'és, fomenta el desarrollo de actitudes, aptitudes,

habilidades y destrezas de los estudiantes.

Podemos apreciar que los recursos didácticos em-

pleados en los colegios en estudio son elaborados por

los alumnos y por los docentes, son sencillos, claros y

precisos para la enseiianza, son fáciles de manejar y u-

tilizados en momentos oportunos, así por ejemplo:
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- Utilización del libro texto como recurso didáctico

empleado por los alumnos y el profesor para ampliar

los conocimientos sobre el tema que se trata, incen -

tiva el hábito de la lectura y la reflexión de los a-

lumnos.

- Utilización de mapas que les permita a los alumnos

conocer los sistemas de representación cartográfica,

la ubicación de un espacio determinado, conocer las

características topográficas de los países, de su

clima y producción, comprender las relaciones entre

la ubicación geográfica y la distribución de flora y

fauna, etc.

- Utilización del franelógrafo y rotafolio por parte de

los profesores del colegio Bolívar no así en el cole-

gio La Salle por no disponer de estos dos recursos

didácticos útiles en el proceso enseanza-aprendizaíe

de las Ciencias Sociales en la que se desarrolla la

actividad docente en forma más ágil para la exposi-

ción y cambio de gráficos, figuras o fraces.

- Utilización de láminas con mayor frecuencia se obser-

va su empleo en el colegio Bolívar principalmente pa-

ra motivar la clase, ilustrar un tema o esquematizar

conceptos en donde se aprecia mayor participación de

los alumnos mediante la formulación de preguntas o

comentarios.

- Utilización de la esfera terrestre para representar a

nuestro planeta lo que permite desarrollar en los a -
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lumnos, la observación, la comparación, para tener u-

na noción de la forma esférica de la tierra, local¡ -

zar sitios geográficos, etc.

- Utilización del pizarrón y tiza es uno de los recur-

sos didácticos más empleados en donde se presenta

conceptos, ideas, cuadros sinópticos o representado-

nes gráficas relacionadas con el tema a tratar. Cabe

anotar que en los dos colegios disponen de pizarrones

de tiza líquida y de marcadores apropiados.

- Utilización de carteleras con muy poca frecuencia se

emplea este recursos didáctico que permiteinformar o

exibir materiales coleccionados O trabajos elaborados

por los alumnos o el profesor.

- Utilización de los recursos audiovisuales como diapo-

sitivas, filmaciones O fotografías se emplea ocasio -

nalmente en los colegios Bolívar y La Salle.

Resulta importante apreciar que se emplea esta

variedad de recursos didácticos para la motivación y

desarrollo de las clases de Ciencias Sociales en los

colegios investigados con mayor o menor frecuencia o

efectividad. En las siguientes páginas damos a cono-

cer los resultados sobre la utilización de los recur-

sos didácticos en los colegios investigados.

4.4. METODOLOGIA UTILIZADA POR EL PROFESOR EN EL AULA

Para tratar el presente tema creemos conveniente
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referirnos primeramente a la clasificación de los méto-

dos; la mayoría de metodólogos clasifican en Generales

y particulares, según la extención explicativa o los

principios y reglas comunes de las diferentes asignatu-

ras. Los métodos generales se aplica en cualquier cir-

cunstancia, no se identifica con una determinada mate-

ria en especial, mientras que los métodos particulares

se utilizan con mayor frecuencia en determinadas asig-

naturas.

En el proceso enseanza-aprendizaje, se emplean

muchas veces en forma simultánea los métodos generales

y los particulares, dependiendo de los temas que se

traten y de acuerdo a los recursos de los que se vale

el docente para llevar adelante la enseanza de las

Ciencias Sociales.

A continuación vamos a describir las formas de en-

seanza-aprendizaie que se presenta en la clase de

Ciencias Sociales en los colegios investigados.

- En el I.T.S. Bolívar, podemos apreciar que los docen-

tes de Ciencias Sociales del ciclo básico, de prefe -

rencia emplean varios recursos didácticos como:mapas,

cróquis, dibujos, láminas y mediante explicaciones

motivantes y de interés para el alumno realiza viajes

imaginarios.

Por ejemplo:
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Para conocer los principales accidentes geográficos

de un continente: puertos, mares, islas, estrechos,

cabos, etc. se realiza un viaje imaginario con la a -

yuda de mapas o de láminas. Al iniciar el desarrollo

de la clase el profesor solicita a sus alumnos imagi-

narse que van a viajar en un barco, para lo cual pri-

meramente se dirigen a un puerto para embarcarse y

seguir una ruta que el maestro traza en la lámina. En

la segunda lámina, se encuentran en el mar y a dis-

tancia se divisa un puerto, ente lo cual surgen pre-

guntas, las cuales luego de que han sido expuestas

las láminas, han sido obervadas, se han realizado co-

mentarios se inicia el recuerdo del viaje; se concre-

ta cada una de las nociones y se procede a dibujar en

el pizarrón, la playa, el puerto, la isla, los cabos,

los estrechos, etc.

De tal manera que la forma que con mayor frecuen -

cia emplean los docentes de Ciencias Sociales del I.T

S. Bolívar es el Método del Itinerario.

- Otra de las formas que generalmente emplean los Do-

centes de Ciencias Sociales en la enseñanza consiste

en la explicación de la materia, luego la dicta sin

realizar comentarios. El proceso inicia con la lec-

ción que debe dar el alumno sobre la clase anterior,

luego el docente formula preguntas sobre el tema que
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va a tratar para luego realizar la exposición verbal

y proceder a dictar a manera de resumen lo explicado,

en ocasiones con ayuda de recursos didácticos.

- Otras de las formas que son empleadas en la ensefíanza

de las Ciencias Sociales en el colegio Bolívar, pode-

mos apreciar el dictado de la materia sin establecer

comentarios, así como también se realizan lecturas

junto con los alumnos para luego analizar lo leído y

establecer criterios o llegar a conclusiones. Lo que

significa que se emplea la lectura comentada.

- En menor frecuencia se emplea el método científico,

ya que para una nueva clase, se plantea problemas,

formula hipótesis, recolecta datos, extrae y analiza

las conclusiones obtenidas. Muy poco se forman grupos

de trabajo para que con guías elaboren los resúmenes

y establezcan conclusiones. En forma ocasional el a-

lumno averigua, consulta en documentos para encontrar

el conocimiento con la gula del profesor. Escasamente

el docente establece comparaciones entre uno y otro

autor para encontrar semejanzas y diferencias; así

como también para realizar exposiciones de temas es-

cogidos por los alumnos, para discutir sobre lo mismo

y es mínima la participación libre de los alumnos a

través de coordinadores y expositores.

En lo referente a los docentes de Ciencias Socia -
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les del colegio Hno.Miguel La Salle, podernos apreciar

que con mayor frecuencia utilizan la Técnica Explica-

tiva, luego en menor porcentaje emplean el Método del

Itinerario, además de la realización de Foros, Mesas

Redondas, la lectura comentada, el Estudio Dirigido,

la Técnica del Dictado y muy poco lo emplean el Méto-

do Científico.

4.5. PROFESIONALIZACION DE LOS DOCENTES

Criterios de un selecto grupo de docentes, parti -

cipantes en el Seminario Nacional sobre " Las Bases

preliminares para la reestructuración del Sistema E-

cuatoriano de Educación" en cuanto a la capacitación,

perfeccionamiento docente expresa:

- Que frente al elevado número de profesores sin título

docente, insertos en el actual sistema educativo na-

cional, especialmente en el nivel medio que asciende

hasta el 70%, el Ministerio de Educación en el futuro

respete irrestrictamente la ley de Defensa Profesio -

nal de los graduados en Ciencias de la Educación, pa-

ra corregir este fenómeno.

- Que los títulos de docentes en los diferentes niveles

pre-escolar, primaria y media sean otorgados exclusi-

vamente por las facultades de Filosofía en el nivel

medio.

- Que los cursos de perfeccionamiento no cosntituyanel
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requisito para el ascenso de categoría sino una cons-

tante motivación para la superación y realización

profesional

- Que el Ministerio de Educación otorgue anualmente o-

portunidades de becas e intercambios bilaterales a

nivel nacional e internacional.

- Que el INACAPED organice permanentemente Seminarios

como cursos para el debate de los problemas educati-

vos de interés nacional.

- Que en el menor tiempo posible, el INACAPED publique

una revista especializada en Investigación Educativa.

- Que el Ministerio de Educación establezca estímulos

económicos y profesionales a los maestros que hagan

investigaciones científicas en el campo pedagógico y

que se publiquen.

El Dr.Miguel Valarezo Vicerrector de la Universi-

dad de Lo j a en cuanto a la capacitación y perfeccio-

namiento docente manifiesta que uno de los aspectos

que con mayor interés y preocupación debe motivar a

nuestra acción en favor de una verdadera Reforma Edu-

cativa, es la calidad de la educación que se imparte

y que tiene relación con la formación de los Recursos

Humanos para todos los niveles educativos.

Así mismo uno de los problemas más serios de la E-
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ducación Ecuatoriana, es la Capacitación y Perfeccio-

namiento del docente del Magisterio Nacional.

Estas funciones han estado encomendadas antes, a

los Normales Rurales, ahora a los institutos Normales

Superiores, Facultades de Ciencias de la Educación e

Institutos de Capacitación y Perfeccionamiento Docen-

te INACAPED, pero dentro de la modalidad clásica de

asistencia del alumno a los centros educativos.

Hoy cuando los avances de la tecnología moderna

nos ponen en contacto directo e inmediato con nues-

tros semejantes, por más distantes que se encuentran,

en virtud de los medios de comunicación social, es

utilizarlos en el proceso de ensei'ianza-aprendizaje en

nuestro medio.

Es decir una nueva modalidad que permite la Capa-

citación y Perfeccionamiento Docente, así como la ac-

tualización profesional, mediante la enseíanza o educa-

ción a distancia.

Considera que las ventajas que procura esta nueva

modalidad de estudios, puede sintetizarse en las si-

guientes:

1.- Permite la retención del maestro, ya sea de educa-

ción Pre-escolar, Primaria o Media, en sus lugares

de trabajo. Así evitaremos el abandono o descuido
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de sus tareas específicas de los profesores para a-

cudir a los-centros donde existen las universida-

des.

Pués es más conveniente y rentable para el pa-

ís llevar la enseíanza, la educación y la cultura a

cada persona a cada profesor, que arrancarle de su

traba j o y obligarle a desplazamientos costosos y a-

gotadores, muchas veces en detrimento de sus tareas

docentes específicas.

2.- Los avances tecnológicos modernos ofrecen otra po-

sibilidades que es necesario aprovecharlas al máxi-

mo. Los medios de comunicación social pueden llevar

los mensajes a todos con rapidez y economía como es

la radio y la televisión.

3.- Permite recuperar capacidades y cerebros que de o-

tra manera se perderían, sin esta oportunidad de

estudiar y superarse.

4.- Un programa de Capacitación y/o Perfeccionamiento

Docente, mediante la modalidad de estudios a dis-

tancia para el Magisterio Nacional que se encuentra

inserto en el actual Sistema Educativo, permitirá

ofrecerle al maestro recursos informativos y forma-

tivos a lo largo de todo el ao, de tal suerte que

el ejercicio profesional 	 le dará oportunidad tam-

bién a promoverse personal y profesionalmente.
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5.- Convierte al maestro en un ente más responsable de

su tarea y le da oportunidad de forjarse su propio

porvenir profesional en forma competente, es decir,

lo hace "arquitecto de su propio destino".

6.- Le permite ocupar su tiempo que de otra manera lo

malgasta, muchas veces, en actividades inútiles y

hasta perjudiciales.

7.- Por otro lado, experiencias de Educación a Distan -

cia o teleeducación realizadas en otros paises, ya

de Europa como de Latinoamérica, nos indican que se

han obtenido magníficos resultados. Así, por ejem-

plo: la Open University de Inglaterra; la UNED de

Madrid. Espa?ta; el SUA (Sistema de Universidades A-

biertas) de la UNAN, México,; La Universidad Abierta

de Caracas; las experiencias de Costa Rica, Argen-

tina, etc.

8.- Mediante una adecuada planificación y programación

• de ésta Educación a Distancia se realizará el pro-

ceso de Enseñanza-aprendizaje, donde los medios de

comunicación social y los mensajes audiovisuales

permitirán:

- Envio de mensaje;

- Recepción del mensaje en el domicilio o lugar de

trabajo del alumno-profesor.

- Asesoría para resolver los problemas que se pre-

senten y motivar al alumno en el estudio	 la in-
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vestigación, consulta y trabajos de campo en su

propio medio o comunidad.

- Evaluación del proceso de enseanza-aprendizaie

que tendría dos partes fundamentales:

• La primera a Distancia, que será mediante la

calificación de las tareas y traba j os realizados

por el alumno;

• La segunda, Presencial, con la movilización de

equipos de profesores para evaluar personalmente

a los alumnos en lugares de residencia.

9.- Es una nueva concepción de la Educación porque no

es el alumno el que llega a la Universidad, sino la

Universidad la que lleva al alumno.

10.- Esta modalidad de estudios estaría a cargo de las

Facultades de Ciencias de la Educación, a fin de

que puedan entregar un título superior correspon-

diente a que constituya también su capacitación y

perfeccionamiento profesional, aspira además a ad-

quirir un status social y económico con su titulo a

nivel universitario.

11.- Esta experiencia ya se encuentra en marcha en el

Ecuador, en la Universidad Técnica Particular de

Loja, con la Modalidad Abierta, que estimamos ha

tenido bastante éxito. Pues, el 80% de los alumnos

de esta modalidad, son maestros en servicio activo,
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que están siguiendo estudios en la Universidad A-

bierta y se encuentran positivamente motivados y

satisfechos de que la Universidad Ecuatoriana les

haya dado también a ellos la oportunidad de supe-

rarse y realizarse personal y pro-fesionalmente.

12.- Por tanto es conveniente que el Ministerio de Edu-

cación celebre convenios con las Universidades E-

cuatorianas y específicamente con las Facultades de

Ciencias de la Educación, a fin de que, adoptando

esta Modalidad de Enseiíanza puedan colaborar con

los afanes del Gobierno en la solución de este pro-

blema deficitario de los Recursos Humanos necesa-

rios en el campo educativo, para todos los niveles

de ense?ianza.

Por estadísticas conocemos que el Magisterio Na-

cional insertó en el actual Sistema Educativo, al-

rededor del 30% de los profesores del Nivel Prima-

rio, no tienen el título de docente correspondiente

y, en el nivel medio, es de alrededor de un 30%.

Son profesionales en Agronomía, Veterinaria, Bachi-

lleres Técnicos, pero no tienen las herramientas

técnico-pedagógicas y psicopedagógicas, para el e-

jercicio docente.

13.- En esta virtud, y siguiendo con esta línea de jus-

tificación,	 la Universidad Técnica Particular de

Loja, y, particularmente la Modalidad Abierta. o-
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frece esta modesta experiencia y pone a disposición

de todos cuantos deseen y lo requieran, sus elemen-

tos y recursos, sin egoísmos ni reticencias de nin-

guna naturaleza.

Consideramos que las acciones cumplidas por INACA-

PEE' así ' como las facultades de Ciencias de la Educación

han contribuido eficazmente al mejoramiento del docente

Sin embargo, si bien es cierto que se redujeron las de-

ficiencias en cuanto a la calidad de personal docente

en la medidad de que obtuvieron su titulo o lo mejora-

ron o se capacitaron más, esto no significa que ha me-

jorado la educación en el país en cuanto que el magis-

terio debe ocuparse de ampliar los recursos académicos,

científicos y pedagógicos que debe disponer para asumir

con responsabilidad, creatividad, habilidad y competen-

cia su función educadora.

La calidad de la acción pedagógica del docente

creemos está relacionada con el cumplimiento de algunas

tareas tales como:

- Cumplimiento con los planes y programas que deben es-

tar de acuerdo con los avances científicos y tecnoló-

gicos de la actualidad.

- La formación profesional debe estar de acuerdo con

VALAREZO, Miguel. Capacitación y Perfeccionamiento Do -
cente. Contenido en el SEMINARIO NACIONAL sobre " Bases
Preliminares para la reestructuración del Sistema Ecua-
toriano de Educación. II. tomo.
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los conocimientos psicológicos, metodológicos y peda-

gógicos.

- Formación autodidacta que implique conocimiento de

literatura especializada y principalmente de su espe-

cialidad.

- Delegar mayor responsabilidad al estudiante para que

éste sea el descubridor del conocimiento.

- Inclinarse en mayor grado por asuntos investigativos

sobre los asuntos relacionados con su materia.

- Desplegar todas las acciones creativas, habilidades y

destrezas para obtener mejores logros en el proceso

enseiianza-aprendizaje.

Repecto a los docentes de Ciencias Sociales del 1

T.S.Bolívar en-cuanto a los seminarios o cursos reci -

bidos para su mejoramiento profesional es importante

destacar la asistencia mayoritaria de preferencia a los

cursos de actualización pedagógica, sobre técnicas del

aprendizaje, sobre sistemas de evaluación, reforma cu-

rricular, muy poco a seminarios sobre dirección de te-

sis o monografías.

Los docentes de Ciencias Sociales del Colegio La

Salle, por el contrario apreciamos que están pendientes

de cualquier curso que se organiza para asistir y estar

actualizados en los conocimientos que ahí se expongan

principalmente sobre técnicas del aprendiza j e, Sistemas

de evaluación, reforma curricular y actualización peda-

gógica.



60

70

80

50

40

30

20

10

60

70

60

50

40

30

20

10

1 44

RESULTADOS

APRECIACIONES QUE EL ALUMNO TIENE ACERCA DE LA METODOLOGIA QUE UTILIZA EL
DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES.

Cuciro No 1

IndicacIor ES BIEN	 DICTA DE	 A VECES NOTA CE CONFUNDE	 TOTAL
Colegio	 IPREAPARAD L1ER0-S	 NSEGUPIDAD Y CONTRADICE

1	 1	 1	 1

E.OLIVAR"	 77 51.4	 60 40.0	 7	 4.6	 8	 4.0	 150	 100

"LA SALLE'32 6.4

	

.0	 18 32.0	 2	 4.0	 0	 0.0	 50	 100

	

i.T.C."BOLIVAP" 	 COLEGIO "LA SALLE"

ES BIEN DICTA AVECES	 ES BIEN DICTA AVECES-
PREPARA DE	 SE NOTA	 PREPARA  DE	 SE NOTA
PADO	 LiBROS INSEGURIDAD 	 RADO	 LIBROS INSEGURIDAD

Fillura No 2
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ANAL ISIS EN CUANTO A LA APRECIACION QUE TIENE EL ALUMNO

SOBRE LA PREPARACION DE SU PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES

La apreciación que tiene el alumno sobre la prepa-

ración de su profesor de Ciencias Sociales en el I.T.S.

Bolívar, se aprecia lo siguiente:

El 51,4% considera a sus profesores de Ciencias

Sociales como bien preparados, el 40% manifiestan que

sus profesores dictan de libros, en un bajo porcentaje

expresan que notan inseguridad o se confunden y contra-

dicen y corresponde al 4,6% y el 4% respectivamente.

Mientras que en el colegio Hno.Miguel "La Salle",

el 64% de los alumnos consideran que sus profesores de

Ciencias Sociales son bien preparados, el 32% considera

que dictan de libros y e1 4% manifestaron que a veces

notan inseguridad en su profesor de Ciencias Sociales.

Lo que significa que los alumnos tanto del I.T.S.

Bolívar como del colegio Hno.Miguel "La Salle" aprecian

bien preparados a los profesores de Ciencias Sociales,

en un alto porcentaje, seguido por aquellos docentes

que dictan de libros.
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Cuadro No 2

El cocente de Ciencias Goce vaora la aruaoion en c1ae

¡fridicaciores SIEMPRE	 A VECES	 NUNCA	 TOTAL
colegio

1	 1	 1	 1

"EOLVAP"	 75 50.0	 5:7 44,6	 6	 5,4	 150	 100

LA SALLE"	 2 16,0	 32 64.0	 10	 20.0	 50	 100

i.T.S."SOLh/AR"	 COLEGIO "LA SALLE'

SIEMPRE A	 NUNCA	 SIEMPRE A	 NUNCA
VECES	 VECES

Figura No 2
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ANALISIS EN CUANTO A LA VALORACION DE LA ACTUACION EN

CLASE POR PARTE DEL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES.

La apreciación que tiene el alumno sobre su profe-

sor de Ciencias Sociales en cuanto a la valoración de

la actuación en clase es la siguiente:

El 50% de los alumnos del I.T.S. Bolívar manifies-

tan que siempre valora la actuación en clase, el 44,6%

expresan que a veces y el 5,4% manifiestan que nunca

valoran la actuación en clase.

Mientras que los alumnos del colegio Hno.Miguel

"La Salle", el 64% manifiestan que a veces valoran la

actuación en clase, el 20% nunca lo hacen y sólo el 16%

siempre valora la actuación en clase.

Lo que significa que un mayor porcentaje de profe-

sores de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar siempre

valoran la actuación en clase, seguido por aquellos que

a veces lo hacen. Por el contrario, los profesores del

del Colegio Hno. Miguel "La Salle" a veces o nunca va-

loran la actuación en clase.
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El Iumrc ccmprE'rcIe 1cmnt!a-s ciases de Ctncar Sa

	

1IncccorE 1 SIEMPRE	 AVECES	 NUNCA	 TOTAL

¡Colegio

1	 1	 1	 iZ

5OUVAFr	 65 56.7	 53 62.0	 2.	 1.3	 150	 100

LA SALLE	 20 40.0	 30 60.0	 50	 100

	

i.T.S.'EOLIVAP"	 COLEGIO LA SALLE

SIEMPRE A	 NUNCA
	

SIEMPRE A	 NUNCA

VECES
	 VECES

F1U Fa No 3
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ANÁLISIS EN CUANTO A QUE EL ALUMNO COMPRENDE FÁCILMENTE

LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES

Referente a la comprensión de las clases de Cien-

cias Sociales por parte de los alumnos podemos apreciar

lo siguiente:

El 56,67% de los alumnos del I.T.S. Bolívar mani-

fiestan que siempre comprenden fácilmente las clases de

Ciencias Sociales, el 42% diecn que a veces y en mínimo

porcentaje con el 1,33% expresan . que nunca comprenden

fácilmente las clases de Ciencias Sociales.

Mientras que los alumnos del Colegio Hno.Miguel

"La Salle" el 60% manifiestan que a veces comprenden

fácilmente las clases de Ciencias Sociales y el 40% ex-

presan que siempre.

Lo que significa que los alumnos del I.T.S.Bolivar

en mayor porcentaje comprenden fácilmente las clases de

Ciencias Sociales, mientras que un alto porcentaje de

alumnos del Colegio La Salle a veces comprenden fácil-

mente las clases de Ciencias Sociales.
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CuEecIro No 4

Peredimereto del alumno en Cenca Sccale

Indcadore	 MUY SATIS-	 SATISFAC-	 POCO SA-	 INSUFICIENTE	 TOTAL

Coleieo	 FAC-TOPIO	 TORIO	 TISFACTOPIO

1	 1

"BOLIVAP'	 26	 17.3.	 06 64.0	 27	 15.0	 1	 0.8	 160 00.9

LA SAL L'--'	 4	 6.0	 36 72.0	 10	 20.0	 50	 100

	

IT. s."aoLIvAFr	 COLEGIO LA SALLE

FIUr6 No 4
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ANALISIS EN CUANTO AL RENDIMIENTO DEL ALUMNO EN CIENCIAS

SOCIALES.

Referente al rendimiento de los alumnos en las a-

signaturas de Ciencias Sociales podemos apreciar lo si-

guiente:

El 64% de los alumnos del I.T.S. Bolívar manifes-

taron que su rendimiento es satisfactorio en . Ciencias

Sociales, el 18% es poco satisfactorio, seguido por el

17,3% como muy satisfactorio y con un mínimo porcentaje

(0,6) con rendimiento insuficiente.

Mientras que el 72% de los alumnos del Colegio "La

Salle" manifiestan que su rendimientd es satisfactorio,

el 20% poco satisfactorio y el 8% muy satisfactorio.

Lo que significa que el rendimiento de los alumnos

en alto porcentaje es satisfactorio, seguido de poco

satisfactorio y luego muy satisfactorio; tanto en el I.

T.S. Bolívar y La Salle.
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Cuadro No 5

La forma cono CflSCn .3 su profesor de Ciencias Sociales

indicadores	 LE h6PRDM	 NO LE	 T0TL

C:oleqio	 AGPPEi

_____ Ii	 f	 f

}B0L1URP	 Í	 30 847	 20	 13.3	 15083.39

'LM SALLE'	 38	 76.0	 12	 21.0	 50	 100 E

-	 I.T.S.E0LIUPIP'!	 COLEGIO	 SALLE

ASPPi0P NO P, G- 	 iGP.A0A NO P.GiRíí

Figura No 5
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ANALISIS EN CUANTO A LA FORMA COMO ENSEÑA EL PROFESOR

DE CIENCIAS SOCIALES.

Referente a la forma como ensefia el profesor de

Ciencias Sociales y el agrado para los alumnos, podemos

apreciar lo siguiente:

El 86,66% de los alumnos del I.T.S. Bolívar mani-

fiestan que les agrada, y el 13,33% que no le agrada.

Mientras que el 76% de los alumnos del Colegio Hno

Miguel La Salle manifiestan que les agrada y el 24% di-

cen que no les agrada la forma como enseña su profesor

de Ciencias Sociales.

/
Lo que significa que la forma como enseña el pro -

fesor de Ciencias Sociales en un alto porcentaje les a-

grada a los alumnos del I.T.S. Bolívar como a los estu-

diantes del colegio "La Salle" y en menor porcentaje no

les agrada.
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Cuadro No 6

Su profesor le permite desarrollar sus habilidades referente

a la cc' prension de los enunciados sociales.

t[ndicadores 
J

SIEMPRE	 A UECES	 NUNCA	 TOTAL

tcoleqio

! H E0L1UAP. !	50	 33.	 Iq	 6.?	 150	 100

I U LA SALLE	 10	 20.0	 36	 72.0	 4	 8.0	 50	 100

. T. S 11 BOL IUAP.	 COLEGIO LA S;ALLE

SIEMPRE A UECES NUNCA	 SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura  Kl.-.qj
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ANALISIS EN CUANTO EL PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES

PERMITE DESARROLLAR HABILIDADES REFERENTE A LA COMPREN-

SION DE LOS ENUNCIADOS SOCIALES.

Referente a la apreciación que tienen los alumnos

sobre su profesor de Ciencias Sociales en cuanto le

permita desarrollar sus habilidades ante la comprensión

de los enunciados sociales, podemos apreciar lo si-

guiente:

El 60% de los alumnos del I.T.S. Bolívar manifies-

tan que a veces les permite desarrollar sus habilidades

referente a la comprensión de los enunciados sociales,

el 33,3% que sienpre y el 6,67% nunca.

Mientras que el 72% de los alumnos del Colegio "La

Salle" manifiestan que a veces les permiten desarrollar

sus habilidades referente a la comprensión de los enun-

ciados sociales, el 20% que siempre y el 8% que nunca.

Lo que significa que los profesores de Ciencias

Sociales en un alto porcentaje, a veces permiten desa-

rrollar las habilidades de los alumnos referente a la

comprensión de los enunciados sociales, seguido por los

que siempre lo permiten y en menor porcentaje los que

nunca lo permiten.
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Cuadro No 7

	

La ci5e de Cienca	 E;orL.1es despierta en el alumno

çurosided e interes.

Indicadores
	

SIEMPRE	 A UECES	 NUNCA	 TOTAL

}Colegio

______1 f	 f	 f	 f

75 50.0	 70 46.6	 53.1	 150	 100

LA SALLE'	 18 360	 30 60.0	 2	 4.0	 50	 100

1. T. 6. BOLIVAP'	 COLEGIOm LA SALLE

SIEMPRE A UECES NUNCA	 SIEMPRE A UECE6 NUNCA

Vi qura No 7
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ANALISIS EN CUANTO SI LA CLASE DE CIENCIAS SOCIALES

DESPIERTA EN EL ALUMNO CURIOSIDAD E INTERES.

Referente a la apreciación que tienen los alumnos

sobre si la clase de Ciencias Sociales despierta curio-

sidad e interéss apreciamos lo siguiente:

El 50% de los alumnos del I.T.S. Bolívar manifies-

tan que siempre, el 46,6% expresan que a veces y el 3,4

% dicen que nunca.

Mientras que el 60% de los alumnos del Colegio "La

Salle" manifiestan que a veces las clases de Ciencias

Sociales despiertan su curiosidad e interés, el 36% di-

cen que siempre y el 4% que nunca.

Lo que significa que un alto porcentaje de los

profesores de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar des-

piertan en los alumnos curiosidad e interés por la cia-

se;por el contrario las clases de Ciencias Sociales en

el Colegio La Salle, a veces despierta en el alumno cu-

riosidad e interés se registra un alto porcentaje.
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Cuadro No 3

El profesor de Ciencias Sociales le da confianza al alwro

para que partclpe en todo lo referente a la materia.

indicadores	 S1EMPPE	 A VECES	 NUNCA	 JOTAL

Coleqio
f	 2.	 f	 f	 2.

' E;OLIURP H	70	 46.7	 65	 43.3	 15	 10. 0	 150	 100

'LA SALLE'	 10	 20.0	 34 72.0	 6.0	 50	 100

I

	

i. T. S. ' I.SQL. 1 UW 1	COLEGIO 'LA SALLE"

SIEMPRE A VECES NUNCA	 SIEMPRE A VECES NUNCA

Fi gura No 8
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ANAL ISIS EN CUANTO AL PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES

DA CONFIANZA AL ALUMNO PARA QUE PARTICIPE EN TODO LO

REFERENTE A LA MATERIA.

La apreciación que tienen los alumnos en cuanto a

su profesor de Ciencias Sociales sobre la confianza que

le brinda para intervenir en todo lo referente a la ma-

teria, apreciamos lo siguiente:

El 46,67% de los alumnos del I.T.S. Bolívar mani -

fíestan que siempre, el 43,33% dicen que a veces y

10% dicen que nunca.

Mientras que el 72% de los alumnos del Colegio "La

Salle" manifiestan que a veces su profesor de Ciencias

Sociales le da confianza para que participe en todo lo

referente a la materia, el 20% dicen que siempre y el 8

% que nunca.

Lo que significa en mayor porcentaje el profesor

de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar le da confianza

al alumno para que participe en todo lo referente a la

materia; mientras que el mayor pprcenta.ie de profesores

de Ciencias Sociales del Colegio La Salle, a veces le

dan confianza al alumno.



110

120

iuu

60

80

60

ILI

20

140

1

100

GO

60

80

ffl

In

20

Cuadro No 9

El 'aiurro considera que lo que le enseña su profesor de Ciencias

Sociales le va a servir en la vida practica.

Indicadores	 St	 NO	 TOTAL

Colecio

BOL1UAP 	 140	 53.3	 jO	 6.?	 150	 100

OL A SALLE	
j	

42	 21.0	 8	 16.0	 50	 100

T. 5' 2. 0 1-1UAP	 COLEGIO "LA SALLE-11

SI	 NO	 St	 NO

Figura No 9
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ANALISIS EN CUANTO EL ALUMNO CONSIDERA QUE LO QUE LE

ENSEÑA SU PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES LE VA A SERVIR

EN LA VIDA PRACTICA.

La consideración que tienen los alumnos con refe-

rencia a que lo que le enseña su profesor de Ciencias

Sociales le va a servir en la vida práctica, apreciamos

lo siguiente:

El 93,33% de los alumnos del I.T.S. Bolívar mani -

fiestan que si, y el 6,67% dicen que no.

Mientras que el 84% de los alumnos del Colegio "La

Salle" rnanifiestanq eu si, y el 16% expresan que no.

Lo que significa que un alto porcentaje de alumnos

consideran que lo que les ense7a su profesor de Cien-

cias Sociales les va a servir en la vida práctica.
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Cuadro No 10

lietodos y tecnicas de ensenanza que se presenta en La clase de Ciencias Sociales

Colegios	 80LIUfiP	 L SRLLE

Metodos y Tecncas	 f	 f

iletodo UlentIfaco.- Para una nueva ciasepiar.tea pro- 	 iU	 6.6

biernas. Formula hapotesis recolecta datos, extras u

analaza las conclusiones.

Metodo de tnvestigacaon. - EL aluano averigue, consul- 	 6

te en todo documento para encontrar el conocimiento

con la quia del profesor.

Metodo. de Itinerario.- El profesor utiliza mnapas F cro-	 36.6	 10	 20

quas, videos, obuos, con los cuales realiza viajes

amaqinarios.

Me todo Comparativo—- El docente establece cornpapara- 	 2	 1.

ciones entre uno u otro autor para establecer serie-

janzas u diferencias.

Mesa Pedonda.- Se realizan exposiciones de ternas es- 	 2	 1.3	 5	 10

cog idos por los alumnos, para luego dascutir sobre

lo mismo.

Foro.- Existe labre partcapacion de los alumnos; a 	 2'	 1.3	 5	 10

t rayes de coord nado res u e::<posi tores.

Estudao dara q do.- Se formnangrupos de trabajo para	 5	 3.3	 3	 6

que con guias elaborar resurnenes u establecer conclu;

si ones.

Tecnaca del Dictado. - El profesor dicte unacamente 	 15	 1,—3	 3	 4

la materia.

Tecnica Explicativa.- EL profesor explaca la materia 	 38	 25.3	 17	 34

luego dicta sin realizar comentarios.

Lectura Comentada.- Se realizan lecturas junto con 	 15	 10	 5	 10

105 alumnos para lue go analizar sobre lo iedo.

T0TL	 150	 100	 50	 100
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ANALISIS EN CUANTO A LA APRECIACION QUE TIENE EL ALUMNO

SOBRE LOS METODOS Y TECNICAS DE ENSEÑANZA QUE SE PRE-

SENTA EN LA CLASE DE CIENCIAS SOCIALES.

Referente a la apreciación que tienen los alumnos

de los colegios "Bolívar" y "La Salle" de la ciudad de

Tulcán en cuanto a los métodos y técnicas de enseñanza

que se presenta en la clase de Ciencias Sociales, ob-

servamos lo siguiente:

El 36,6% de los alumnos del I.T.S. Bolívar identi-

Fican al Método de Itinerario, el 25,3% dice la técnica

Explicativa, luego le sigue con el 10% la Técnica del

Dictado, con el mismo porcentaje la Lectura Comentada,

el 6,6% identifica al Método Científico, luego le sigue

con el 4% el Método de Investigación, el 3,3% aprecia

al Estudio Dirigido y con el 1,3% indican al empleo de

Método Comparativo y con el mismo porcentaje la-Mesa

Redonda y el Foro.

El 34% de los alumnos del Colegio "La Salle" mani-

fiestan que corresponde a la Técnica Explicativa, le

sigue el Método de Itinerario con el 20%, con el 10% se

aplican la Mesa Redonda, el Foro y la Lectura Comentada

con el 6% el Estudio Dirigido y la Técnica del Dictado,

y con el 4% el Método Científico.

Lo que significa que el mayor porcentaje de pro-fe--

sores del I.T.S. Bolívar utiliza el Método de Itinera-
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río para la enseíanza de las Ciencias Sociales, le si-

gue con ligera diferencia aquellos que utilizan la Téc-

nica explicativa y en menor 'porcentaje emplean el Dic -

tado, la Lectura Comentada, el Método Científico, el

el Método de Investigación, el Estudio Dirigido y en

mínimo porcentaje aquellos que utilizan la Mesa Redonda

el Foro y'eI Método Comparativo, para la enseíianza de

las Ciencias Sociales.

Mientras que los profesores del Colegio "La Salle"

se aprecia que en mayor porcentaje utilizan la Técnica

Explicativa, luego le sigue con ligera diferencia aque-

1-los que utilizan el Método del Itinerario, en menor

porcentaje le sigue aquellos que emplean la Lectura Co-

mentada, el Foro, la Mesa Redonda, luego le sigue aque-

llos que utilizan la Técnica del Dictado y el Estudio

Dirigido y en mínimo porcentaje aquéllos que utilizan

el Método Científico.
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Cuadro 4o 11

Anos de servicio en el Magisterio de ios docentes de Ciencias Sociales

di LT.S.E:oiivar t La Salle de la ciudad de Tulcan.

Indicador	 1 a 5	 4 a 10	 11 a 15	 16 a 20	 21 a 25	 + de 21

Colegio

_____	 f	 f	 f	 f	 >	 f

ro f eso re

¡del t.T.S
uBqrjQfl	 5	 50.0	 1	 10.0	 2	 30.0	 1	 10

roF eso re

¡dei Coieq

¡ 11 LA SALLE	 1 33.0	 2 66.4

I.T.S. 11 BOL tUAP	 COLEGIO Lfi SALLE

11-15 16-20 21-25	 1-5	 21-25

'NOS	ANOS

Figura No 11
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ANALISIS EN CUANTO A LOS AROS DE SERVICIO EN EL MAGIS -

TERIO DE LOS DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES DEL I.T.S.

BOLIVAR Y LA SALLE DE LA CIUDAD DE TULCAN.

En cuanto a los años de servicio en el Magisterio

de los docentes de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar

y La Salle de la ciudad de Tulcá.n, apreciamos lo si-

guiente:

El 50% de los docentes de Ciencias Sociales del 1.

T.S. Bolívar tienen entre 11 a 15 aos de servicio en

el Magisterio, el 30% de 21 a 25 a?kos de servicio y el

10% de 16 a 20 años de servicio.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" mani-fiestan que tienen de 21 a 25 a-

?os de servicio en el Magisterio y el 33,3% entre 1 a 5

aos de servicio.

Lo que significa que el mayor porcentaje de docen-

tes de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar tienen de

11 a 15 aíios de servicio en el Magisterio, luego le si-

gue en menor porcentaje aquellos que tienen de 21 a 25

a?os de servicio y por último aquellos que tienen de 16

a 20 afos de servicio en el Magisterio.

El mayor porcentaje de los docentes de Ciencias

Sociales del Colegio La Salle tienen de 21 a 25 aflos de

servicio en el Magisterio y en menor porcentaje aquel

que tiene de 1 a 5 aos de servicio en el Magisterio.
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Cuadro No 12

Titulo que posee en la actualidad ci docente de CienciasSociales-

del I.T.S.E:oIvar u La Salle de la ciudad de Tulcan

Profeoree-Coleaio	 Profesores del L T. S	 Prof cEorea del

BOLruAp	colegio La Sali&1

Tetulo Acadeeco	 Espec CC5S	 Otro L	 Espec. CC. SE;.

Actual	 f q1, F 	 f

Bachiller en CCEE 	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Eareado de 1C Facui-	 2	 20	 -	 -	 -	 -

-ad de Ciencia de la

Educacion

Lic. Ciencias de la EE	 ?	 20	 -	 3	 100

Abooado	 -	 -	 1	 10	 -	 -

I.T.3B0LiUAP	 COLEGIO liLA SALLE

Figura No 12
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ANALISIS EN CUANTO AL TITULO QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD

EL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES DEL I.T.S. BOLIVAR Y LA

SALLE DE LA CIUDAD DE TULCAN.

En cuanto al título que posee en la actualidad los

docentes de Ciencias Sociales del I.T.S.Bolívar y La

Salle de la Ciudad de Tulcán apreciamos lo siguiente:

El 70% de los docentes de Ciencias Sociales del 1.

T.S. Bolívar tienen el título de Licenciados en Cien-

cias de la Educación especialización Ciencias Sociales.

el 20% son egresados de la Facultad deCiencias de la

Educación Especialización Ciencias Sociales, y el 10%

tiene tiene el título de Abogado.

El 100% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" manifiestan que tienen el título de

Licenciados en Ciencias de la Educación, Especializa-

ción Ciencias Sociales.

Lo que significa que el mayor porcentaje de lo

Docentes de Ciencias Sociales del I.T.S. "Bolívar" son

Licenciados en Ciencias de la Educación especialidad

Ciencias Sociales, luego le sigue en menor porcentaje

aquellos que son egresados de la Facultad de Ciencias

de la Educación en la Especialización de Ciencias So-

ciales y por último encontramos un docente con otro ti-

tulo profesional que ejerce la cátedra de Ciencias So-

ciales.

Todos. los docentes de Ciencias Sociales del Cole-

gio "La Salle" tienen el título de licenciados en Cien-

cias de la Educación, Especialidad Ciencias Sociales.



Prof. del Bolívar
f

7	 70

7	 70

9	 90

1	 1•0

7	 70

Prof. De La Salle
f

3	 100

3	 100

1	 33,3

3	 100

COLEGIO "LA SALLE"

Cursos recibidos

1 70

Cuadro N Q 13

Cursos recibidos por los docentes de Ciencias Sociales de los

Colegios: Bolívar y La Salle de la ciudad de Tulcán.

Indicador	 SI	 NO	 TOTAL

Colegio	 f	 %	 f	 %	 f

Prof. soirvar	 10	 100	 -	 -	 10	 loo

Prof. La Salle	 3	 100	 -	 -	 3	 100

Cursos recibidos

Técnicas del aprendizaje

Sistemas de evaluación

Actualización pedagógica

Dirección de tes y Monogr.

Reforma Curricular

I.T.S. B0LIVPR

70% ¡70%

90%	 \ 70%

Dirección de

Tesis.

Figura NQ 13

eforma Curricula r.

cnicas de aprendizaje

Sistemas de
evaluación -___

_Actualización
Pedagógica

100%	 100%

3 3, 3̂^100%
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ANALISIS EN CUANTO A LOS CURSOS RECIBIDOS POR LOS DO-

CENTES DE CIENCIAS SOCIALES DE LOS COLEGIOS; BOLIVAR Y

LA SALLE DE LA CIUDAD DE TULCÁN.

En cuanto a los cursos recibidos por los docentes

de Ciencias Sociales de los colegios: Bolívar y La Sa-

lle de la ciudad de Tulcán apreciamos lo siguiente:

El 100% de los docentes de Ciencias Sociales tanto

del I.T.S. Bolívar como del colegio "La Salle" mani-

fiestan que si han recibido cursos o seminarios de ca-

pacitación pedagógica, aparte de los cursos de ascenso

de categoría.

El 90% de los docentes de ciencias Sociales dei 1.

T.S.Bolivar han recibido cursos sobre actualización pe-

dagógica, el 70% sobre Técnicas del aprendizaje, con el

mismo porcentaje han recibido cursos sobre Sistemas de

evaluación y Reforma Curricular y un 10% han recibido

cursos sobre Dirección de Tesis y Monografías.

El 100% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" han recibido cursos sobre Técnicas

del Aprendizaje, Sistemas de Evaluación y Reforma Cu-

rricular y muy poco sobre Actualización Pedagógica.

Lo que significa que los docentes de Ciencias So-

ciales si se preocupan por recibir cursos de mejora-

miento profesional, especialmente los docentes del Co-

legio La Salle y de preferencia sobre Técnicas del A-

prendizaje, Sistemas de evaluación, Actualización peda-

gógica y Reforma Curricular, muy poco sobre Dirección

de Tesis y Monografías.
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Cuadro No 14

Cree ud que proporcionando ñas confianza al estudiante obtendra magores

ioiros en la receptividad del coriocuuento.

Indt cado res	 SI	 NO	 TOTAL

ColegIo

f	 f	 f

I 0BOL IUAP0	 8	 80.0	 2	 20.0	 10	 100

1 11 LA SALLE0	3 100.0	 3	 100

	

I.T.S.' BOL I'ffiP 0	COLEGIO LA SLLE

SI	 NO	 S I

Figura No 14
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ANAL ISIS EN CUANTO A QUE EL DOCENTE CONSIDERA QUE PRO-

PORCIONANDO MAS CONFIANZA AL ESTUDIANTE OBTENDRA MAYO-

RES LOGROS EN LA RECEPTIVIDAD DEL CONOCIMIENTO.

Referente al criterio que tiene el docente de

Ciencias Sociales en cuanto a la confianza que le brin-

da al estudiante para obtener mayores logros en la re-

ceptividad del conocimiento, apreciamos lo siguiente:

El 80% de los docentes de Ciencias Sociales en-

cuestados del I.T.S.Bolívar manifiestan que si y el 20%

dice que no.

El 100% de los docentes de Ciencias Sociales en-

cuestados del Colegio La Salle expresan que si se debe

proporcionar más confianza al estudiante para obtener

mayores logros en la receptividad del conocimiento.

Lo que significa que la mayoría de los profesores

de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar creen que pro-

porcionando más confianza al estudiante obtendrá mayo-

res logros en la receptividad del conocimiento. Mien-

tras que todos los profesores de Ciencias Sociales del

Colegio La Salle tienen el mismo criterio.
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Cuadro No 15

Del grado de amistad entre eL docente u el aiueno, depende 	 ¡

la calificacon en la asignatura.

Ind.cadore	 Sí	 NO	 A UECEE;	 TOTAL

Colegio

______	 f	 f

J'BOLA P	 1	 10.0	 ?	 70.0	 2	 20.0	 10	 100

ILA SALLE'	 -	 -	 3	 100.0	 -	 -	 3	 100

I.T.S.BOLIUAP	 COLEGIO 'LA SALLE`

Si	 NO	 A UECES	 NO

Figura No 15
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ANAL ISIS EN CUANTO AL GRADO DE AMISTAD ENTRE EL DOCENTE

Y EL ALUMNO, DEPENDE LA CALIFICACION EN LA ASIGNATURA.

Referente al criterio que tiene el docente de

Ciencias Sociales en cuanto al grado de amistad entre

docente-alumno, depende la calificación en la asignatu-

ra, apreciamos lo siguiente:

El 70% de los docentes de Ciencias Sociales del 1.

T.S. Bolívar, manifiestan que no, el 20% expresa que a

veces y el 10% considera que si.

El 100% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio La Salle manifiestan que del grado de amistad

entre el docente y el alumno no depende la calificación

en la asignatura, que nada tiene que ver la amistad en

la calificación.

Lo que significa que la mayoría de los profesores

de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar consideran que

la calificación en la asignatura no depende del grado

de amistad con el alumno, un poco porcentaje dicen que

a veces y un reducido porcentaje dice que sí. Mientras

que los docentes de Ciencias Sociales del colegio La

Salle por unanimidad consideran que no tiene nada que

ver la amistad con la calificación en la asignatura a

su cargo.
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Cuadre t4c 16

ExLEte conf Lanza entre el docente de Ci.encias Sociales y el alurür!c.

Indicadores	 SI	 NO	 A UECES	 TOTAL

Coie10

E;OLIUAP"	 9	 900	 1	 10.0	 10	 100

LA SALLE'	 3	 100.0	 -	 -	 3	 100

	

I . T.S.BOLIUAP U	COLEGIO liLA SALLE

St	 A VECES	 SI

Fioura No 16
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ANALISIS EN CUANTO A QUE EXISTE CONFIANZA ENTRE EL DO-

CENTE DE CIENCIAS SOCIALES Y EL ALUMNO.

Referente al criterio que tiene el docente de

Ciencias Sociales en cuanto a la confianza con el alum-

no, apreciamos lo siguiente:

El 90% de los docentes de Ciencias Sociales del 1.

T.S. Bolívar manifiestan que si y el 10% expresan que a

veces.

Mientras que el 100% de los docentes de Ciencias

Sociales del Colegio La Sal le expresan que si existe

confianza con losalumnos.

Lo que significa que un alto porcentaje tiene con-

fianza con los alumnos, tanto en el colegio Bolívar co-

mo La Salle.
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Cuadro No 17

rorsdara usted oue raíibanda los conteniGos proraaticos reorara

la ensenarza de las Ciencias Sociales.

indicadores	 SI	 NO	 TOTAL

Colemo

BOL IVAP 11	5	 GO. O	 5	 50. 0	 10	 100

LA SALLE	 2	 66.6	 1	 33.1	 3	 100

E.	 ' B0Li'JAP	 COLEGIO "LA SALLE"

Si	 NO	 Si	 NO

FLaura No 1?
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ANÁLISIS EN CUANTO A QUE EL DOCENTE CONSIDERA QUE CAM-

BIANDO LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS MEJORARÁ LA ENSE-

ÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.

Referente al criterio que tienen los docentes de

Ciencias Sociales en cuánto a que cambiando los conte -

nidos programáticos mejorará la ense?ianza de las Cien-

cias Sociales, apreciamos lo siguiente:

El 50% de los docentes del I.T.S. Bolívar mani -

fiestan que si y otro 50% dicen que no.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" dicen que sí y el 33,3% expresan que

no.

Lo que significa que existen opiniones divididas

con el mismo porcentaje entre los profesores de Cien-

cias Sociales del I.T.S. Bolívar. Mientras que un alto

porcentaje de los profesores de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" consideran que es conveniente cam-

biar los contenidos programáticos para mejorar la ense-

fianza de las Ciencias Sociales y un porcentaje pequeíio

manifiesta que no.



h

4

1

180

Cuadro No 18

Considera usted oue cambiando 10 objetivos re;or.ri

la ensenanza de las Ceaci.s Socia-ie.

d ic ador es	 SI	 NO	 TOTFiLIn 

Coleaio

rBOLIUAP"	 6	 60.0	 40.0	 10	 100

1'LA SALLE"	 2	 665	 1	 33.3	 3	 93,9

	

I.T.S.'E0LIUAP"	 COLEGIO 'LA SALLE"

SI	 NO	 St	 NO

Lura No 18
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ANALISIS EN CUANTO A QUE EL DOCENTE CONSIDERA QUE CAM-

BIANDO LOS OBJETIVOS MEJORARlA LA ENSEÑANZA DE LAS

CIENCIAS SOCIALES.

Referente al criterio que tienen los docentes de

Ciencias Sociales en cuanto a que cambiando los objeti-

vos mejoraría la enseianza de las Ciencias Sociales a-

preciamos lo siguiente:

El 60% de los docentes del I.T.S. Bolívar mani-

fiestan que si, mientras que el 40% expresan que no.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio La Salle, expresan que si y el 33,3% dicen que

no.

Lo que significa que el mayor porcentaje de los

profesores de Ciencias Sociales delColegio ! La Salle",

y Bolívar consideran que es conveniente cambiar los ob-

jetivos para mejorar la ensei'Çanza de las Ciencias So-

ciales, y en mejor porcentaje expresan que no.
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Cuadro No 19

El docente de Ctenctas Sociales rei1za la exploracion

de conocimiento.

'Indicadores	 31	 NO	 TOTAL	 1

'Coleo.io

______ f	 f	 f

BOLIUAP."	 8	 80.0	 2	 20.0	 10	 100

LA GALLE" 1	 2	 66.6	 1	 33.3	 1

1	 1

	

i.T,S." -BOL IMR'	 COLEGIO 'LA SALLE"

SI	 NO	 Si	 NO

Fi qura No 19
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ANALISIS EN CUANTO A EL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES

REALIZA LA EXPLORACION DE CONOCIMIENTOS.

Considerando la actitud de los profesores de Cien-

cias Sociales, para estimular la exploración de conoci-

mientos de los alumnos en los colegios Bolívar y La Sa-

lle de la ciudad de Tulcán, apreciamos lo siguiente:

El 80% de los profesores de Ciencias Sociales del

l.T.S Bolívar si realizan la exploración de conocimien-

tos, mientras que el 20% no lo hacen.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio La Salle si realizan la exploración de conoci-

mientos de los alumnos, mientras que un 33,3% no reali-

zan la exploración de conocimientos.

Lo que significa que existe una distribución equi-

tativa en cuanto a la actitud para realizar la explora-

ción de los conocimientos de los alumnos. por parte de

los profesores de Ciencias Sociales del colegio fiscal

Bolívar y fisco misional La Salle, predominando en mayor

porcentaje la realización de la exploración de conoci-

mientos de los alumnos; y en menor porcentaje aquellos

aquellos que no lo hacen.
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Cuadro No 20

El docente de Ciencias Sociales presenta une cotivacton Para

introducir a una nueva clase.

indicadores	 SI	 NO	 TOTAL

Col eq o

80LIUAP	 3	 30.0	 7	 70.0	 10	 100

LA SALLE	 2	 66.6	 1	 33.3	 3	 100

I . T . S . r BOL 1UAP	 COLEGIO ULA SALLE'

C.
	 NO	 SI	 NO

Figura No 20
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ANAL ISIS EN CUANTO A QUE EL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIA-

LES PRESENTA UNA MOTIVACION PARA INTRODUCIR A UNA NUEVA

CLASE.

Considerando la actitud de los docentes de Cien-

cias Sociales, para presentar una motivación para in-

troducir a una nueva clase, en los colegios "Bolívar"

"La Sal le" de la ciudad de Tulcn apreciamos lo si-

guiente:

El 70% de los profesores de Ciencias Sociales del

I.T.S. Bolívar no presentan una motivación para intro-

ducir a una nueva clase, mientras que el 30% si lo ha-

cen.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" si realizan una motivación para in-

troducir a una nueva clase, mientras que el 33,3% no lo

hacen.

Lo que significa que el mayor porcentaje de profe-

dores de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar no moti-

van para introducir a una nueva clase, mientras que los

profesores de Ciencias Sociales del Colegio "La Salle"

en mayor porcentaje si motivan. Por tanto existe dife-

rencia considerable entre los docentes de Ciencias So-

ciales para presentar una motivación para introducir a

una nueva clase.
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Cuadro No 21

El docente de Ciencias Socialess presenta una riotvacion para

introducir a una nueva ciare.

1ndicadores	 St	 NO	 TOTAL

1Coieqio

BOLIUAP !	8	 80. O	 2	 20.0	 10	 100 i

1	 2	 00 ci	 3	 mO

	

i . LS . u E:OLIUAP II	COLEGIO 1 LA E;ALLEuI

tir

FLijura No 21
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ANALIS1S EN CUANTO A LA CLASE DE CIENCIAS SOCIALES Y SU

RELACION CON LO PRESENTADO EN EL PLAN DE UNIDAD.

Considerando la clase de Ciencias Sociales si tuvo

relación con lo presentado en el Plan de Unidad, en los

colegios "Bolívar" y "La Salle" de la ciudad de Tulcán,

apreciamos lo siguiente:

El 80% de los docentes de Ciencias Sociales del 1.

T.S. Bolívar si tuvo relación la clase de Ciencias So-

dales con lo presentado con el Plan de Unidad, mien-

tras que el 20% no tuvo relación.

El 100% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle", presentaron la clase de Ciencias

Sociales relacionadas con lo expuesto en el Plan de U-

ni dad.

Lo que significa que en mayor porcentaje los do-

centes de Ciencias Sociales del colegio fiscomisional

"La Salle", la clase de Ciencias Sociales guarda rela -

ción con lo presentado en el Plan de Unidad, mientras

que un pequeño porcentaje de los docentes del l.T.S.Bo-

livar no relacionan la clase de Ciencias Sociales con

el Plan de Unidad.
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Cuadro IO

Se cumplieron los objetivos propuestos en el Plan de Ciencias-

ales.

lndcedores	 St	 NO	 TOTAL

C-

	

%
	

f	 f

"E;OLiUAP"	 $	 60.0	 40.0	 10	 100

"LA SALLE S'	 2	 46.6	 1	 33.3	 3	 100

	I.T.S."BOLIVAP"	 COLEGIO 'LA SALLE"

St	 NO	 Si	 NO

Fqura No 22
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ANALISIS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

PROPUESTOS EN EL PLAN DE CIENCIAS SOCIALES.

Referente al cumplimiento de los objetivos pro-

puestos en el Plan de Ciencias Sociales por parte de

los docentes de Ciencias Sociales de los colegios "BO -

livar" y "La Salle" de la ciudad de Tulcán, apreciamos

lo siguiente:

El 60% de los profesores de Ciencias Sociales del

I.T.S. Bolívar si cumplen con los objetivos propuestos

en el Plan de Ciencias Sociales, mientras que el 40% no

lo hacen.

El 66,6% de los profesores de Ciencias Sociales
4

del colegio "La Salle" si cumplen con los objetivos

propuestos en el Plan de Ciencias Sociales, mientras

que el 33,e% no lo hacen.

Lo que significa que en mayor porcentaje de los

profesores de Ciencias Sociales de los colegios "Bolí-

var" y "La Salle" si cumplen con los objetivos propues-

tos en el Plan de Ciencias Sociales y en menor porcen-

taje no cumplen.
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Cuadro No 23

El aspecto cLentLflco en la clase de Ciencias Sociales Fue

indicadores
	

CONCRETO	 £NCONCPETO	 EN PARTE	 TOTAL

Coieo.io

_____	 f	 f	 f

t80L1UAP	 70.0	 1	 10.0	 2	 20.0	 10	 100

SALLE 11	 2	 66.6	 1	 33.3	 3	 100

	

LLS. 11 BOLP.JAP 11	t:OLEI3IO 0 LA SALLE

INCONCRETO
	

CONCRETO

CONCRETO	 EN PAPT
	

EN PAPT

Fqura No 23
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ANAL ISIS EN CUANTO AL ASPECTO CIENTIFICO EN LA CLASE DE

CIENCIAS SOCIALES.

Referente al aspecto cienten la clase de Ciencias

Sociales expuesta por los docentes de Ciencias Sociales

de los colegios "Bolívar" y "La Salle" de la ciudad de

Tulcán, apreciamos lo siguiente:

El 70% de los docentes de Ciencias Sociales del 1.

T.S. Bolívar el aspecto científico fue concreto, el 20%

en parte •y el 10% apreciamos inconcreto.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" en el aspecto científico fue concre-

to, mientras que un 33,3% en parte fue concreto.

Lo que significa que el mayor porcentaje de profe-

sores de Ciencias Sociales de los colegios: "Bolívar y

La Salle" en el aspecto científico fueron concretos, en

menor porcentaje a veces concretos.
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Cuadro. No 24

En la cla
s
e de Ciencias Sociales hubo actvtdades de refuerzo.

[indicadores	 SI	 NO	 TOTAL

Colegio

'GOLIUAP'	 1	 40.0	 6	 60.0	 10	 100

"LA SALLE'	 2	 66.4	 1	 32.3	 3	 100

	

1. T. S. ' B0LIUA'	 COLEGIO "LA SALLE'

SI	 NO	 SI	 NO

Figura No 21
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ANALISIS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO EN LA

CLASE DE CIENCIAS SOCIALES.

Considerando la actitud de los docentes de Cien-

cias Sociales para realizar actividades de refuerzo en

la clase, en los colegios "Bolívar", "La Salle" de la

ciudad de Tulcán, apreciamos lo siguiente:

El 60% de los profesores de Ciencias Sociales del

I.T.S. "Bolívar" no realizaron actividades de refuerzo,

mientras que el 40% si lo hacen.

El 66,6% de los profesores de Ciencias Sociales

del colegio "La Salle" en su clase hubo actividades de

refuerzo, mientras que el 33,3% no lo hicieron.

Lo que significa que el mayor porcentaie de profe-

sores de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar no reali-

zan actividades de refuerzo, mientras que los docentes

del colegio fiscomisional "La Salle" si lo realizan.-

Por tanto existe diferencia considerable entre los

docentes de Ciencias Sociales para realizar actividades

de refuerzo en la clase.
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Cuadro No 25

En la ciae de Ciencias c ocales hubo evaluacon

Itrdcadores	 St	 NO	 tOTAL

tCoieoio

GOLILJAP'	 1	 10.0	 3	 30.0	 10	 100

I R LA SALLE 11	3	 100.0	 3	 100

	

i.LS."BOLIUAP"	 COLEGIO 'LA SALLE"

NI 0
CT

El qura No 25

la
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ANAL ISIS EN CUANTO A QUE EN LA CLASE DE CIENCIAS SOCIA-

LES HUBO EVALUACION.

Considerando la actitud de los docentes de Cien-

cias Sociales para realizar evaluación en la clase, en

los colegios "Bolívar" y "La Salle" de la ciudad de

Tulcán, apreciamos lo siguiente:

El 90% de los profesores de Ciencias Sociales del

I.T.S. Bolívar no realizan evaluaciones en la clase de

Ciencias Sociales, mientras que el 10% si realizan eva-

luaciones.

El 100% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" si realizan evaluaciones en su clase

de Ciencias Sociales.

Lo que significa que el mayor porcentaje de los

profesores de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar no

realizan evaluaciones en las clases de Ciencias Socia-

les, mientras que los profesores del colegio fiscomi-

sional "La Salle" si realizan evaluaciones.

Por tanto existe diferencia considerable entre los

docentes de Ciencias Sociales para realizar evaluacio-

nes en la clase de Ciencias Sociales.

La evaluación consistió en la aplicación de cues-

tionarios objetivos y cortos sobre el tema tratado, así

como también en resúmenes y síntesis por parte de los

alumnos sobre la clase.
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Cuadro No 26

r	 1

La evaluacLor perrnitLo darse cuenta que se lograron los obetvos

¡Indicadores	 NO	 TOTAL

______ f	 f

BOLIUAP 11	2	 20.0	 8	 80.0	 10	 100 
1

JRLA SALLE11	2	 466	 1	 33.3	 3	 100 1

I.T.S. 11 E:0LPffiP	 COLEGIO 'LA SALLE"

Si	 NO	 Si	 NO

Figura No 24



197

ANALISIS EN CUANTO A LA EVALUACION PERIIITIO DARSE CUEN-

TA QUE SE LOGRARON LOS OBJETIVOS.

Considerando la actitud de los docentes de Cien-

cias Sociales para determinar si la evaluación permitió

darse cuenta que se lograron los objetivos, en los co-

legios "Bolívar" y "La Salle" de la ciudad de Tulcán,

apreciamos lo siguiente:

El 80% de los profesores de Ciencias Sociales del

I.T.S. Bolívar no permitió darse cuenta que se lograron

los objetivos mientras que el 20% si lograron los ob j e-

tivos.

El 66,6% de los profesores de Ciencias Sociales

del Colegio "La Salle", mediante la evaluación permitió

darse cuenta que se lograron los objetivos, mientras

que el 33,3% no permitió darse cuenta que se lograron

los objetivos.

Lo que significa que el mayor porcentaje de los

profesores de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar, por

la falta de evaluación no permite darse cuenta que se

lograron los objetivos; mientras que el mayor porcenta-

je de los profesores de Ciencias Sociales del colegio

Fiscomisional "La Salle" si . permiten determinar el lo-

gro de los objetivos.

Por tanto existe diferencia considerable entre los

docentes de Ciencias Sociales en caunto a que la eva-

luación permita darse cuenta que se lograron los obje-

tivos.
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Cuadro No 27

El docente de Ciencias Sociales de oportunidad para que el

alumno pueda dar sus crteros.

indicadores	 Si	 NO	 A (JE CES	 TOTAL

Coleqio

_______ f	 f	 f

¡EÜLIUAP u	 8	 80.0	 2	 2OÜ	 10	 100

rLA SALLE	 3	 100.0	 3	 100

	

1. T. 8. 'BOLIUAP' 	 COLEGIO LA SALLE"

ílqura No 27
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ANÁLISIS EN CUANTO AL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES DA

OPORTUNIDAD PARA QUE EL ALUMNO PUEDA DAR SUS CRITERIOS.

Considerando la actitud de los docentes de Cien-

cias sociales da oportunidad para que el alumno pueda

dar sus criterios, en los colegios "Bolívar" y "La Sa-

lle" de la ciudad de Tulcán.

El 80% de los profesores de Ciencias Sociales del

I.T.S. "Bolívar" si da oportunidad para que el alumno

pueda dar sus criterios, mientras que el 20% de los

profesores no da oportunidad.

El 100% de los profesores de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" a veces dan oportunidad para que el

alumno pueda dar sus criterios.

Lo que significa que el mayor porcentaje de los

profesores de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar dan

oportunidad para que el alumno pueda dar sus criterios,

mientras que todos los profesores de Ciencias Sociales

del Colegio Fiscomisional "La Salle" a veces dan opor-

tunidad para que el alumno pueda dar su criterio. Por

tanto existe diferencia considerable entre los docentes

de Ciencias Sociales de los dos establecimientos obser-

vados, en cuanto a la oportunidad que da para que el a-

lumno pueda dar su criterio.
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Cuadro No 2$

El docente de Ciencias Soc18le acepta suqerencias del alumno

cuando el maestro no esta claro Cñ la expiLcaclon

Indicadores 1	 St	 NO	 A UECES	 TOTAL

Colegio	 1

1. ______ f	 L	 f	 f

iOLIUAP'	 9	 90.0	 10.0	 10	 100

LA SALLE`	 2	 6.6	 1	 33.3	 3	 100

-ii•	 'u

	

1.	 BLJLUfP"	 LULiG1D LA f1LLL

F1 qur No 25
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ANALISIS EN CUANTO A QUE EL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIA-

LES ACEPTA SUGERENCIAS DEL ALUMNO CUANDO EL MAESTRO NO

ESTA CLARO EN LA EXPLICACION.

Referente al docente de Ciencias Sociales acepta

sugerencias del alumno. cuando no está claro en la ex-

plicación, en los colegios "Bolívar" y "La Salle" de la

ciudad de Tulcán, apreciamos los siguiente:

El 90% de los docentes de Ciencias Sociales del 1.

T.S. "Bolívar" si aceptan sugerencias de.l alumno cuando

no está claro en su explicación, el 10% no lo hacen.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

colegio "La Salle" si aceptan sugerencias del alumno

cuando no está claro en su explicación, y el 33,3% a

veces aceptan sugerencias por parte de los alumnos.

Lo que significa que el mayor porcentaje de los

docentes de Ciencias Sociales aceptan sugerencias de

los alumnos cuando su explicación no es clara, en menor

porcentaje no aceptan o a veces aceptan las sugerencias

de los alumnos.
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Cuadro No 29

Durante el proceso de la clase de Ciencias Sociales el p rofesor per,ite

iC particip.acon del alumno.

Indicadores [ St	 NO	 A VECES	 TOTAL

Colegio

BOLIVAP"	 10	 100.0	 10	 100

LA SALLE' 13	 100 0	 3	 100

LT.S» BOL 1LIFiP	 COLEBID LA SLLE11
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ANAL ISIS EN CUANTO A QUE DURANTE EL PROCESO DE LA CLASE

DE CIENCIAS SOCIALES, EL PROFESOR PERMITE LA PARTICIPA-

ClON DEL ALUMNO.

Considerando la actitud del docente de Ciencias

Sociales en cuanto a que durante el proceso de la clase

permita la participación del alumno, en los colegios

1'Bol1var" y "La Salle" de la ciudad de Tulcán, aprecia-

mos lo siguiente.

El 100% de los docentes de Ciencias Sociales del

I.T.S. Bolívar si permiten la participación del alumnc

durante el proceso de la clase.

El 100% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" si permiten la participación del a-

lumno durante el proceso de la clase.

Lo que signiPica que los docentes de Ciencias So-

ciales todos sin excepción de los colegios "Bolívar" y

"La Salle" si permiten la participación de los alumnos

durante el proceso de la clase.
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Cuadro No 33

El profesor de Ciencias Sociales se eno ja cuando el

alumno reclama alo sobre la ciase

Indicadores	 SI	 NO	 AVECES	 TOTAL

Coiea.o

f	 f

P. e¡ T I ltplí. 2 	 20.0	 ?	 710	 1	 10.0	 10	 100

¡lit 	 SALLE"	 3	 100. 0	 3	 100

1. T. 5'. E?DLILiAP	 COLEGIO LA SLLE

SI	 NO	 A 'ECE5	 NO

FlQur.a No 30
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ANAL ISIS EN CUANTO A QUE EL PROFESOR DE CIENCIAS SOCIA-

LES SE ENOJA CUANDO EL ALUMNO RECLAMA ALGO SOBRE LA

CLASE.

Considerando la actitud de los docentes de Cien-

cias Sociales si se enoja cuando el alumno reclama algo

sobre la clase, en los colegios "Bolívar" y "La Salle"

de la ciudad de Tulcán, apreciamos lo siguiente:

El 70% de los profesores de Ciencias Sociales del

I.T.S. Bolívar, no se enojan cuando el alumno reclama

algo sobre la clase, el 20% si se enojan y el 10% a ve-

ces se enoja cuando el alumno reclama algo sobre la

clase.

El 100% de los profesores de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle", no se enojan cuando el alumno re-

clama algo sobre la clase.

Lo que significa que en mayor porcentaje de profe-

sores del I.T.S. Bolívar no se enojan cuando el alumno

reclama algo sobre la clase, un mínimo porcentaje se e-

nojan y muy pocos a veces se enojan. Mientras que los

profesores del colegio La Salle no se enojan cuando el

alumno reclama algo sobre la clase.
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Cuadro No 31

Existe corfinz entre i, a estro q aiuiros.	
1

indicadores	 Si	 NO	 TOITRL	 1

Col eqio

BOLIUAP'	 7	 70.0	 3	 30.0	 10	 100

1 LP 
SALLEU	 2	 66.6	 1	 33.3	 3	 98.9 1

1. T. .	 LLJLLbILJ Lt-i riLLL

F1u ra No 31
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ANAL ISIS EN CUANTO A QUE EXISTE CONFIANZA ENTRE MAESTRO

Y ALUMNOS.

Considerando la actitud de los docentes de Cien-

cias Sociales, en cuanto a que existe confianza entre

docente-alumno, en los colegios: "Bolívar" y "La Salle"

de la ciudad de Tulcán, apreciamos lo siguiente:

El 70% de los docentes de Ciencias Sociales del 1.

T.S. Bolívar si tienen confianza con el alumno, el 30%

no tienen confianza con el alumno.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" tiene confianza con el alumno, mien-

tras que el 33,3% no tienen confianza entre docente-

alumno.

Lo que significa que un mayor porcentaje de docen-

tes de Ciencias Sociales de los colegios: Bolívar y La

Salle tienen confianza con sus alumnos y en menor por-

centaje no existe confianza entre docente-alumno.



SI	 NO Si	 NO

u

R

4

1

4

1

2 E8

Cuadro No 32

El profesor de Ciencias Sociales iiantUVO la dzscipltna

durante el desarrollo de la clases

Indicadores	 Si	 NO	 TOTAL

Coliio

______ f	 f	 Z	 f

rBOLIUAP'	 6	 6OO	 1	 40O	 10	 100

kA SALLE r 	 2	 66.6	 1	 333	 3	 990 ¡

LLS»BDL1LiAP	 COLEGID T LA SALLE!I

F1QIJr Nc 32
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ANALISIS EN CUANTO A QUE EL PROFESOR DE CIENCIAS SOCIA-

LES MANTUVO LA DISCIPLINA DURANTE EL DESARROLLO DE LA

CLASE.

Considerando la actitud de los docentes de Cien-

cías Sociales, para mantener la disciplina durante el

desarrollo de la clase, en los colegios: "Bolívar" y

"La Salle" de la ciudad de Tulcán, apreciamos lo si-

guiente:

El 60% de los profesoresdeCiencias Sociales del

I.T.S. Bolívar si mantienen la disciplina durante el

desarrollo de la clase, mientras que el 40% no lo ha-

cen.

El 66,6% de los profesores de Ciencias Sociales

del Colegio "La Salle", si mantienen la disciplina du-

rante el desarrollo de la clase, mientras que el 33,3%

no lo hacen.

Lo que significa que el mayor porcentaje de profe-

sores de Ciencias Sociales de los Colegios "Bolívar" y

"La Salle" si mantienen la disciplina durante el desa-

rrollo de la clase y en menor porcentaje no mantienen

la disciplina de la clase.
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Cu.3drc No 32

El docente de Ciencias Sociales utLllzo un lenguaje 1dactLco

claro u coprerssbie para el estudiante,

tndicdores	 SI	 NO	 A VECES	 TOTAL

Col eq . o

r BOLIUAP	 3	 900 1	 10.0	 10	 100

LA SALLE N 	 2	 66.4	 1	 33.3	 3	 100

1 T	 A.l'Jj
1.	 EOLiLJtIk	 L.ÜLu,iD Ui Í-1LLL

Si	 NO	 SI	 A UEc:ES

Fi.gurg No 313
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ANAL ISIS EN CUANTO A QUE EL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIA-

LES UTILIZA UN LENGUAJE DIDACTICO CLARO Y COMPRENSIBLE

PARA EL ESTUDIANTE.

Considerando la actitud de los docentes de Cien-

cias Sociales, utilizó un lenguaje didáctico claro y

comprensible para el estudiante, en los colegios: Bolí-

var y La Salle de la ciudad de Tulcán.

El 90% de los docentes de Ciencias Sociales del 1.

T.S. Bolívar si utilizaron un lenguaje didáctico claro

y comprensible para el estudiante, y el 10% no utilizó

un leguaje didáctico claro y comprensible para el estu-

diante.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" si utilizó un lenguaje didáctico

claro y comprensible para el estudiante, mientras que

el 33,3% a veces utilizó.

Lo que significa que el mayor porcentaje de los

docentes de Ciencias Sociales de los colegios: Bolívar

y La Salle, utilizó un lenguaje didáctico y ccomprensi-

ble para el estudiante y un menor porcentaje no lo

hizo.
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Cuadro No 34

El docente de Ciencias Sociales en la clase utilizo

naterial didactico

1
Indicadores 1	 St	 NO	 Pi VECES	 TOTPiL

Coleqio

IB0LIUPi	 9	 90.0	 1	 10.0	 iO	 100

Lf SALLE	 2	 66.6	 1	 33.3	 3	 100

EOLiUA t	COLEGIO "L SLLE1

Si	 NO	 SI	 NO

FiQu,-a iO .
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ANAL ISIS EN CUANTO A QUE EL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIA-

LES EN LA CLASE UTILIZO MATERIAL DIDACTICO.

Considerando la actitud de los docentes, de Cien-

cias Sociales, para utilizar material didáctico en la

clase, en los colegios: "Bolívar" y "La Salle" de la

ciudad de Tulcán, apreciamos lo siguiente:

El 90% de los docentes de Ciencias Sociales del 1.

T.S. "Bolívar" si utilizó material didáctico, mientras

que el 10% no utilizó material didáctico en clase.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" si utilizó material didáctico en la

clase, mientras que' el 33,3% no utilizó material didác-

tico.

Lo que signi-fica que el mayor porcentaje de los

docentes de Ciencias Sociales de los colegios: Bolívar

y La Salle utilizaron material didáctico en la clase, y

un mínimo porcentaje no lo hizo.
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Cuadro No 3

El t iempo previsto para el periodo de clase de Ciencias
Soca1es Fue distribuido en forma adecuada

Indicadores	 St	 NO	 TOTAL

Colegio

COLIUAP 11 	E;	 800	 2	 200	 10	 100

ILA s4l.Ir1l 2 	 66.6	 1	 :333	 3	 lflfl

i.LSEDLiLifP	 r.DLEriIO LA SALLE

F1ur a No 35
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ANAL ISIS EN CUANTO AL TIEMPO PREVISTO PARA EL PERIODO

DE CLASE DE CIENCIAS SOCIALES SI FUE DISTRIBUIDO EN

FORMA ADECUADA.

Referente al tiempo previsto para el periódo de

clase de Ciencias Sociales fue distribuido en forma a-

decuada, en los colegios: "Bolívar" y "La Salle" de la

ciudad de Tulcán, apreciamos lo siguiente:

El 80% de los docentes de Ciencias Sociales del 1

T.S. "Bolívar" si distribuyó adecuadamente el tiempo

previsto para el periódo de clase, mientras que el 20%

no lo hizo.

El 66,6% de los docentes de Ciencias Sociales del

Colegio "La Salle" distribuyó adecuadamente , el tiempo

previsto para el periódo de clase, 'mientras que el

33,3% no lo hizo.

Lo que significa que el mayor porcentaje de docen-

tes de Ciencias Sociales de los colegios: "Bolívar" y

"La Salle" distribuyen' adecuadamente el tiempo previsto

para el periódo de clase, y en mínimo porcentaje no

distribuye adecuadamente el tiempo previs .to';para el pe-

nodo de clase.



CONCLUSIONES
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C O N C L U S 1 0 N E 5

La investigación bibliográfica especializada, do -

cumentaday de campo nos han permitido llegar a las si-

guientes conclusiones:

1 Los alumnos de los colegios I.T.S. "Bolívar" y Hno.

Miguel "La Salle" de la ciudad de Tulcán, consideran

a sus profesores de Ciencias Sociales en un alto

porcentaje como bien preparados, que valoran la ac-

tuación en clase, les agrada la forma como les ense-

an la asignatura por lo que despierta curiosidad e

interés por tanto comprenden fácilmente la clase y

su rendimiento es satisfactorio.

2. Los alumnos de los colegios I.T.S. "Bolívar" yHno.

Miguel "La Salle" de la ciudad de Tulcán, consideran

en un buen porcentaje que lo que les ensea su pro-

fesor de Ciencias Sociales les va a servir en la vi-

da práctica; sin embargo a veces les permite desa-

rrollar las habilidades referente a la comprensión

de enunciados sociales.

3. La utilización del Método de Itinerario y la Técnica

Explicativa son los más empleados por los docentes

de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar; mientras

que los docentes de Ciencias Sociales del colegio La

Salle utilizan de preferencia la Técnica Explicativa

luego el Método del Itinerario; en menor porcentaje

utilizan la Técnica del Dictado, la Lectura Comenta-
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da, el Método Científico, el Método de investigación

el Estudio Dirigido, el Foro, la Mesa Redonda y el

Método Comparativo.

4. Los docentes de Ciencias Sociales de los colegios:

I.T.S. Bolívar y Hno. Miguel La Salle de la ciudad

de Tulcán, consideran que proporcionando más con-

fianza al estudiante obtendrá mayores logros en la

receptividad del conocimiento y que la amistad no

influye en la calificación, aunque un reducido núme-

ro de docentes manifiestan que ha veces la amistad

influye en la calificación.

S. La mayoría de docentes de Ciencias Sociales de los

colegios: I.T.S. Bolívar y La Salle de la ciudad de

Tulcán consideran que cambiando los ob j etivos mejo-

raría la enseianza de las Ciencias Sociales, en

cuanto al cambio de contenidos programáticos para

mejorar la ensefanza, tienen opiniones divididas.

6. Es considerable el porcentaje de' docentes de Cien-

cias Sociales del I.T.S. Bolívar que no realizan la

motivación para introducir a una nueva clase, no

realizan actividades de refuerzo, no evaluan por lo

que no permite darse cuenta el logro de los objeti-

vos. Mientras que los docentes de Ciencias Sociales

del colegio La Salle ocurre todo lo contrario.

7. En el aspecto científico la clase de Ciencias Socia-
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les en los colegios: I.T.S. Bolívar y La Salle en su

mayoría fue concreto y en un mínimo porcentaje fue

inconcreto.

8. La mayoría de los docentes de Ciencias Sociales del

I.T.S. Bolívar dan oportunidad para que los alumnos

puedan dar sus criterios, aceptando las sugerencias,

sin enojarse y dando confianza, mantienen la disci-

plina del curso, utilizan un lenguaje didáctico cla-

ro y comprensible para el alumno y distribuyen ade-

cuadamente el tiempo previsto para la clase. Mien-

tras que los docentes de Ciencias Sociales del cole-

gio La Salle, a veces dan oportunidad para que el a-

lumno exprese sus criterios.

9. Los docentes de Ciencias Sociales del I.T.S. Bolívar

y La Salle en un alto porcentaje utilizaron material

didáctico, sin embargo se considera que son insufi-

cientes y poco actualizados.

10. La ensefanza de las Ciencias Sociales presupone una

serie de actividades planificadas con anterioridad,

de acuerdo a sus finalidades, y aprovechando todos

los medios y recursos disponibles.

11. El mayor porcentaje de docentes de Ciencias Socia-

les del	 I.T.S. Bolívar tienen de 11 a 15 aos de

servicio en el. Magisterio en menor proporción aque-

llos que tienen de 21 a 25 aflos de servicio, de los
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cuales la mayoría son Licenciados en Ciencias de la

Educación, especialización Ciencias Sociales. Mien-

tras que los docentes de Ciencias Sociales del cole-

gio La Salle, la mayoría tienen de 21 a 25 aflos de

servicio en el Magisterio, y todos son licenciados

en Ciencias de la Educación especialización Ciencias

Sociales.

12. Las características físicas de los colegios: I.T.S.

Bolívar y Hno.Miguel La Salle de la ciudad de Tulcán

están acorde con los requerimientos de la Educación.





RECOMENDACI ONES

1. • Procurar mayor participación de las Facultades de

Ciencias de la Educación hacia los profesores de

Ciencias Sociales a través de:

- Cursos, seminarios, foros, mesas redondas, simpo-

sium, etc, que permitan dar a conocer los adelantos

educativos, y principlamente sobre métodos y técni-

cas adecuadas para la enseñanza de las ciencias.

- Realizar publicaciones periódicas sobre metodolo-

gía de la enseianza de las Ciencias Sociales.

2. Los docentes de Ciencias Sociales deben usar prefe-

rentemente combinaciones metodológicas y técnicas

apropiadas que permitan estimular la participación

del alumno para dirigir de mejor manera las activi-

dades de clase y lograr mejores resultados en el

proceso ensetanza-aprendizaje.

3. La ense?anza de las Ciencias Sociales deben ser e-

minentemente objetivas relacionadas con los intere-

ses de los alumnos y que permitan frecuentemente

desarrollar las habilidades, destrezas de los alum-

nos para la comprensión de los enunciados sociales.

4. Los docentes de Ciencias Sociales deben fomentar en

los alumnos actitudes hacia la investigación, o-

rientada al desarrollode sus capacidades intelec-

tua les.

S. Para cumplir con los objetivos de la Educación debe
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existir buenas relaciones entre profesores, alum-

nos, autoridades educacionales, padres de familia y

comunidad en general, estableciendo responsabilida-

des de trabajo compartido.

6. Los Recursos Didácticos deben ser actualizados y u-

tilizados con mayor frecuencia en la clase de Cien-

cias Sociales, para que exista una dinámica parti-

cipación de los alumnos y se produzcan mejores lo-

gros educativos.

7. Procurar que las autoridades de los establecimien-

tos educativos ejerzan mayor control en la elabora-

ción y cumplimiento de los Planes de Clase por par-

te de los docentes de Ciencias Sociales, para una

eficiente enseñanza.

8. Todo educador debe provocar la participación perma-

nente de los alumnos con su buena preparación cien-

tífica y calidad pedagógica, que deben mantenerla

mediante el mejoramiento profesional.

9. Recomendar realizar investigaciones de caracter e -

ducativo en la que participen alumnos, profesores,

autoridades educacionales, padres de familia, para

obtener informaciones confiables y poder generali-

zar los resultados obtenidos.
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ANEXO No 1

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ENCUESTA: Dirigida a estudiantes del Ciclo Básico.

- Con la presente encuesta pretendemos determinar la

metodología que utilizan los profesores de Ciencias

Sociales del colegio.

- Le pedimos responder a cada pregunta eligiendo la

respuesta que considere la más acertada de acuerdo a

su criterio; y además ponga una cruz en la casilla

que se encuentra a la izquierda de la pregunta.

- EL CUESTIONARIO ES CONFIDENCIAL Y ANONIMO. Por esta

razón debe responder con toda sinceridad a las pre-

guntas, para ello lea con atención cada pregunta.

- MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION.

DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del plantel: ....................................

Datos sobre el informante:

Curso: .............. Paralelo: ..........................

DATOS SOBRE LOS DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES:

APRECIACIONES QUE EL ALUMNO TIENEN ACERCA DE LA METODO-

LOGIA QUE UTILIZA EL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES:

1. Cómo aprecia la preparación de su profesor de Estu-
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dios Sociales?

Es bien preparado.

Dicta de libros.

A veces nota inseguridad.

Se con-funde y contradice.

2. El docente de Ciencias Sociales valora la actuación

en clase:	 -

Siempre.

A veces.

Nunca.

3. Usted comprende fácilmente la clase de Ciencias So-

ciales:

Siempre.

A veces.

Nunca.

4. Su rendimiento en Ciencias Sociales es:

Muy satisfactorio.

Satisfactorio.

Poco satisfactorio.

Insatisfactorio.

5. La forma como enseia su profesor de Ciencias Sociales:

Le agrada.

No le agrada.

6. Su profesor le permite desarrollar sus habilidades

referente a comprensión de los enunciados sociales:
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- Siempre.

A veces.

Nunca.

7. La clase de Ciencias Sociales, despierta en usted

curiosidad e interés:

Siempre.

A veces.

Nunca.

S. Su profesor de Ciencias Sociales le da confianza pa-

ra que usted participe en todo lo referente a dicha

materia:

Siempre.

A veces.

Nunca.

9. Considera que lo que le enseíía le va a servir en la

vida práctica:

Si.

No.

10. A continuación vamos a describir las posibles for-

mas que se presenta en la clase de Ciencias Sociales

Identifique cada una de ellas.

Permite que usted ponga en juego sus capaci-

dades, guiándole, estimulando para que descu-

bra-el conocimiento.
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- Realiza representaciones en grupo, en forma

positiva para captar la atención.

Para una nueva clase, plantea problemas, for-

mula hipótesis, recolecta datos, extrae y a-

naliza las conclusiones obtenidas.

El alumno averigua, consulta en todo documen-

to para encontrar el conocimiento . con la gula

de su profesor.

El profesor utiliza: mapas, cróquis, videos,

dibujos, con los cuales realiza viajes imagi-

nar los.

El docente establece comparaciones entre uno

y otro autor para establecer semejanzas y di-

ferencias.

Se realizan exposiciones de temas escogidos

por los alumnos, para discutir sobre lo mismo

Existe libre participación de los alumnos; a

través de coordinadores y expositores.

Se forman grupos de trabajo para quecon gul-

as elaborar los resúmenes para establecer las

conclusiones.

El profesor dicta únicamente la materia.

El profesor explica la materia, luego dicta

sin realizar comentarios.

Se realiza lecturas junto con los alumnos pa-

ra luego analizar sobre lo leído.
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ANEXO No 2

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ENCUESTA PARA PROFESORES DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS

SOCIALES DEL CICLO BASICO.

OBJETIVO:

Determinar los problemas relacionados con la metodolo-

gía de la enseanza de las Ciencias Sociales en el ci-

clo básico de los colegios.

INSTRUCCIONES:

La encuesta es anónima por lo que le solicitamos su ma-

yor sinceridad en la respuesta.

DATOS INFORMATIVOS:

Colegió: .................. Curso: ..........Asig

CUESTIONARIO:

Preparación Académica:

1. Aflos de servicio en el Magisterio

2. Título que posee en la actualidad:

- Bachiller en Ciencias de la EE.

- Bachiller en Humanidades Moder.

- Egresado de la Fac. de CC. EE.

- Lic. en Ciencias de la EE.

- Dr. en Ciencias de la EE.

- Otro título profesional.

- Abogado

en a?os.

) Especiali....

especiali....
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- Sociólogo

- Tecnólogo

3. Aparte de los cursos de ascenso de categoría ha re -

cibido otros seminarios de capacitación pedagógica?

S1(	 )	 NO(

Indique cuáles:

- Sobre técnicas de aprendizaje

- Sobre sistemas de evaluación

- Sobre actualización pedagógica

- Dirección de tesis y monografías

- Sobre la Reforma Curricular

4. Cree Ud. que proporcionando más confianza el estu-

diante obtendrá mayores logros en la receptividad

del conocimiento?

	

Sl(	 )	 NO

S. Del grado de amistad, depende la calificación en la

asignatura?

SI (	 )	 NO (	 )	 A VECES

6. Relación maestro-alumno:

Existe confianza entre maestro y alumno:

SI (	 1	 NO (	 )	 A VECES (

7. Considera usted, que cambiando los contenidos pro-

gramáticos mejorará la ensetanza de las Ciencias So-

ciales?

SIC	 )	 NO(
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S. Considera usted, que cambiando los objetivos mejora-

ría la enseñanza de las Ciencias Sociales?

SI (	 )	 NO (
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ANEXO No 3

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FICHA DE OBSERVAC ION DE LA CLASE DE CIENCIAS SOCIALES

DATOS INFORMATIVOS:

Colegio: .......................... Localización.........

Curso: ............................Asignatura: ..........

Tema: ..................................................

Fecha: ............................ Ficha No ............

EJECUCION DE LA CLASE:

SI	 NO

(	 )	 (

(	 )	 (

(	 )	 (

(	 )	 (

t. Realiza la exploración de conocimientos

2. Presenta una motivación para introducir

a una nueva clase.

3. La clase tuvo relación con lo presentado

en el plan de unidad

4. Se cumplieron los objetivos propuestos

en el plan.

5. El aspecto científico fue:

CONCRETO ( )	 INCONCRETO ( )	 EN PARTE (

6. Hubo actividad de refuerzo	 ( )	 (

7. Hubo evaluación	 ( )	 (

En qué consistió la evaluación:
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SI	 NO A VECES

8. La evaluación permitió dar-se cuenta

que se lograron los objetivos? 	 ( 1	 (

9. El docente da oportunidad para que

el alumno pueda dar sus criterios?	 )	 (

10. Acepta sugerencias del alumno cuando

el maestro no está claro en la expli-

cación?	 ( 1	 ( Y

11. Durante el proceso de la clase permite

la participación del alumno?	 ( )	 (

12. Se enoja cuano el alumno reclama algo

sobre la clase?	 ( )	 ( 1	 ( 1

13. Existe confianza entre maestro y

alumno?	 ( 1	 ( )

14. Mantuvo la disciplina durante el

desarrollo de la clase?	 ( )	 ( )

15. El docente utilizó un lenguaje

didáctico claro y comprensible

para el estudiante?	 ( 1	 ( )

16. Utilizó material didáctico?	 ( 1	 ( 1	 ( 1

17. El tiempo previsto para el período

de clase fue distribuido en forma

adecuada?	 ( )	 ( )	 (

18. Los Recursos Didácticos que dispone

el establecimiento son suficientes y

actualizados?	 ( )	 ( 1	 (
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ANEXO	 N4

CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS COLEGIOS: I.T.S. BOLIVAR Y LA SALLE
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