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PRESENTACION,

De coiifoiinicLnd con las nomas de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad
de Humanidades, Catrera Ciencias de la Educación, para la titulación de profesionales
formados en su seno, me pennito presentar a consideración de las autoridades de la

Facultad y Carrera mencionadas el presente informe de investigación sobre el lema de
“Profesionalización de Maestros Interinos a través de la Modalidad de Educación Mixta o

Semipresencial”, como una altematK'a ante los sistemas presencial normalLsla con

suplencia y a distancia por el SEBAD, que fue implementado en ocho Escuelas Normales

“Piloto” del Area Rural, en el marco del “Plan Nacional de Profesionalizacidn Docente”,
aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura, mediante la R.M. Nro. 1096, el 5 de
Agosto de 1993, a cargo de la autoridad y el equipo técnico.de la Dirección Nacional de

Educación Normal Rural, dependiente de la Dirección General de Educación Rural.

Por razones éticas no mencioné mi nombre, en el dcsanollo del trabajo que
presento, pero ahora creo necesario explicitar el rol de mi ijarticipación en el proceso de
implementación del referido Plan Nacional de Profesionalización de Maestros

Interinos(desde su concepción, diseño, ejecución y evaluación con el primer grupo de
cursantes), durante los años 1993-94-95-96 y 97 como integi ante de ese equipo de técnicos
de la Dirección Nacional de Educación Normal, que se mencionó en líneas precedentes.

Al diseñar el Plan Nacional de Profesionalización Docente se pensó profundamente
en la modalidad de educación que se iba a adoptar para su implementación, piimero
razón de que el desarrollo del curso, sin perder la calidad de tal, no afecte a la normalidad
del calendario escolar para no peijudicar la educación de los niños que tienen a su cargo
estos maestros interinos; segundo, proporcione a los pailicipantes los mejores productos
educativos, sobre la base de los avances de la tecnología educativa y las experiencias
logradas en materia de formación docente y genere efectos cualitativamente aceptables
cack uno de los maestros-alumnos cursantes para el ejercicio óptimo de la docencia.

en

en

Con estos supuestos, se analizaron los rasgos peculiaies, de cada una de las

modalidades: los de educación presencial y los de educación a distancia; y la combinación
de ambas para conseguir una modalidad mixta, con la denominación de “semipresencial”,
como una alternativa de educación para la profesionalización de maestros interinos, a pesar
de existir criterios contrarios a esta posición. Pues, en el orden metodológico esta aceptada
científicamente la combinación de métodos con el propósito de conseguir resultados
deseados. Para justificar esta posición se pueden mencionar varios casos como antecedentes

de ese tipo en materia educativa. Señalemos aquí dos casos muy conocidos; por ejemplo, de
la combinación de los métodos didácticos “inductivo” y “deductivo”, a pesar de seguir
distintas lógicas, resulta el “método mixto” y en el rubro de enseñanza-aprendizaje de lecto-
escritura, el “método ecléctico”, es el resultado, de la combinación de métodos sintéticos y
métodos globales.

El curso fue iniciado el 13 de Diciembre de 1993, pre\da convocatoria oficial

emitida en septiembre de 1993, en ocho Escuelas Normales consideradas “piloto
matriculación total que alcanzó a 1.427 maestros interinos.

, con una



Después de haber cumplido los tres períodos (3 años) de estudio y práctica de
profesionalización con este plan, de conformidad con lo previsto, han logrado egresar de las
ocho Normales Piloto del país, 1.016 mae.stros profesionalizados que equivale al 71% de
docentes profesionales en condiciones óptimas para ejercer Li docencia en el Sistema
Educativo Boliviano (ver cuadro en anexo).

Para efectos de esta investigación a pesar de que se hizo un seguimiento a las 8
normales piloto, en mi condición de coordinador del Plan, se procedió a la selección de la
muestra, que recayó en la población de cursantes de la Normal Piloto “Bautista Saavedra”

de Santiago de Huata, cuyos integrantes, más o menos, tienen las mismas características

que la población de participantes del curso, porque proceden de distintas regiones del
Departamentos de La Paz y parle del Beni: Altiplano, Valles y Trópico (ejemplos de estos
últimos: Apolo, Mapiri, Rurrenabaque, Ixiamas, Caranavi, Alto Beni),
las tres regiones de Bolivia.

que se asemejan a

Por tanto, la recolección de datos a través de instrumentos pertinentes y siguiendo
los procedimientos previstos de acuerdo al tipo de investigación, así como el análisis y la
interpretación respectivos han sido procesados con la información obtenida de los

Maestros - Alumnos cursantes de la Escuela Normal Piloto “Bautista Saavedra” de

Santiago de Huata, tal como se podrá apreciar en el contenido del presente trabajo.

Creo, en consecuencia, que la modalidad mixta o semipresenc.ial, resultante de la

combinación de la .educación presencial con la educación a distancia, coastituyerma
alternativa ya probada para la profesionalización de maestros interinos, al favorecer los
resultados afumativamante a la hipótesis planteada para esta investigación.

De modo que, el Plan Nacional de Profesionalización Docente, resulta ser el pionero
de la modalidad “semipresencial” en Bolivia, puesto que a partir de la Ley 1565 del994.
Ley de la Reforma Educativa, varias universidades,especialmente privadas, han adoptado
esta modalidad para progiamas de licenciatura, como ser: La Universidad Americana, la
Univeisidad Católica Boliviana, sólo para mencionar como ejemplo; por lo que resulta
recomendable dicha modalidad para los cursos de capacitación, actualización y
mejoramiento de recursos humanos involucrados en cualquiera de las ramas de la actividad
laboral y profesional.

Estos criterios básicos con los que me permito presentar a consideración de las

autoridades y docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a través
del presente trabajo de Tesis de Grado que consta de cuatro partes: la primera referida al
Plmteamiento del Problema, que comprende el enunciado del tema, su delimitación, los
objetivos de la investigación y la justificación; la segunda incluye el marco teórico que
comprende el marco referencial e histórico, destinado a señalar los antecedentes reales de

la pioblemática de la educación boliviana y la constmcción del marco teórico donde se

describe la relación entre la educación y la docencia; de ésta, la formación docente
Modalidades Presencial, a Distancia y Mixta o “Semipresencial”.

y sus



También incluye la interpretación de las cai acterísticas del “Plan Nacional de

Profesionalizacidn Docente” en Bolivia, enmarcado en la modalidad mixta; la tercera se
refiere a la Metodología de la Investigación, que incluye el tipo de Investigación, la
Hipótesis y sus variables, el diseño de investigación, la elección de la muestra y h foima de
recolección de datos; y, por último, la cuarta parte, que está referida al trabajo de campo,
cuyo procesamiento, conforme a las técnicas previstas, pennitió confirmar la hipótesis de
la investigación sobre el problema de la modalidad de profesionalización de maestros
inteiinos, sin afectar, reitero, la normalidad en el cumplimiento del calendario escolar y el
proceso educativo de los alumnos del sistema regular de educación; la que finalmente
concluye con el capítulo de conclusiones y recomendaciones.

Por último se incluye en anexo el instrumento de investigación y. los documentos
relacionados con el Plan Nacional de Profesionalización Docente

Espero que este trabajo signifique un aporte modesto de mi parte para el quehacer
educativo de nuestro país.

Gracias.

La Paz, Noviembre de 1998.

Nimio JFfnayta Apulijica.



PARTE I:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 INTRODUCCIÓN

La formación sistemática de educadores en Solivia se

con la creación de la primera Escuela Nacional de

Maestros el 6 de Junio de 1909 en Sucre,

instituyen otras escuelas normales

educación urbana y rural;

que recibió mayor, impulso, quedando rezagada la educación

campesina, como lo registran y lo prueban 1

documentales existentes.

inicia

posteriormente se

para formar docentes de

sin embargo, la educación urbana fue

la

diagnósticosos

La Revolución de 1952 marcó

republicana de Solivia,

e incrementa la

mayorías nacionales

un hite» en la historia

a partir de este momento se implementa

expansión de la educación para las grandes

(campesinos, obreros, clase media)

deviene la apertura hasta alcanzar una veintena de normales

y

rurales en el pais. cuyos productos con el correr de los años

no lograron cubrir las exigencias de la demanda del servicio y

inicia con la improvisación de docentes para el área rural.

En la década del sesenta el Ministerio de Educación desarrollo

se

de profesionalización de maestros

dependencias de las normales de Warisata y Santiago de Huata

con financiamiento de USAID,

Maestros por Formación";

eventual y la inconsistente aplicación

determina el cierre de estos esfuerzos.

cursos interinos en las

reconociéndoles el titulo de

los mismos que por su carácter

de su normativa

1
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En la década dei setenta la crisis educativa se ahonda en

el pais, asi como en el mundo entero. Como consecuencia de esta

crisis, el maestro se ve iiambién en una situación difícil,

a deteriorar su

Por esba misma causa muchos

optan por abandonar el magisterio en busca de mejores

oportunidades económicas; lo que, ai mismo tiempo provoca el

incremento de maestros interinos en la educación fiscal.

principalmente en lo económico, que empieza

función profesional: la docencia.

En el documento de conclusiones del II Congreso Pedagógico

Departamental de Cochabamba de 1979, a este respecto señala lo

siguiente: En esta lucha por la subsistencia los maestros

tuvieron que dejar la atención exclusiva de su profesión para

buscar otros medios de solventar su magra.economía, ocasionando

de este modo un desplazamiento masivo del decentado hacia

actividades económicas más rentables,

paso de los dias.

que de adicionales, al

se han convertido en ocupación primaria

relegando la actividad docente a un plano secundario,

una acelerada desocasionando,

profesionalización...".

natural.como es

Como consecuencia de esta situación y por la necesidad de

ioscubrir espacios dejados por docentes normalistas,

improvisa a maestros sin preparación pedagógica.

se

Tal como se

expresa en las sugerencias para ^la actualización docente del

mismo congreso pedagógico, corroborando lo dicho y enfatizando

obligación de los maestros

profesionalmente".

la
interinos de capacitarse

2



La situación continúa en la década del 80^ peor aún con la

hiperinflación que soporto el país.

Nacional de Maestros de Educación Rural de Solivia (CONMERB),

presenta, oficialmente al Ministerio de Educación y Cultura su

Plan Global de Reestructuración- del Sistema de

En 1989 la Confederación

Educación

Rural", documento en el cual se refiere también ai tema del

Magisterio en los siguientes términos:

frustración y desorientación en

de estímulos económicos y profesionales y la carencia de una

política educativa coherente e innovadora".

Esta situación determina

Rural

Existe una profunda

él magisterio rural por falta

que el Sistema de Educación

los•Normal adopte

■profesionalización presenciales,

satisfactorios en la educación del área; a pesar de esto no fue

dee incorpore

en ese momento con resultados

cursos

suficiente para eliminar el interinato, ademas la modalidad con

suplencias a llegado a generar nuevos maestros interinos, en

virtud de q^e sus servicios prestados por el tiempo de dos años

les facultaba exigir derechos*

El Sistema de Educación Boliviana a Distancia (SEBAD), por

su parte, 9,0 el Módulo I, también se refiere a la problemática

del Magisterio, cuando dice por ejemplo:

profesional,, social y económico del docente.

. . .el status

es otro problema

Además, se preguntaque no tiene solución y cambio inmediato",

sobre el pppblema del abandono de los maestros el ejercicio de

¿Cuáles son las causas que generan la

Y, enseguida se responde señalando que,

otros el ausentismo de los maestros

su profesipn:

deserción?" entre

sobre todo en el área

lo que a su vez incide

J r

rural, constituyen los bajos salarios,

en la calidad de la educación".

3



Para dar respuesta a la

maestros interinos en 1990,

Cultura aprueba el

Capacitación y Profesionalización Docente

exigencia de capacitación de

el Ministerio de Educación y

Proyecto de Educación a Distancia,

a cargo del Instituto

Superior de Educación Rural (ISER), mediante la R.M. Nro. 621,

el 19 de Febrero, al haber establecido en el país que,

21.37?: de maestros son improvisados,

calidad y la eficiencia de la educación;

el

lo que incide en la

vale decir que se

requiere profesionalizar a 15,660 maestros interinos... fr

. Y,

esta cifra es imposible profesionalizarla por lajustifica que

modalidad presencial,

económico, costo social.

tanto por la cantidad como por el costo

costo de oportunidades, etc.".

Un año más tarde. es decir en 1991, por los bajos salarios

y otros factores se habia elevado el incremento de maestros no

titulados, llegando a alcanzar en ambas áreas {urbana y rural),

a 17.000, según SEBAD, de los cuales aproximadamente 7.500

corresponden al área rural, cifra que impacta negativamente
la baja calidad de la educación ^

Educación a la Sociedad Boliviana.

en

que oferta el Ministerio de

Una medida que se adoptó frente a esta situación fue la

puesta en marcha del Sistema

Distancia (SEBAD), el

de la Educación Boliviana a

mismo que funcionada fuera de la

estructura del Sistema de Educación Boliviana, según el código

de educación de 199,

cursos de profesionalización

y a partir d 1991 viene desarrollando

a distancia a través de una red de

cuyos resultados hasta la

o

centros departamentales y asociados;

fecha aún no satisfacen las espectativas de los participantes y

del magisterio en general por las deficiencias de asistencia

4



técnica en el

Profesionalizado",

curso

discrirainación

proceso y por el titulo de ^x

Maestro

que se les otorgaría una vez concluido el

según la R.M. Nro. . 992/91, estableciéndose

de manera indirecta a

un a

al considerar

maestros como de segunda clase.

estos

En 1992, por su. parte

Proyecto Educativo Católico,

la Iglesia Católica presenta

donde hace una.evaluación

a la situación de la

Por las medidas de

su

de la

de la realidad educativa y hace referencia

educación y del magisterio,

reducción del Presupuesto Nacional

la obligación creciente de tener

señalando que.
w

en estos últimos años, por

que amortizar la pesada deuda

que ha obligado a los gobiernos de turno a reducirexterna,

dramáticamente los presupuestos de salud

acentuando aún más el deterioro de la

castigar sev.erarnente sobre el sector

y educación,

calidad de servicios, al

fiscal de la educación,

manteniendo los ya magros salarios de los decentes,
debajo de

muy por

requerimientos de las

Mas adelante complementa

condenados a la

simples repetidores de lo

lo que corresponde a los

necesidades básicas de una familia",

indicando que XX

los maestros

y a convertirse en

se ven

mediocridad

aprendido en la escuela normal",
calidad de los

alcanzada.

luego puntualiza que la "baja

y esc.asa coberturarecursos humanos formados

los que, al agravarse y no modificar

negativa, se traducen en una

su tendencia

crisis educativa intolerable por

a emprender cambio, de su sistemala que el país está desafiando

de educación". Con esta situación,

perdida de la identidad docente.
Se está produciendo una

muchos no valoran su misión,

en el proceso históricoen su justa dimensión,

nuestro país"(pág. 44).

y social de

5



Por todo este
panorama que presenta el ámbito educativo

del pais, donde los

situación que provoca

profesión, haciendo

docentes perciben magros salarios,

en muchos de ellos, el abandono de su

de este modo que se incremente el

improvisados en el Magisterio Nacional,

en la baja calidad de

y la juventud de nuestra

porcentaje de maestros

ocasionando una incidencia considerable

la educación

sociedad; así como

de las autoridades distritales

que reciben la niñez

por las demandas y las solicitudes emanadas

y departamentales de Educación,

y de los propios

de Normales Rurales,

cursos para su profesionalización,

un problema de investigación

una solución

de los organismos sindicales del magisterio
interesados a la Dirección Nacional

pidiendo apertura de

se ha determinado considerar como

con el propósito de

es que

encontrar a través de la

puesta en práctica de un Proyecto de Profesional.izacion Docente

mediante la modalidad de Educación Mixta,
combinación >de

resgltante de la

presencial y a distancia,las modalidades

fue diseñado por la Dirección
el que

Nacional de Norm,^les Rurales,
dependiente

presentado -a

de la Dirección General de Educación Ru x a1

í^inisterio de

y

las autoridades superiores del

Educación y-Cultura para su consideración y aprobación.

En ese sentido el Ministerio de Educación

dicho proyecto denominado

Docente", mediante la R.M.

implementadp

Normales Ru r.a les.

Educación Rural,

y Cultura aprobó

Plan Nacional de Profesionalización

Nro. 1096/93,

de la Dirección

para que sea

Nacional depor intermedio

dependiente de la Dirección Nacional de
en las ocho escuelas normales consideradas

piloto mediante la modalidad de educación mixta?,
través de cu.rsos intensivos presenciales combinados

es decir, a

con cursos

6



prácticos a distancia, éstos con apoyo de tutores, guias y

módulos directivos, sin perjudicar las labores escolares

durante la gestión lectiva en sus centros de trabajo(formación

in situ). El mismo que tiene como propósitos fundamentales

establecer adecuadamente mecanismos componentes

administrativos, académicos y curriculares del proceso de

profesionalización de maestros interinos a desarrollarse como

y

proyecto piloto en 8 escuelas normales, incluyendo a la e

Santiago de Huata, para contar en 1999 con un promedio

aproximado de 7.500 maestros interinos profesionalizados, en

cinco promociones, de alrededor de 1.700 participantes cada

una.

Así mismo, con relación a nuestro trabajo, contar con los

resultados de esta experiencia, los que permitirán sustentar

los supuestos de la presente investigación.

X.2. ENUNCIADO DEL TEMA DE INVESTIGACION.

"LA MODALIDAD DE LA EDUCACION MIXTA o SEMIPRESENCIAL,

COMO ALTERNATIVA A LA EDUCACION PRESENCIAL CON SUPLENCIA Y

A DISTANCIA EN EL PROCESO DE LA PROFESIONALIZACION DE LOS

DOCENTES INTERINOS DE SOLIVIA" .

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

"Contribuir a la resolución del problema de la

Profesionalización de docentes interinos mediante la

sistematización de la modalidad de educación mixta o

7



semipresencial como alternativa a

presencial y a distancia".

las modalidades

1,3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Probar en qué medida los cursos de Profesionalización

de docentes interinos que

modalidad de la educación mixta

se imparten bajo la

o semipresencial se

constituyen en una alternativa frente a los sistemas

presencial con suplencia y a distancia.

Analizar los factores que determinaron que se

frustrara la implementación de la profesionalización

docente a través del sistema normalista

y a distancia.

con suplencia

Proponer la implementación sistemática

de Profesionaiización

modalidad mixta- o

que presenta.

de los cursos

docente a través de la

semipresencial por las cualidades

1.4. PROBLEMATIZACION DEL TEMA DE INVESTIGACION.

1.4.1 INTERROGANTE DE LA INVESTIGACION.

Teniendo en cuenta las consideraciones

pregunta que se formula el problema de

siguiente:

anteriores^ la

investigación es la

8



¿En qué medida la modalidad de la educación mixt

semipresencial.

a o

se constituye en una alternativa en

el proceso de la profesionalización de maestros

interinos en especial los del área rural

modalidades presencial con

Yr de

Bolivia, frente a las

suplencia y a distancia?.

1.4.2 DELIMITACION DEL TEMA DE INVESTIGACION.

UNIDAD DE ESTUDIO.

La unidad de observación del estudio se constituye el

conjunto de maestros

c.urso

mixta o semipresencial

no titulados que asisten al

de profesionalización docente de modalidad

en las 8 Escuelas Normales

Piloto y que trabajan en las escuelas^ del área rural
de Bolivia.

DELIMITACION TEMPORAL.

Se considera trabajar con la información obtenida en

pl periodo comprendido fundamentalmente entre 1993 y

19 97, periodo en el que se pone en, vdgencia el Plan

Nacional de Profesionalización de Maestros Interi nos,

"Educación Mixta oa través de la modalidad de

Semipresencial"en las Normales Piloto.

DELIMITACION ESPACIAL

La presente investigación

Normal Piloto de Santiago de Huata,,.

se realiza en la Escuela

en calidad de

9



muestra, donde se profesionalizan

interinos que trabajan diseminados

los docentes

en el espacio

las provincias del

Departamento■de La Paz, cuyos resultados pueden ser

generalizados a lo que abarca el Plan Nacional en 8

geográfico comprendido por

Escuelas Normales Rurales Piloto.

1.5 JUSTIFICACION.

Las necesidades educativas. de aprendizaje,

mejoramiento y actualización son múltiples y variados en

los diferentes sectores y niveles de la población inmersa

de

en el mundo laboral

posibilidades,

son mínimas; incluso

y profesional; En cambio, las

las alternativas o las ofertas educativas

podemos decir que se reduce

únicamente a la modalidad presencial que es. clásica en el

país y en el mundo.

Sistema de Educación

encargado de implementar en

educación a distancia;

alcance -ni la ex

Aunque en 1991 ha sido creado el

Boliviana a Distancia (SEBAD),

el país la modalidad de

pero no tiene aún la cobertura y

periencia necesarias como para responder

satisfactoriamente a las necesidades existentes en nuestro

medio. Este sistema había iniciado su trabajo el mismo

desarrollando el Programa de Profesionalizacion deaño,

Maestros Interinos a través de

plan de 4 semestres.

cursos a distancia con un

pero hasta el momento del diseño de

había logrado graduar ninguna

su experiencia es mínima aun el

programa de profesionalizacion, en cambio en los programas
de educación

considerar como inexistente.

esta investigación no

promoción. Por tanto.

general y formación profesional se puede

10



Además, para tener éxito en la educación a distancia es

fundamental que los usuarios tengan el hábito de la

lectura comprensiva para poder acceder con facilidad,

confianza, y seguridad a las fuentes de información

(módulos, bibliografía complementaria, etc.)r en forma

personal y autónoma para hacer realidad su aprendizaje, su

formación o su capacitación de manera satisfactoria y con

la calidad requerida. Sin embargo la mayoría de la

población "lectora", de nuestro país no está formada en

los hábitos de la lectura comprensiva y reflexiva, para

aprovechar y sacar los beneficios de la educación a

distancia.

Por estas y otras razones se hace necesacio buscar nuevas

alternativas de educación, de formación,

capacitación, aparte de las modalidades presencial y a

distancia.

deo

Se ha considerado que una de esas alternativas puede

constituir la modalidad de educación mixta o

semipresencial, resultante precisamente de la combinación

técnica y operativa de las modalidades de educación

presencial y a distancia, para salvar las dificultades que

subyacen de cada una de estas modalidades y- constituir una

alternativa de transición o intermedia, aprovechando de

cada uno los elementos esenciales y necesarios para que

previa sistematización aplicarlos según requerimiento en

las diferentes fases del proceso de profesionalización de

maestros interinos,

especifica.

como una primera experiencia

11



Esta modalidad de educación

ahora el tema de la

mixta o semipresencial es

presente investigación, que, a través

Plan Nacional de

en 8 Escuelas Normales Piloto

del país, pueda ser aprobada su validez o de lo contrario

de la puesta en práctica del

Profesionalización Docente",

ser rechazada,

aplicación

mediante evidencias

de instrumentos de medición

resultantes de la

correspondientes.

En caso de que las evidencias logradas sean favorables a

la hipótesis de la presente

educación mixta

investigación, la modalidad de

o semipresencial se

satisfacer las necesidades

considerará válida para

nuestro pueblo,

es decir para la

mejoramiento, o actualización

servicio, no solo del

educativas de

especialmente para la educación permanente,
profesionalización,

de los recursos humanos

educativo sino también de

profesionales; constituyéndose de

problemas prácticos.

Además, los resultados de

vados de conocimiento o

propuestas teóricas en materia educativa.

capacitación,

en se.ctor

otros sectores y ramas laborales y

este modo en la solución de

sociales y profesionales en el país,

esta investigación pueden llenar los

sugerir ideas para establecer nuevas

12



PARTE II:

MARCO TEORICO.

2.1 MARCO REFERENCIA!..

El terna a estudiar está relacionado con el desarrollo

económico y social de un pais apoyado por el sistema educativo

al que se rige,

descubrieron el secreto de desarrollo de un pais, cual es la

inversión en la formación de los recursos humanos,

inversión en los recursos humanos significa la inversión en los

siguientes sectores:

Este es el caso de los tigres asiáticos que

La

a) Para la formación de los recursos humanos se necesita

realizar previamente una capacitación eficiente a los

educadores, acorde con la evolución de la economia,

las demandas sociales y el tipo de cultura, de tal

forma que al transmitirse el conocimiento ésta sea

eficiente.

b) La remuneración de los educadores a costos de

operación, que en este caso compondría los salarios

de los maestros. La esfera salarial no solamente

deberá estar restringida a la satisfacción de las

necesidades básicas de los educadores, de tal forma

que los maestros estén lo suficientemente

incentivados económicamente, para que éstos no

abandonen su trabajo en busca de mejores

retribuciones en otros sectores productivos.

13



C) La enseñanza debe estar acorde con el ánibito cultural

en el que se desenvuelve.

Las tres condiciones anteriores son fundamentales

para formar recursos humanos capacitados eficientemente

posterior desempeño.

para su

De estas tres condiciones, la que está relacionada

con la problemática de nuestra tesis

referida a la

es aquella que está

En nuestro país

que la remuneración salarial magisterial es

situación que hace que muchos

remuneración de los maestros.

tenemos constatado

muy baja. maestros del ramo

busquen nuevas fuentes de trabajo que'les proporcione una mejor

remuneración que le permita elevar su nivel de vida.

Esta problemática causa el abandono de maestros, teniendo

como resultando un alto déficit de maestros,

el sector rural.

especialmente en

Para saldar este déficit

de maestros con formación deficientes

desempeñar dicho

se ha incorporado una gran masa

no adecuados para

Maestros Interinos".

Actualmente existen muchos maestros no titulados,
que se ha venido

dirigida a la titularización de

de la formación presencial formal.

cargo, denominados

es por eso

incorporando un proyecto que cure este mal

este tipo de maestros al margen

Por todo lo señalado anteriormente,

que apoyarse en un marco propiamente dicho:

referencial, que tome en

variables que determinan

esta casuística tiene

histórico y teórico

cuenta sus relaciones con otras

su aplicación.
-i
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2.2 MARCO HISTORICO.

2.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA REALIDAD DE LA

EDUCACION EN BOLIVIA

En este segmento del

acontecimientos económicos,

con el sistema

capitulo

sociales y políticos relacionados

educativo de nuestro pais.

describe losse

El proceso de la Educación Boliviana

evolución .histórica de nuestro pais

civilizaciones prehispánicas.

estuvo ligado a la

a partir de las diversas

Antes de la invasión europea,

el actual ^territorio boliviano,

con distingos grados de evolución histórica.

en nuestro, continente y en

habitaban una serie de pueblos

pe^>ro unidos por la

identidad de origen, de su concepción sobre él y la vida.

La vLsión del mundo de los pueblos originarios se fundaba

en el respeto a la naturaleza y el cultivo de

valores;

sus propios

buscaba la edificación de una sociedad armónica y

comunitaria en la que la educación de las nuevas generaciones
se sustentaba

personal a través del

Demos t rándonos

en el respeto a los mayores y la realización

servicio a la- colectividad,

una estrecha relación entre la demanda de la

sociedad de ese entonces y el tipo de educacióji que impartían

de acuerdo ;a los valores culturales del pueblo,, denotándonos el

rol importante que tiene la educación en el desarrollo de la

sociedad.

15



La colonización cercenó de golpe

de nuestros pueblos

el proceso de desarrollo

destruyó los valores de

en el ámbito de las

Azteca^ Incaica y otras, que

No pudo sin embargo

familiar, la cosmovisión

originarios,

educación institucionalizada existentes

grandes civilizaciones Maya,

precedieron a la invasión europea,

destruir la educación comunitaria,

telúrica, el patrimonio cultural y el acervo moral de nuestros

antepasados, pese a los cinco siglos de opresión.

Boiivia nació a la vida republicana como consecuencia de

y América, originada en lasla crisis colonial entre España

contradicciones comerciales que afectan a los grupos españoles

y las capas criollas propietarias. El movimiento de la

económicos de losIndependencia responde a intereses

terratenientes criollos, interesados en explotar el trabajo
servil de los pongos en su beneficio exclusivo. En su afán de

independizarse propician y apoyan movimientos insurreccionales.

Contradictoriamente, el Nuevo Estado Republicano se habla

creado bajo la inspiración ideológica de la Revolución Francesa

de 1789, La primera Constitución Boliviana recoge la doctrina

del liberalismo de la época, de los derechos ciudadanos y de la

armonía y equilibrio de los poderes. El corte histórico-

no fue más que la

las fuerzas políticas

ios terratenientes, mineros

estructural ocurrido con la independencia,

transferencia del poder colonial a

burocráticas vinculadas a
y

comerciantes portuarios.

16



En el piano educativo se intentó piasmar ias ideas

pedagógicas de Simón Rodriguez, cuyo objeto era ia formación de

ciudadanos a través de una educación que abarque a

sectores ligados al trabajo artesanal.

varios

propio de una naciente

sociedad. Durante los primeros gobiernos republicanos la

educación mantiene su carácter prohibitivo para

campesinas, sectores populares de los centros urbanos,

contenidos responden a patrones culturales europeos,

este modelo con el gobierno del General Belzu, de sustentación

las masas

Sus

Se rompe

política popular, en cuya gestión se da paso a la promulgación

del Estatuto Educativo que retoma las ideas de Simón Rodriguez.

La calda permanente del precio de la plata y la pérdida

del Litoral Boliviano, rico en guano y salitre, significaron.

entre otras cosas, el inicio y la consolidación de un largo

periodo de régimen político oligarca. La primera etapa de ia

oligarquía llamada conservadora se cierra con la aparición de

otros productos de exportación importante y sustitutos de la

plata; el estaño y la goma (1880),

oligarquía liberal.

abriendo camino a la

En el plano ideológico, el período

oligárquico se caracteriza por la preeminencia de las ideas

religiosas en los ámbitos culturales, políticos y educativos.

El Estatuto Educativo de permanente vigencia en este período,

fue la llamada "Ley de la Libertad de Enseñanza"'.

En nuestro país,

hacían io que más le convenía,

educación

vital. Se instalaban escuelas privadas

estatal y acudían a ellas los que podían pagarlas.

a raíz de esta Ley, los ciudadanos

Nadie estaba obligado a la

ni nadie estaba obligado a ofrecer este servicio

sin ningún control

17



Ante el caos que produjo esta Ley^

nombramiento de preceptores y la determinación de ios sueldos

por parte de las Alcaidias, pero por la incapacidad financiera

de las municipalidades

de los.potentados mineros, comerciantes y la iglesia.

restableció else

la educación pasó a ser obra de caridad

Se crearon las escuelas nocturnas y dominicales para los

jóvenes en desmedro de los colegios de artes y oficios,

cuanto a los contenidos programáticos del bachillerato

En

era

enciclopédico y academicista. con una educación extranjerizante

que ignoraba los valores culturales de las naciones oprimidas

y pretendía hacerlas desaparecer. Sin duda hubo otras

variantes en cuanto a orientación y enfoque se refieren;

el caso del "Estatuto Sánchez Bustamante

tal es

(1930) por el cual se

propuso la autonomía de la educación y se alcanzó la autonomía

universitaria, mediante referéndum en 1931.

Desde principios de siglo las comunidades y lideres

originarios del altiplano pusieron en funcionamiento centenares

de escuelas pese a la oposición de ios terratenientes, como

en el marco de su

la educación

culminación de una lucha esforzada y heroica,
demanda del

institucio^nalizada.

derecho de acceso a

En 1931 se funda la escuela indigenal de

Warisata denominada la "Escuela Ayllu", bajo la conducción de

Elizardo Pérez y Avelino Siñani, que vendría a constituirse en

la piedra fundamental de la educación rural boliviana.

Warisata se convierte en el primer proyecto, educativo que

consulta las tradiciones económicas, sociales y culturales de

los pueblos originarios de la zona andina, abriendo la

naciones y clasesvertiente .de una pedagogía propia de las

oprimidas de nuestro pais.

18
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La crisis económica de los años 30 y la Guerra del Chaco,

marcan el principio del fin de la oligarquía minero-comercial.

bancaria y terrateniente, la cual sufrió la primera histórica

derrota política y militar con la revolución de 1952 en el

marco ideológico del nacionalismo revolucionario, liderizado

por el MNR. La Revolución Educativa de 1955 es la expresión de

la ideología del nacionalismo revolucionario. La ampliación

numérica de las escuelas en el campo y las ciudades es un medio

que sienta las bases para la mayor cobertura del servicio;

embargo, en los hechos sirvió

extranjerizante. La creación de la escuela fiscal y gratuita,

como Primera Función del Estado y la promulgación del Código de

la Educación Boliviana,

democratización de la educación

sin

para imponer una cultura

fueron un avance en la búsqueda de la

con relación a las escuelas

municipales, departamentales y provinciales del pasado.

Sin embargo, el Nacionalismo Revolucionario, en ios

hechos, fue incapaz de expresar la representatividad de las

naciones y clases oprimidas en el Estado. La oligarquía se

fortalece en el régimen de Bánzer como resultado de la fusión

de la burguesía importadora bancaria. con la minería y la

agroindustrial, que constituyéndose en un 0.1% de la población

acapara más del 40% del ingreso nacional,

créditos otorgados por la banca internacional,

pais, a manos privadas.

transfiriendo los

a nombre del

En este régimen de facto

verticales mediante

se incorporan modificaciones

La Nueva Ley de Educación”, consolidándose

la estructura actual y los contenidos programáticos vigentes^.

»r

1

REYEROS, Rafael. "Historia de la Educación" Pág. 87.
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De esta forma denotamos que desde los inicios de

república, inclusive desde la colonia,

dirigida en función de los

sometimiento y rezago,

económicos sucedidos influyendo de

la

la educación estuvo

intereses de poder.

La que está apoyada por los problemas

una forma negativa en la

formación de los recursos y restringiendo el beneficio del pais

dejadez.

en su conjunto.

2.2.2 ASPECTOS QUE DESTACAN DE ESTA PROBLEMATICA

A. ASPECTO POLÍTICO

La escuela actual no es universal, no es gratuita y

no constituye el instrumento para forjar la identidad nacional,

consecuentemente el fracaso de la política educativa es el

reflejo del negativo comportamiento de la clase dominante para

construir una educación en beneficio del pais.

El liberalismo de principios del pre.sente siglo hizo

enormes esfuerzos por impulsar la educación gratuita, a

diferencia del modelo neoliberal de hoy, que se ha convertido

en el peor verdugo de la educación fiscal,

fracturar la unidad del

al pretender

sistema a través de la

y su posterior privatización.descentralización educativa

Posteriormente, a través de la promulgación del D.S.
21060 en el año 1985 se establece la racionalización salarial,

reduciendo y congelándolo^. Esta medida también afecta al

2

D.S. 21137 de 30/11/85.
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sector del

maestros tuvieron

sectores con el fin de obtener

cubrir este déficit de maestros,

rural se tuvo que

formación académica completa.

magisterio, con la consecuencia de que muchos

que buscar nuevas fuentes de trabajo en otros
■ d

mejores remuneraciones. Para

especialmente en el sector

interinos sin una

1

contratar maestros

B. ASPECTO ECONÓMICO

El presupuesto asignado a la educación no responde a

los requerimientos cualicuantitativos prioritarios del sistema

educativo boliviano. : .

La progresiva reducción del poder

salario del maestro ha originado el abandono de
porcentaje

reemplazo a interinos,

tsn el proceso educativo.

adquisitivo del

un alto

de' maestros profesionales, delegándose en su

cuyo producto es de baja calidad y

En la actualidad la asignación presupuestaria obedece

a criterios políticos y no a los verdaderos req.perimientos de

la educación nacional.

C. ASPECTO SOCIAL

La deserción escolar

partir del D.S. N° 21060,

los bajos salarios de los trabajadores,
docentes son

educativo.

y docente se ha multiplicado a

como resultado de la desocupación,

los sueldos de los

paupérrimos. la reducción del

la profundización de la miseria, y la pobreza.
presupuesto .

etc.
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La filosofía neoliberal internalizada en la mayoría de las

as y alienantes que

i

personas, se manifiesta en conductas egoíst

no permiten desarrollar el sentido de la solidaridad y
responsabilidad colectivas en el enfrentamiento y solución de

los problemas individuales y sociales.

El Programa de Ajuste

sociales y ético morales,

drogadicción

Estructural entre otros costos

ha incrementado la corrupción,
y demencia en la sociedad en

repercusiones en la niñez y juventud.

la

su conjunto, con

Esta situación hace que la sociedad boliviana y el sistema

docentes mejor capacitados para afrontar

estos problemas, de esta forma elevar el nivel de instrucción
académica.

educativo demanden

Las siguientes recomendaciones

con el propósito mencionado anteriormente:

deben estar relacionadas

El Estado fomente la creación de internados

estudiantes dando prioridad al área rural.

para

Se introduzca
un programa nacional de alimentación y

nutrición en la educación fiscal^.

Se posibiliten ocupaciones remuneradas para

estudiantes del campo y de las zonas urbano-marginales con

el objeto de reducir las tasas de deserción
escolar.

los

y marginalidad

3

FEDERACION DEPARTAMENTAL DE MAESTROS
1992. pp. 2.

RURALES DE ORURO.
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La educación, debe recuperar

culturales como la honestidad.

los valores ético

la solidaridad, la' \

cooperación, etc.,

individuales

individualismo

para la solución de los problemas

colectivos,

y toda acción

y descartando el

que deshumanice a la

persona.

La escuela y el Estado deben

educativas ocupacionales.

realizar campañas

programas de rehabilitación

para recuperar a la niñez y juventud atrapadas por
los males sociales.

D. ASPECTO CULTURAL-EDUCATIVO

L,a educación

alienación .generada por los medios de

difunden laia cultura

aspectos

está afectada fundamentalmente por la

comunicación social,

economicista, consumista, hedonista,

negativamente en los

nuestra sociedad.

que

etc • f

que deshumanizan e inciden

valores culturales y ético-morales de

El sistema educativo actual discrimina, desintegra y

nacional almargina a la sociedad
no tomar en cuenta las

lenguas maternas

culturas del

originarias y los pensamientos propios de las
sustitución.Enpaís.

culturas aje.nas a nuestra realidad
imponen lenguas yse

socio-cultural.

La educación

expectativas

masificador.a, etc,

que se imparte hoy

porque es improductiva.

no responde a las

repetitiva,
nacionales,
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La acción proselitista de grupos religiosos

subestima y condena las manifestaciones dedenominados sectas,-

religiosidad papular ocasionando división,

desconcierto en la población boliviana.

confusión y

Frente a esta situación el maestro interino solamente

a la enseñanza académica mediocre,se limita
con una cierta

o por falta de una

por lo tanto, es muy importante que el

con docentes mejor capacitados no

también en la parte

indiferencia frente a los problemas citados,
formación más sólida;

sistema educativo cuente

solamente en el campo académico sino

social.

2.2.3 LA EDUCACION RURAL UN

PROPIA HISTORIA

PROBLEMA CON RAJCES EN NUESTRA

Se distinguen tres grandes tipos de problemas que
las comunidades

se

presentan ,en

educativo:

rurales con relación a lo

A. PROBLEMAS EN EL ACCESO A LA EDUCACION

Apenas es atendido un 50% de la población en edad escolar.
La deserción escolar

zonas rural.es y la mayoría

fracaso total del sistema escolar.

es realmente alarmante sobre todo en las

Datos que demuestran elson ninos.

El fracaso de la escuela rural

en nuestro país,

y entran al ciclo intermedio son muy pocos.

es la causa principal del

Los que acaban el ciclo básico

Al nivel medio

analfabetismo
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llegan sólo unos cuantos, y casi nadie a la universidad,

principal del alto porcentaje de analfabetismo es la

incapacidad del ciclo básico para atender a todos los niños en

edad escolar y su mal funcionamiento.

La

causa

Hay comunidades en el área rural que no tienen una escuela

varias razones; número suficiente de alumnos por

problemas con profesores o porque las autoridades educativas

quitan itemes a docentes.

debido a

En otras comunidades hay escuelas

pero con pocos asistentes debido a la escasés económica de los

padres, los hijos ayudan en trabajos agricolas, ganaderos y

comercio o de varios hermanos sólo van a la escuela los

varones, el poco aprendizaje y el cansancio por la repitencia,

el uso de-un idioma desconocido por los niños, etc.

Hay muchísimas escuelas seccionales que no tienen el ciclo

básico completo, por lo que mandan a las centrales a sus hijos

a donde tiene que caminar largas distancias,

atienden bien al profesor;

se cansan y no

los maestros no entienden esto y

castigan a los escolares cuando se duermen o no pueden atender

las clases.

B. PROBLEMAS EN LA CALIDAD DE LA EDUCACION

El primer gran problema es la ignorancia del sistema

educativo sobre las lenguas y culturas.

Los niños llegan a deletrear o a leer lo escrito pero nó

comprenden.el significado de lo que leen,

trabajan en las escuelas

Los maestros que

rurales tienen formación para las

escuelas urbanas y son portadoras de la cultura occidental.
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La escuela no ha tomado en cuenta que la mayoría de los

bolivianos hablan quechua, aimara, uru, guaraní, mojeño,

chiquitano y tantos otros de los pueblos de la amazonia,

educación ha metido la idea de que era malo todo lo propio.

Muchos escolares se avergüenzan de ser campesinos.

La

Los contenidos de la educación están alejados de la vida

diaria del campo, pertenecen a la cultura occidental. El

sistema educativo los discrimina dando una educación de segunda

o de tercera, llamada desde 1955 Educación Fundamental, hoy

Educación Rural. Algunos coinunarios prefieren cambiar sus

escuelas rurales por escuelas urbanas, pensando que va a

mejorar la calidad del aprendizaje. Lo único que se logra es

empeorar la situación de sus hijos, tampoco la educación urbana

es mejor. Otros prefieren tener escuelas rurales con programa

urbano, tampoco es la solución.

En curanto a los métodos de enseñanz^a, sigue el

autoritarisj;iio docente y la enseñanza basada en su palabra,

una mala cprnprensión de la disciplina escolar.,

reciben castigos fisicos. La educación privada funciona por su

con sus propios programas, calendarios y planea,

inclusive es utilizado como medio de adoctrinamiento religioso.

Hay

Los niños

cuenta,
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La producción y el trabajo están arrinconados sólo a unas

materias especificas (agropecuaria, artesanía, manualidades,

etc.), parece que, en algunas escuelas quieren enseñar a

sembrar papas en la pizarra. Van a la escuela a aburrirse o

aprender actividades alejadas de la vida diaria de la

comunidad'’.

memorizados.

La evaluación mide la cantidad de contenidos

El mejor estudiante es el memorizador y

repetidor. Estudian para los exámenes y no estudian para la

vida.

Existen pocos maestros que se dedican a trabajar con ganas

y eficientemente.

No hay materiales educativos provistos por, el Estado.

C. PROBLEMAS EN LA TOMA DE DECISIONES

Las autoridades educativas sólo se dedican a repartir

ítemes pero no en forma gratuita sino después de largos

trámites y a veces a cambio de regalos de productos agrícolas.

Nunca convocan a los interesados para tomar decisiones,

siempre se encuentran con las resoluciones y- acuerdos ya

Todos los gobiernos y autoridades de educación

nunca les ;han consultado sobre la orientacióix, contenidos,

características de la política educativa.

definidos.

Los padres de familia durante los últimos años se han

olvidado de la participación en la conducción de la

FEDERACION DEPARTAMENTAL DE MAESTROS RURALES DE ORURO.

Op.Cit. pp. 2.
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escuela. Sólo participan en la construcción de la

infraestructura.

En síntesis, los problemas de acceso a la educación,

especialmente en el área rural, la pésima calidad de la

educación impartida por maestros interinos y otros, exige

pronto, políticas concretas para solucionarlos.

2.2.4 lA CRISIS DE LA EDUCACION Y SU MANIFESTACIÓN EN LA

REALIDAD CONCRETA

La educación en Solivia soporta una crisis que podría

contextualizarse como crónica, debido fundamentalmente a dos

factores: La dependencia externa y el colonialismo interno y

externo.

Desde la Colonia hasta el presente,

país es elitista.

la educación en el

En este sentido, se reserva la educación

superior para las minorías pudientes y la educación elemental

para los sectores populares que pueden acceder a ella.

El bajo nivel de ingresos de la gran mayoría de la

población boliviana, contribuye a profundizar la crisis de la

educación, porque los sectores empobrecidos, antes que educarse

tienen que luchar por la subsistencia, debiendo soportar los

problemas de la mala alimentación y consiguiente desnutrición.

Hay un 30% de niños y jóvenes en edad escolar que no van a la

escuela y, los que van, no rinden como corresponde.

Por otra parte, la crisis salarial también afecta al

docentado especialmente a los del sector rural, con la
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consecuencia de desplazamiento de los docentes hacia otros

sectores en busca de mejores opprtunidades de trabajo.

Paralelamente, el sistema vigente es de mala calidad y de

baja cobertura; no responde a las necesidades y expectativas de

las personas y pueblos; no cuenta con educadores debidamente

formados y capacitados; más bien se tolera la incorporación al

magisterio de educadores interinos., en porcentajes crecientes.

La situación actual tiene una agravante: ya no enfrentamos

solamente los efectos negativos de la crisis crónica de la

educación, sino el impacto del modelo neoliberal, que atenta

contra la educación nacional.

Por todo lo dicho, la crisis cualitativa de la educación

boliviana se manifiesta en los altos indices de marginación,

deserción y reprobación,

también de los educadores por los bajos salarios,

negativos del sistema educativo, tienen como colorario el alto

porcentaje de analfabetismo en Boiivia.

no solamente de ios. educandos sino

Estos dalos

Aunque el nivel de

analfabetismo según cifras oficiales indica una, tasa de 19.6%,

y/o cifras más realistas dan porcentajes que Q.scilan entre el

40 y 50%, teniendo en cuenta el persistente, analfabetismo

funcional. Es interesante señalar que el poteneiamiento de la

educación en nuestro país, hasta ahora ha estado ligado a los

momentos de ascenso de los movimientos populares, y su deterioro

a la imposición del poder oligárquico.

En cuanto al poteneiamiento de la educación popular, oabe

mencionar los dos congresos pedagógicos nacionales (1970-1979)

y las numerosas experiencias educativas de cambio que, de una

u otra manera, se lograron en las tres últimas, décadas y que

sirven de referencias válidas para las propuestas de cambio del

último Congreso.
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2.3 CONSTRUCCION DEL MARCO TEORICO.

2.3.1. EDUCACION Y DOCENCIA.

Para desarrollar la presente investigación es necesario

precisar de manera puntual cuáles son los antecedentes y las

teorías que han venido sustentando a la docencia en el proceso

de la educación, en primera instancia, y a la formación docente

y sus modalidades, en segunda término; esto con el fin de

determinar las características de cada alternativa en la

implementación del proceso de profesionalización de docentes

interinos en Bolivia; asi poder percibir con claridad las

posibilidades de la alternativa de educación mixta, que es tema

de nuestra investigación y que ésta pueda ser encauzada

adecuadamente en su proceso.

Partimos del concepto de teoria como

constructos(conceptos),

relacionadas entre si, que presentan un punto de vista

sistemático de fenómenos especificando relaciones entre

variables, con el objeto de explicar y predecir los

fenómenos" (.Kerlinger-1975) .

LUI conjunto de

definiciones y proposiciones

La elaboración de nuestro marco teórico se realiza en el

marco de 1.a concepción que mencionan Hernánde<z y su equipo

(1996), al decir de Rojas (1981), que consiste- en ""sustentar

teóricamente el estudio... o elaborar el marco teórico,...

implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos,

investigaciones y antecedentes en general que, se consideren

válidos para el correcto encuadre de estudio".
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Reiteramos que en esta construcción

introducción de la

se parte, a manera de

concepción de la educación y de la docencia;

luego, se construye con relación a las modalidades de educación

presencial y a distancia. para componer constructos relativos a

concluyendo

Plan Nacional de Profesionalización

el que precisamente adopta

la modalidad de educación mixta o semipresencial,
con la caracterización del

Docente", esta modalidad de

formación.

A. LA EDUCACION.

. El concepto de Docencia

concepto de Educación.

de hecho hace, referencia al

La Educación ha sido motivo de

análisis y reflexión en muchos sentidos desde diferentes

perspectivas. Quienes estarnos relacionados con el estudio

de la problemática Educativa, sabemos que, a través del

tiempo han surgido numerosas definiciones que, las mas de

parten de alguna manera de concepciones a

priori"...La mayoría de las obras pedagógicas

las veces.

comienzan

con una definición comentada y discutida de la Educación.

Aqui más que definir-

car acter i zar la

concibe la Educación

la Educación, intentaremos

en el sentido más amplio. Por una parte. se

como un fenómeno histórico social

siempre ha existido y que puede entenderse

que

como proceso de

socialización. en el sentido de la acción ejercida por las
generaciones adultas sobre las nuevas generaciones, o bien

reciproca entre ambas

se contempla la educación como el

en el sentido de

generaciones; por otra,

una acción
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desarrollo de las posibilidades de la persona humana y

corno la necesidad de nutrir de conocimientos al sujetOi

Ya aqui pueden distinguirse dos enfoques: uno centrado más

en el proceso social, y otro centrado en el propio sujeto.

Para Belth la educación se presenta en términos de

funciones y operaciones: Las sustentadoras, cuyas

operaciones consisten en poderes de observaciones y

percepciones y de manipulaciones de signos o simbolos,

destrezas instrumentales; la conservadora, cuya operación

fundamental consiste en recordar; las deliberativas, cuyas

operaciones consisten en el acto de inferir y en el acto

de verificar- En cambio, para Piaget y para Brunner,

respectivamente, la educación consiste en el cultivo de la

inteligencia y en el cultivo de la excelencia.

Miaiaret(1986), por su parte, sintetiza en tres

direcciones la utilización del término educación: "Hablar

de educación es referirse a ella como Institución Social,

como Sistema Educativo; hablar de educación, asi mismo, es

referirse al Resultado de una Acción, y finalmente, hablar

de educación es referirse a un proceso el que existe

comunicación entre dos o más personas y hay posibilidades

de modificaciones recíprocas".

En síntesis la educación puede entenderse, fundamentalmente

en tres sentidos: Como sistema, como producto y como

proceso.
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B. LA DOCENCIA.

La educación de una persona no es resultado sólo de

la institución escolar. El medio en el que vive y con el

educativa, algunos

La escuela Paralela". "La educación, además,

no sólo se dirige a los niños,

que interactúa ejerce en él una acción

llaman a esto

sino que todos somos

sujetos de educación siempre y en todas partes; no hay

edades para la educación, la educación es permanente, es

una dimensión de la vida humana". (Martiriano Arredondo

pág. 16,Modelo de Docencia).

Es preciso señalar que la acción ediicativa puede ser

voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente,

tener finalidades explícitas o no. Pero, cuando se trata

de la educación organizada, necesariam.ente existe la

explicitación de propósitos y finalidades. Es en este

sentido que entendemos la docencia, como educación

organizada, como educación intencional, como educación

sistemática. El término docencia se lo adoptó para este

trabajo, por encontrarlo más conveniente para el tema que

es objeto de nuestro estudio. Por ser poco usual tiene

menos connotaciones que otros términos tales como la

educación y enseñanza.

El concepto de docencia hace referencia, también al de

educación, pero en una acepción delimitada; es más amplio

que enseñanza, aunque comunmente sea utilizado como

sinónimo.
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Según Martiriano Arredondo el concepto de

referencia a

un proceso de

y su grupo,

docencia implica al de enseñanza y hace

situaciones educativas en las que .se efectúa

interacción entre profesores y estudiantes. en las que

con finalidades

explícitas, en las que finalmente, la acción educativa

existe un nivel de institucionalidad

es

estructurada y organizada a través de una tecnología,
la consecución de los resultados buscados.

. para

(Pág. 16).

En síntesis, la docencia, al igual que la educación, puede
también ser entendida en tres sentidos fundamentales: como

sistema, como producto y como proceso.

- EL PROPOSITO DE LA DOCENCIA.

Aquí se entiende como propósito fundamental de la
docencia el propiciar aprendizajes significativos.

En tal sentido

de la docencia.

El aprendizaje es él término y el

La actividad docente tieneobj etivo

sentido sólo en la medida que busca y procura que el

La docencia, sin embargo, puede

uno, como tarea o trabajo que intenta

pero que no necesariamente implica, el logro de

cuando hay un sentido de éxito, logro

aprovechamiento, conforme al cual.

en

aprendizaje se produzca,

tener :dos sentidos:

o trata,

aprendizajes; otro.

o
además de la

existe la implicación de que, en efecto, se ha

suscitado el aprendizaje".

intención.
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Por el tipo del tema que estamos tratando, optamos por

referirnos, sobre todo, a la docencia en el primer sentido.

La razón de esto es la siguiente; el aprendizaje puede

producirse en cualquier situación y no necesariamente en

situación de docencia, incluso en ella puede haber

aprendizajes que no hayan sido previstos ni queridos.

La docencia, empero, implica la intencionalidad

expiicita de que se logren, determinados aprendizajes. Pero

no hay la certeza ni la seguridad de lograrlos por el sólo

hecho de pretenderlos; por eso hablamos de propiciar

aprendizajes como propósito de la docencia; no hay una

relación lineal causa-efecto, entre la enseñanza y el

aprendizaje.

En cambio, el logro de aprendizajes en la docencia, y no de

cualquier tipo de aprendizajes, si.no de aquellos

considerados individual y socialmente significativos, no

depende sólo de la intención de los profesores. Depende

también de factores y elementos ajenos a las intenciones

de la docencia.

Propiciar aprendizajes puede entenderse.,, entonces, como

suscitar o promover las condiciones adecuadas para que el

aprendizaje se produzca.

En este caso, la docencia tiene, pues, como finalidad, el

propiciar aprendizajes significativos. Esfo plantea, a su

vez, el problema de la signif icatividad de los

aprendizajes.

Recordando el té'rmino acuñado de aprendizaje significativo

por Binnet, para distinguirlo del aprendizaje mecánico o
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por repetición; retomado por Ausubel, quien afirma que

Hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje

puede relacionarse, de modo no arbitrario, sustantivo, con

lo que el alumno ya sabe... Si puede relacionarse con su

estructura cognoscitiva".

Para los sujetos en situación de docencia los aprendizajes

pueden resultar o aparecer como significativos en la

medida en que corresponden al' sentido y valor que

socialmente se les asigna. Pero también pueden resultar o

devenir significativamente en la medida en. que corresponde

a exigencia's y necesidades concretas de la propia realidad

social, que puede generar valoraciones y significaciones

distintas y divergentes respecto al conjunto de valores y

patrones culturalmente predominantes.

Por tanto, el problema de la significatividad hace

referencia tanto al psiquismo del sujeto- como al sistema

social.

- VARIABLES DE LA DOCENCIA.

La situación de la docencia se plantea como un proceso

complejo en el que interviene una gra^ diversidad de

elementos -variables-, que deben ser conocidos por quienes

asuman el compromiso y la responsabilidad de profesores.

La docencia en este sentido requiere, para su ejercicio

adecuado, del conocimiento, análisis y, en su caso, manejo

de las variables que concurren en la sit.uación educativa.

El estudio de Martiriano Arredondo y su equipo, ha

tipificado la vasta gama de variables en cuatro grupos,

que describimos a continuación en forma resumida:
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-Variables de los individaos (Características y rasgos

propios tanto de estudiantes como de profesores).

El ser humano se caracteriza por una serie de rasgos de

tipo biológico, de tipo psicológico y de tipo social y

cultural. Rasgos que conforman al sujeto como individuo

único con características especificas y peculiares.

En situación de docencia,

profesores, se relacionan a. partir

psicológicas. y socioculturales.

los estudiantes, al igual que

de sus propias
características

intereses individuales

con sus

y sus espectativas,

actitudes y valores asi corno con sus experiencias previas,

elementos todos que determinan o condicionan el estado

con sus

intelectual y afectivo de cada una de las personas,

elementos necesariamente afectan las posibilidades reales

de los aprendizajes

pretende la

Estos

que pretende cada persona

escuela, la familia,

o que

el estado, etc. Es

preciso distinguir las características del

aquellas otras que no

características genéticas y las

los sujetos.

individuo de

la son, tales corno las

experiencias previas de

-Variables de aprendízaj e

la naturaleza,

resultados del proceso de la docencia).

(Características y rasgos

tipos y niveles de losrelativos a

La docencia es una actividad que pretende resultados,

pretende aprendizajes,

que

o modificaciones

relativamente permanentes en las pautas de conducta a través de

es decir cambios

un proceso educativo. Estos cambios o modificaciones no pueden

efectuarse en forma inmediata, sino que requiere de un proceso.
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a veces largo* Con frecuencia se llama aprendizaje", a

adquisiciones momentáneas, o a la adquisición de información

centrada en la capacidad de retención memoristica para

determinados efectos, que no trascienden en forma efectiva a la

esfera de comportamiento del sujeto.

Como resultado del proceso de docencia,

puede tipificarse en distintos

el aprendizaje

aprendizajes",

diversos criterios. Desde la distinción de conocimientos.

según

habilidades, destrezas, hábitos y actitudes, hasta las

construcciones de carácter taxonómico, tales como las

clasificaciones de Bloom, Guilford, Gagne. y otros.

Pueden presentarse también como variables- de aprendizaje

lo q^e comúnmente se denomina como

aprendizaje", es decir, aquellos tópicos,, informaciones,

temas o problemas que se presentan o que se seleccionan

como objeto de estudio. Los objetivos de, aprendizaje,, al

decir de Tyller, vienen a ser también las variables de

aprendizaje.

En situación de docencia debe partirse de.l diagnóstico de

las variables individuales para estable.cer el tipo de

resultados previsibles. De acuerdo a las condiciones

reales de los estudiantes, los objetivos, de aprendizaje

son formulaciones hipotéticas acerca de resultados

posibles.

.Varilles contextúales y ambientales (Ca^racteristicas y

rasgos del entorno social y de las instituciones

educativas).

La docencia, tanto en sentido amplio como restringido,

siempre se da en situaciones concretas que la conforman.

w

contenidos de
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la afectan o la determinan; estas situaciones amplian o

delimitan las posibilidades reales de la docenciá como

proceso y, sobre todo, como producto. Esta perspectiva

configura un conjunto de variables de tipo contextual y

ambiental, que se encuentran siempre presentes tanto en

el ámbito de macro sistema como de microsistéma educativo.

Entre las variables contextúales están las características

y rasgos de la sociedad global, la peculiaridad del

sistema nacional,

particulares de la institución educativa. Entre las

educativo las características

variables ambientales las características

ecológicas, geográficas, climáticas del medio ambiente,

asi como las peculiaridades psicosociaies de carácter

cultural que, en parte, son expresión de las variables

contextúales del sistema social.

están

-Variables instrumentales y metodológicas (Caracteristicas

y rasgos de los métodos, técnicas, procedimientos y

recursos educativos).

El sistema educativo dispone de una estructura y una

organización, de carácter funcional e instrumental

(Diversas instancias de administración educativa, de

planfiación, de evaluación, de administración logística,

etc.)., para lograr los propósitos que soclalmente le han

sido .asignados.

También en el ámbito de cada institución educativa. en
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alguna forma, se reproduce el conjunto de instancias

señaladas de carácter funcional-operativo. La docencia

requiereeducación organizadacomo pues

instrumentación que se da a nivel de sistema y a nivel de

cada institución educativa, restringida o posibilitada

una

por las condiciones y circunstancias propias de los

factores contextúales.

Se pueden considerar entre estas variables a los diversos

elementos y factores de carácter instrumental y

metodológico, tales como los distintos sistemas, métodos

y técnicas de administración educativa, de organización

académica, de investigación educativa, de diseño

curricular, de planeación y programación de la enseñanza,

evaluación institucional y curricular; asi como ios

diversos tipos de recursos fisicos y materiales, aulas,

instalaciones, mobiliario, etc y ios materiales

didácticos de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.

• /

La tecnoiogia educativa comprende también el conjunto de

variables instrumentales y metodológicas, cuya utilización

adecuada y coherente requiere del análisis y consideración

de las variables contextúales, de las

individuos y de las variables de aprendizaje.

variables de los

El- ej.ercicio de la docencia

propiciar

requiere, por consiguiente

significativo.aprendizaje

conocimiento, análisis y manejo, en su caso, de las

■ variables que intervienen en ella.

Dicho de otro modo, la práctica de la docencia requiere

para del
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del conocimiento de las variables

situaciones educativas,

permita el

susceptibles de cierto control.

que intervienen en las

de modo tal que su análisis

adecuado manejo de aquellas variables

4.3.2 FORMACION DOCENTE

A. PANORAMA HISTORICO.

tema de formación docente se remonta a los

primeros siglos de la Iglesia

El

(150-543), donde los

San

quienes fueron

no directamente en la docencia escolar sino, en

primeros educadores como San Clemente de Mejandria,

Basilio, San Jerónimo y San Benito,

formados,

su mayor parte en la cultura y filosofía griega y

especialmente en el Neoplatonismo y Estoicismo,

considerados padres de

romana,

que eran

la Iglesia (La Patristic.a) ,

(Pag. 8,1). La idea formal y concreta de la formación de

maestros con la finalidad

primaria y popular con

católicos, nació eñ Francia.

de difundir- la educación

carácter gratuito, en los países

Lorenzo Luz.uriaga dice al

respecto": Hay que recordar que La Salle fue el fundador

de una escuela normal con el título d.% seminario de

maestros de escuela en 1685... A la muerte de La Salle,

escuelas cristianas

(Pag. 133).

la orden de los hermanos de las

contaba con cuatro escuelas normales".

Pero, la educación estatal de

Luzuriaga, se

maestros-, siempre según

ha desarrollado principalmente en Alemania,

entre 1732 y 1748, periodo en el cual Federico Guillermo

primero (I) emite el decreto,

de maestros.

donde incluye lá formación

inspirada en la pedagogía pietista de Francke
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y se crean en varias ciudades alemanas las primeras

escuelas normales de estado, esto en Europa. (Pág. 1-54-

155) . En el continente americano, Horacio Mann fundó la

primera escuela Normal de Maestros en los Estados Unidos,

introduciendo las ideas Pestalozzianas en la educación,

procurando de este modo la situación profesional del

magisterio. Y, en TVmérica del ■ Sur o Hispanoamérica en

términos de Luzuriaga, se crea la primera escuela normal

en Chile por la destacada personalidad de origen argentino

Don Domingo Faustino Sarmiento; posteriormente en México

por Don Joaquin Baranda, Ministro de Instrucción Pública,

quien crea las escuelas normales para profesores de

enseñanza objetiva; esta idea se extiende, a otros países

del Continente entre los años. 1840 y 1909.

En lo ,que respecta a Bolivia, después de varios intentos,

en diferentes momentos, a partir del decreto de 27 de

enero de 1835 propiciado por el entonces Presidente

Mariscal Andrés de Santa Cruz, por fundar el colegio

Normal en la ciudad de La Paz, anexo a 1^_ Universidad de

San Andrés; habiéndose insistido en 18 3.8,, a través del

Reglamento de Instrucción Pública, la creación de escuelas

normal-es para formar regentes con programas sin contenido

pedagógico(Cap. IV del Reglamento); así mismo se menciona

en la ley del 13 de Noviembre de 1846, durante el gobierno

de B.allivián (Titulo II, de las Esc-uelas o clases

Normales), y otros posteriores intentos itiás, se llega al

periodo de gobierno del general y doctor Ismael Montes,

que culminó con la constructiva labor del Doctor Daniel

Sánchez Bustamante, habiendo definido la creación de la
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primera escuela normal en la ciudad de Sucre que

inicialmente deberla ser inaugurada el 25 de mayo de 1909,

como homenaje ai primer Grito de Independencia lanzado en

Chuquisaca, según consta en la obra del profesor Faustino

Suárez Arnéz (pág. 229). Pero, por decreto dei 5 de junio

del mismo año se modificó la fecha de inauguración para el

6 del mismo mes. Precisamente, "el 6 de junio de 1909,

un dia pleno de,-luz, como,justo.homenaje ^1 centenario del

primer Grito de .la Independenc^ia lanzada en. Ghuquisaca,. el

2 5 de mayo .ds 18,09.,..-por :fin se' funda ^la primera .Escuela

Normal de Maestros en Solivia, tan deseada a través de ios

tiempos, pero postergada siempre". (Faustino Suárez pág.

en

232) .

Fue director de esta Escuela Normal el doctor George Rouma,

una personalidad contratada a la cabeza de la Misión

Belga, colaborado por destacados profesores

quien se hizo cargo de la organización y conducción de la

flamante institución formadora de maestros, sobre la base

de principios claramente planteados y

pedagogía definido de formación docente. Aqui comenzó

recién la etapa formal y sistemática, ya con propósitos

definidos el proceso de formación de maestros en nuestro

pais. Posteriormente, fueron creadas las escuelas normales

chilenos;

programa deun

rurales, como la de Umala en La Paz(1915) y la de Colomi

en Cochabamba(1916) ; luego el Instituto Normal Superior

(1917) para profesores de instrucción secundaria en la

ciudad de La Paz. En la década del 70 de nuestro siglo, el

número de escuelas normales habia alcanzado a treinta: 8
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urbanasr 20 rurales y 2 privadas; muchas de ellas creadas

sin una adecuada instalación de la infraestructura física

ni equipamiento, menos provistos de recursos económicos

suficientes como para ofrecer una eficiente formación de

futuros docentes. Actualmente existen en el pais 23

escuelas normales públicas,

además, dos escuelas normales privadas, la Católica y la

Adventista ambas en Cochabamba.

8 urbanas y 15 rurales;

De acuerdo a la Ley Nro.1565 de la Reforma Educativa del

7 de Julio de 1994 (Cap. VI, Are. XV), las mencionadas

escuelas

Normales Superiores en ios que se llevará a cabo la

formación y capacitación de ios docentes que el sistema

educativo requiera

sitúa ala formación docente en el nivel de

normales''serán transformadas en Institutos

ff

(L.R.E, pág. 9), disposición legal que

Educación

Superior, posiblemente con el criterio de jerarquizar la

profesión docente en nuestro pais.

En ; nuestros 'dias, uno dé IdV próbienias básicos qué sé

en materia dé educación,'especialmente

las necesidádes de " las

requieren encarar

para la atención adecuada cíe
Y

instituciones educativas,' es la' formación" dél’persónál

docente.
i '. i ■

Esta imperiosa situación se agrava ante la acelerada

expansión que actualmente tienen las instituciones

educativas públicas y privadas' de ios diferentes' países

del mundo, entre los cuales se encuentra Bólivia.

; .

\.
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Según Martiriano Arredondo y sus colaboradores, el estudió

de la docencia, de la formación inicial y permanente' de

docentes, y de su tratamiento como problema, requiere de

un enfoque integrador y no fragmentado que establezca las

relaciones y correlaciones que se dan en la realidad misma

de la docencia. En ésta perspectiva, la tarea de

formación de docentes debe encarar el abordaje de la

docencia como una totalidad práctica y concreta, a partir

de las experiencias de los profesores y de su

problemática, e intentar la teorización de esa misma

práctica docente para incidir en su transformación

continua o permanente,

encargadas de la misión.

a través de las instituciones

B. MODALIDADES DE EDUCACION 0 FORMACION.

En esta construcción de la base teórica de la

entran en juego

de educaqión, para su

descripción teóricaycon el fin de constituir las bases de

una tercera modalidad: La modalidad presencial, la

modalidad a distancia y la modalidad mixta. La primera es

la segunda es de reciente

aplicación en el proceso educativo y la tercera que está

a prueba a través del proyecto de pro,f esionalizaeión

docente y objeto de la presente investigación.

investigación del problema planteado,

básicamente dos modalidades

históricamente clásica,

Ira. MODALIDAD PRESENCIAL.

PANORAMA HISTORICO.

Desde que la formación de maestros a. empezado a ser
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motivo de tratamiento formal y con propósito

desde sus orígenes, que históricamente se remonta a 1685

realizado en Francia, hasta nuestros dias^ la formación

docente, siempre ha sido llevado a cabo y es aún en todos

los países del universo, mediante cursos que implican una

relación directa, es decir una relación de cara a cara

entre docentes y estudiantes o aspirantes a ser maestros;

en otros términos, formación a través de la modalidad de

educación presencial.

concreto.

Sin embargo, sobre este tópico no se ha logrado encontrar

informaciones concretas y específicas; a manera de

referencias, a pesar de ello, nos permitimos incluir la

forma como se encara en algunos países del mundo en

materia de formación y capacitación de maestros, según los

autores. La Oficina Central de Información de Qran

Bretaña, por ejemplo, en la década del sesenta(60),

informaba al respecto lo siguiente: "La tercera rama

principal del sistema de educación superior de Inglaterra

y Gales, es la capacitación de maestros, que se realiza en

los colegios de educación (antes colegios

capacitación).

de

Se proporciona cursos de 3 años ' de educación y

capacitación para aspirantes a maestros". Más adelante

agrega que "El curso de 3 años de un Colegio de Educación

combina en forma concurrente la educación superior

personal del estudiante con la capacitación profesional

para la enseñanza. Esta última incluye períodos de .

práctica en escuelas junto con estudios teóricos" (Pág.

46



52,53,54) . Esto con relación a formación docente en el

viejo mundo.

Consideramos también importante

sobre lo que

americano. Empecemos con referirnos a México, donde

formación profesional de los maestros abarca tres años de

incluir algunos datos

ha venido ocurriendo en el continente

La

estudios correspondientes a un nivel de segundo ciclo de

la enseñanza secundaria. Acabados dichos estudios se les

confiere el titulo de Normalistas". {Francisco Larroyo.

1962).

En la parte sur, en Argentina, pais más cercano a Bolivia,

Los estudios de la Escuela Normal comprenden, además de

los tres años comunes con el bachillerato y comercio, dos

años de especialización Pedagógica"(Anales del Instituto

de Investigaciones Pedagógicas de San Luis, 1958).

podrá

bibliográficas,

Como estas breves citasse apreciar,

no se explica de manera explicita sobre la

modalidad de preparación o formación que reciben los

futuros maestros, sino de modo muy general

cuántos años duran los estudios y en qué instituciones se

forman los maestros para los diferentes niveles educativos

en

acerca de

de cada Nación.

En nuestro pais, como

formación de maestros con

es de conocimiento general, la

programas definidos y concretos

año de la creación de la Escuela

Nacional de Maestros en la ciudad de Sucre.

se remonta a 1909,

A partir de

se viene realizando en las diferentes escuelasentonces

A
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normales, urbanas y rurales,

ámbito del territorio nacional,

modalidad presencial,

relación pedagógica

directa o cara a cara.

que han sido creadas en el

siempre a .través de la

es decir mediante cursos donde la

entre maestros y estudiantes es

En este sentido. la educación presencial en la formación

de maestros ha sido y es clásica en todos los países del

mundo; de ahi que sea preciso configurar aunque de manera

panoráiuica, sus principales

ventajas y desventajas.

características, condiciones,

- CARACTERIZACION DE LA MODALIDAD.

Establ.ezcamos,

presencial

pues la configuración de. la educación

a través de conceptos y criterios expresados
por diferentes autores. Empecemos con Editner, quien

tanto en

es, una relación,

personas, de la cual brota una

educativa ordenada por un propósito

Por su parte Hubert sostiene que "la

por un espíritu sobre un

comunión esfjiritual", que

a.cción de las

de su penetración reciproca

de la acción educativa/^ (pág. 206).

señala que: En un sentido general la educación,

el plano individual corno en el social.
un encuentro entre

circunstancia

pGdagó,gico".

educación es una acción ejercida

espíritu, es decir,

constituye

•es una

principio y fin de la

conciencias unas sobre otras,

en consecuencia.Yr

En un sentido más concreto y en el marco del tema de

investigación, la educación presencial se realiza a través
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de una serie de actos educativos. donde intervienen por

igual el maestro y el alumno con el propósito de alcanzar

determinados objetivos. Asi lo afirma Nassif(1966)

el acto educativo intervienen por igual el .educador y el

educando, si ambos participan de su dinamismo, si en esa

participación ponen en juego la totalidad de

puede definirse

n

Si en

su ser, no

ese acto con criterios exclusivamente

técnicos, si-no como la relación viva y concreta de dos

seres de la cual resulta para ambos un ensanchamiento

espiritual, deseado

facilitado por el otro.

y necesitado por uno de ellos y

De este modo, no se descarta el

alcance científico que debe tener todo acto pedagógi
la imprescindible dosis de

contener.

ico, ni

autoridad que también debe

pero se lo proyecta más allá de los meros

intereses del educador para hacer de lo que también

Desde el educador el acto

educativo es un acto de amor, autoridad y ciencia;

el educando es apertura, disposición del alma para recibir

valores y aprehender bienes".

es .

una acción del educando.

desde

Con relación a la dosis de autoridad que aparece en el

se trata sobre todoacto educativo, Luzuriaga dice que

del'reconocimiento del valor

..

superior de una personalidad

que incluye, aún sin proponérselo, sobre la vida de los

demás por sus condiciones individuales, por su trato,
su habilidad.

por

por su simpatía y por su saber"(pág. 206).

IMPORTANCIA DEL MAESTRO Y DE SU SABER.

En la educación de cara a cara,

suma importancia,

el saber del maestro tiene •

porque según, Adams y Garrett Jr. . . .el
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maestro es la persona que desempeña el papel rector en el

proceso-de enseñar y aprender"(pág. 13); además, provoca

una especie de seducción y confianza en ios estudiantes.

De ahi la afirmación de TVngel Diaz cuando dice:

en el gimnasio griego,

maestro es reconocido por su saber. Se busca al maestro en

Es ese saber del maestro

//

... tanto

como en la universidad medieval el

tal calidad". Luego, agrega que

el que de alguna manera provoca una cierta- seducción en el

estudiante; que viene aparejada,

la personalidad de

que este saber (o quizá

quien lo encarna), provoca una

atracción que crea un clima de confianza en el intercambio

el alumno es convocadopedagógico". En otros términos,

por un saber especifico: el saber del maestro. Asi la

relación pedagójgica es marcada con un nuev¿o elemento:
una relación de saber".

es

Y, concluye, señalando que

saber y confianza por parte del maestro se constituyen en

núcleps centralps de un debate educativo que se encuentra
presente en la actualidad. Se trata de una articulación

El

que en -maestros contemporáneos se puede observar,

ejemplp más relevante sobre

(pág. .5,6,57,59)1

quizá el

esta cuestión sea Sartre
rr

- COMONICACIÓN DIRECTA Y DIALOGO PEDAGOGiqO.

Por otra parte, el acto educativo, al definirse como

la relación viva y concreta entre
educando, está implicando,

directa entre ambos a través del diálogo pedagógico que

el educador y el

a la vez, una comunicación .

es
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uno de los elementos esenciales de dicho

dice al respecto:

acto. Sarramona

Como teórico y práctico de la educación

defiendo la comunicación directa profesor-alumno

más educativa que pueda darse,

que lleva implícita la función

como la

de ahi que tal relación,

paradigmática de la

sea imprescindible -especialmente-conducta del educador,

en las primeras edades (pág. 268).

Refiriéndose al proceso de comunicación,

la educación presencial.

//

imprescindible en

en todoEscotet señala que

proceso de comunicación, sea con propósitos instructivos,
formativos o educativos,

(el docente),

conducías,

alumno), que aprende

se da la presencia de un emisor

que enseña. que muestra conocimientos,

opiniones o creencias a un sujeto receptor (el

(pág, 253).

comunicación presencial implica diálogo para

//

Pero, todo proceso de

que exista

apertura y comprensión en el proceso o acto educativo. Asi

lo corrobora Mauro Laeng,

Pedagogía, al señalar que:

en su texto- Vocabulario de

En la escuela el espíritu de

diálogo es, sobre todo, apertura, comprensión y voluntad
de comprender. Más allá de este sentido profundo,
general, la relación educativa

pero

configura como diálogo.se

en sentido especifico entre maestro y discípulo: diálogo
que vive de la distinta dualidad de los sugetos, pero que

al mismo tiempo, a realizar su uni.dad intelectualtiende,

y moral. En sentido todavía más especifico,

diálogo es la conversación espontánea o

didáctico,

dirigida, entre

maestros y alumnos o entre alumnos mismos

insustituible

es un medio

y comunicación y de

reciproco, y una condición

cualquier otra forma de expresión".

de expresión

enriquecimiento previa a.
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Para, Lagartos y otros, el diálogo es de principio a fin

en el proceso, por eso afirman que "el diálogo entre

profesor y alumno y entre los propios compañeros, bien sea

de un modo real o simulado, debe mantenerse a lo largo de

todo el proceso de aprendizaje" (pág. 51).

- IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA.

En esta modalidad de relación educativa presencial también

resalta la convivencia entre docentes y estudiantes como

uno de los elementos muy importantes. Con relación a este

asunto Freinet puntualiza lo siguiente: "el maestro

convive con los alumnos para entender y estimular’

interés, para proyectar el trabajo colectivo y para

revisar lo logrado. Se trata de

horizontalidad vinculada con responsabilidad colectiva".

su

promover una

Pues, se considera al maestro como el compañero mayor de

los alumnos en el proceso de esta relación educativa. que

en sí significa la búsqueda de la vida misma. De ahí la

importancia de la Pedagogía de Freinet caracterizada por

él mismo, a través de los siguientes términos: Se busca

de Inuevo la vida y ese reencuentro es el acontecimiento

decisivo de esta pedagogía..

relación educativa horizontal.

; el maestro compañero, una

la confianza en el sujeto

de la educación y la necesidad de que el educador inspire

• /

un : máximo de confianza en el estudiante son algunas

características centrales de esta perspectiva sobre la

relación educativa n

(pág. 66,68,69).
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Además^ esta convivencia en el de la relación

permite evidenciar

temas

en un proceso

Esta la

proceso

directa entre el maestro y los alumnos
también de manera directa

objeto de estudio.

el procesamiento de los

haciéndose de este modo

esencialmente formativo

interpretación' que se da de los
cuando dice:

posibilidad de

educativo.o

conceptos de Sarramona,

Efectivamente en el centro escolar se da la

vivenciar directamente los problemas objeto
través dede estudio a

condiciones

dinámico.

la formación;

misma sea

existen las

para que la formación

participativo,

docente que labora en él se

(pág. 151).

un proceso

el propio equipo

erige en grupo de formación

puesto que

ff

POSIBILIDAD DE GENERAR

APRHíJDIZAJES.

POR CONTACTO ACTITUDES Y

Por otra parte,

y e!l estudiante

comportamiento, de hábitos

desarrollo de la personalidad del ■

sostiene Martinez(1983),

lograr un cambio de actitudes es

esta relación presencial entre el docente

genera en ambos el cambio de actitudes,

que favorecen principalmente el

segundo; tal como lo

de

en los siguientes términos; \\

Para

preciso que el profesor

vea implicado personalmente en el proceso de formación
y sé sienta protagonista de

se

sus resultados (pág. 151).

En cuanto a como lo'grar

Ugalde,

impositivo,

haciendo

aprendizajes en el alumno Jesús

criterio

la educación

puntualiza,

señalando que

uso de las acciones presencial

aunque con un tanto

formal,

es, se tiene a un

en
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educador, como persona responsable de gestar y poner a

prueba instancias o experiencias diferentes para hacer

posible el aprendizaje. Bajo tal metodología se dan formas

concretas para provocar el deseo, interés, motivación

hacia el aprendizaje, entendiendo como tal la acción de

permitir al alumno que se empeñe por aprender. Una vez que

se le da el "impulso" a esa motivación, el educador debe

ser suficientemente hábil como para mantenerla a lo largo

del proceso de enseñanza y aprendizaje" (pag.52).

- ECOSISTEIMA INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE FORMACION.

Finalmente, otro’de los elementos que caracteriza a

la formación presencial es el ecosistema de la institución

educativa, puesto que el aprendizaje no s,ólo se logra en

el aula, mediante libros de texto o la enseñanza del

maest.ro, sino también se logra significativamente en el

ambiente físico, social, cultural y humano que configura

el ecosistema de una institución de formación. Asi lo

afirma Escotet, al referirse a la educación super^ior a

distancia en Latinoamérica, tomando la Institución

Universitaria como referencia: "El ecosistema de la

unive.rsidad es casi más importante para la formación^ del

hombre,, que' simples estrategias de entrenamiento. El

aprendizaje no sólo ocurre en el aula, Qi a través de los

libros de texto, sino en ese ecosistema físico y vivencial

que s.e extiende desde ios pasillos universitarios,, la

cafetería, la biblioteca, las actividades deportivas y

culturales, hasta el diálogo con los profesores, el.

intercambio de experiencias con sus compañex'os, en los
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reclamos pacíficos y violentos. Todas estas experiencias

que forman parte del todo integrado son los que hacen que

el estudiante tenga sentido de pertenencia,

adulto. Y, concluye señalando que

universidad donde su ecosistema,

del profesor "auténtico",

experiencias y

continuidad e interacción

inteligente al servicio del hombre

sea joven o

es precisamente en la

especialmente a través

\\

permite al estudiante generar

seleccionar .aquellas que mediante

puedan construir su mundo
tf

//

(pág. 247).

RESUMEN ACERCA DE LA MODALIDAD.

En resumen, la educación, tal como se' ha' podido

apreciar, tanto en el piano individual como en el

social, es una relación. un encuentro entre personas de

la cual nace una circunstancia educativa regulada por
propósito pedagógico.

A partir de esta concepción general de educación,

permitimos resumir los principales rasgos

un

nos

característicos de la modalidad presencial de formación

docente. señalando los siguientes elementos

consideramos esenciales de esta modalidad:

que

1. Existe una relación personal entre el maestro y

el alumno, donde el primero enseña y el segundo
aprende, o en forma recíproca ambos enseñan y
aprenden.

2. Esta relación o encuentro educativo de cara a

cara, se constituye en una relación intelectual

y moral, es decir, en

entre el uno y el otro.

una comunión espiritual
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3. En el acto educativo la relación no es solamente

técnica, sino se convierte en una relación viva

y concreta de dos seres, maestro y alumno, de la

cual resulta para ambos un ensanchamiento

espiritual, deseado y necesitado por el uno y

facilitado por el otro.

4. La relación presencial supone una comunicación

directa entre el docente y el discante, a través

del diálogo pedagógico.

5. El diálogo es un medio insustituible de apertura

y comprensión, de expresión y comunicación y de

enriquecimiento recíproco, y una condición

previa a cualquier otra forma de expresión.

6. Existe la posibilidad de vivenciar directamente

los asuntos o problemas objeto de estudio a

través del proceso de formación.

7. En esta relación está presente la- autoridad

que corresponde al maestro por su saber y por su

papel rector en el proceso de enseñar y

aprender; por tanto, podemos afirmar que es una

relación de saber.

8. Permite al maestro gestar y poner a prueba

circunstancias y experiencias diferentes para

hacer posible el aprendizaje, provocando

directamente el deseo, el interés, la motivación

rr

hacia el aprendizaje.

9. Para esta relación presencial, el ecosistema

físico y vivencia! de la institución educativa

constituye un elemento necesario para la

formación integral de los estudiantes.

56



Por tanto, las ventajas de esta modalidad presencial de

formación están subyacentemente implicitas en estos

rasgos característicos que configuran a la misma.

Sin embargo esta formación presencial está condicionada

al tiempo y al espacio, porque tiene que sujetarse a un

horario previamente establecido, tomando en cuenta una

serie de factores que condicionan la realización de la

acción educativa. Asi mismo, requiere

imprescindiblemente de una infraestructura y
equipamiento apropiados (aulas,

ventilación, materiales, etc.).

mobiliario, iluminación.

Además, la asistencia al aula de ambas part

obligatoria y determinante para el aprendizaje y la
atención a estudiantes por curso es limitada (de 30 a 50

estudiantes); además el costo por alumno resulta

relativamente elevado.

es es

Por tanto, estos mismos elementos

se constituyen en desventajas para esta modalidad de
educación.

2da. MQDALIDAb A DISTANCIA.

- ANTECEDENTES

En las décadas del 50 al 60, el sistema educativo

existente es incapaz de responder a las demandas
educativas de la sociedad y como consecuencia de ello,.

entre las décadas del 60 y 70 van surgiendo los medios

de comunicación de masa(mass-media)

y considerablemente, invadiendo,

y se desarrollan más

por ende, el campo
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educativo, aún sin proponérselo,

denominada

constituyéndose en la

escuela paralela". El texto impreso, la

radio, las grabaciones sonoras, la televisión, el video

y los ordenadores.constituyen en conjunto los medios de

comunicación de masa, que influyen directa o

indirectamente sobre el individuo y el conjunto de la

sociedad. Por esta razón Porcher en 1974 ya expresaba su

preocupación en los siguientes términos: La aparición

de los medios de comunicación de masas aparece,

los ojos de los profesores,

tierra natal por un enemigo indigno y,

propio de la palabra, innoble (esto es

nobleza")"(pag.15). La metodología de enseñanza a

distancia nace precisamente.

pues, a

como la invasión de la

en el sentido

sin

teniendo como antecedente

el desarrollo de estos medios de comunicación.

Primero surge como cursos por correspondencia. que se

remonta a la época clásica sus precedentes. Algunos

teóricos suelen citar a Séneca, entre otros, como autor

de 124 cartas (epistolario a Lucillo) que constituyen

una autentica unidad didáctica de Filosofía Estoica. En

época más reciente. siglos XVIII y XIX, tanto en Europa

como en América, se encuentran anuncios en los

periódicos sobre cursos por correspondencia".

Lagartos y sus colaboradores (pág. 47).

Luego empieza a hablarse de sistemas de enseñanza

especialmente, para el alumno adulto y en ese

marco, de la enseñanza a distancia.

según

abierta.
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- FACTORES QXJE PROVOCARON.

Los factores que han incidido en la creación de la

enseñanza a distancia son las demandas y los cambios

producidos en la humanidad. Según Sarramona,
la renovación

surge "por

y desarrollo constante de conocimientos y

tecnologías; pues, desaparecen algunas profesiones y

aparecen otras nuevas, cambian las condiciones de

preparación para el desempeño de un puesto de trabajo,
etc.

La sociedades se democratizan y traen consigo la
democratización de la enseñanza y su extensión a todas

las clases sociales y a todas las edades. Además la

teoría del capital humano empieza a sostener que
invertir en educación es un camino seguro para la

prosperidad económica nacional. Por tanto es necesario

cambiar los curriculos para dar cabida a los nuevos

saberes y es preciso adoptar nuevas estrategias de
actuación educativa permanente y recurrente".

Sobre la base de estos antecedentes y factores
educación a distancia.

una

nace la

" INSTITUCIONES Y EXPERIENCIAS.

En este campo, el primer paso que se dio es en Gran

Bretaña (1969), con la Open University (Universidad

Abierta), la que al presentarse con ese nombre,

con los requisitos académicos formales que para el
rompe

acceso a los estudios superiores tienen las restantes
I

universidades del pais, según' Mackenzie y otros (1975) .
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Posteriormente, se crean universidades especializadas

educación a distancia en varios paises.

en

en otros se

desarrollan proyectos de enseñanza a distancia

de las universidades convencionales o instituciones

educativas estatales dependientes del Ministerio de

Educación respectivo.

a cargo

líos permitimos mencionar

ellas,

(19Ü0):

a continuación algunas, de

las referencias de Escotet

La Universidad Abierta (1972),

Universidad Nacional Autónoma de México (ÜNAM);

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de

sobre la base de

dependiente de la

la

España (1976); La Universidad Estatal a Distancia (UED)
de Costa Rica (1978); La Universidad Nacional Abierta

el Instituto Nacional de

Educación a Distancia (INED) de Chile (197&-), el que
tuvo a .cargo el curso de perfeccionamiento (docente) a

distancia sobre "evaluación

(UNA) ,.de Venezuela (1978) ;

en el proceso áe enseñanza-

a Distanciaaprendizaje"; la Asociación de Educación

(1979) de la Argentina, integrada por variaos

universidades dedicadas a la educación a distancia;
el Prqy.ecto de Educación

y.

a Distancia llevad,© a cabo por

antigua Panamá (1981)'..la Uni-y.ersidad de la

En BolLvia no existen programas regulares de educación

superior a distancia; solo en el ámbito de extensión

os curs.os a distancia

la Salud y Saneamiento

univer,sitaria se pueden mencionar 1

sobre Educación para el Hogar,

Ambiental de la Univer,3idad René Moreno de Santa Cruz y

los cursos de divulgación y profundización a distancia
de la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba.
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Sin embargo, el Instituto Superior de Educación Rural

(ISER) de Tarija, dependiente del Ministerio de

Educación y Cultura, empieza, a desarrollar en un

programa de educación a distancia, a nivel de postgrado,

para docentes normalistas en ejercicio, en la

especialidad de

resultados aceptables en lo cuantitativo y con bastantes

limitaciones en lo cualitativo. Por otra parte, en 1991

entra en vigencia el Sistema de Educación Boliviana a

Distancia (SEBAD), también dependiente del Ministerio de

Educación y Cultura, el que fue creado con el objeto de

desarrollar inicialmente cursos de profesionalización a

distancia para maestros interinos en servicio. Hasta el

presente el SEBAD cuenta sólo con dos promociones de

profesionalizados que en conjunto alcanza a 1.073

(Informes del MEC, 1997).

Administración Educativa", con

A continuación describimos la parte que más nos

interesa, es decir incluimos la información que nos

permita dar cuenta de la definición, las cualidades o

características peculiares, las ventajas y desventajas
1

de esta modalidad de educación a distancia para poder

tener una concepción apropiada y los criterios precisos

acerca de la misma.

DEPINCION DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.

Consideramos importante iniciar este tópico, con la

definición que nos permita tener una idea clara sobre lo

que es la educación a distancia.

Empecemos con Moore (1972), quien define la enseñanza a
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distancia como el tipo de método instructivo en que las

conductas docentes acontecen aparte de las discentes, de

tai manera que la comunicación entre profesor y alumno

se realiza mediante textos impresos,

electrónicos.

por medios

mecánicos o-por =otras técnicas" (pág. -212) ;

Por su parte, Miguel A. Escotet,' al'desarrollar el tema

de La Educación Superior a Distancia en:Latinoamética:

mito y realidad de una innovación

forma que sigue':

educación

(1980) define en la

La educación a distancia es un tipo de

que se entrega a través de un conjunto de

medios didácticos que permiten 'p^rescindir de la

asistencia a clases regulares, y en la que el individuo

propio aprendizaje" (pág. 245).

Y según, M.G. Moore (1975) la denominada educación a

distancia incluye

se responsabiliza de su

todos aquellos métodos en que, a

causa de la separación fisica entre alumnos y
profesores, la interacción. asi como la fase previa al

proceso docente, es conducida mediante textos impresos,
medios mecánicos o electrónicos //

(pag.5).

Una definición de educación a distancia más reciente que

recoge también las principales características es la de

Garda Arelio (1987),

a distancia es un

que a la letra dice: La enseñanza

sistema tecnológico de comunicación

bidireccional. que sustituye la interacción personal en

el'aula de profesor alumno como medio preferente de
enseñanza. por la acción sistemática y conjunta de

diversos recursos didácticos y el apoyo de una
organización tutorial. que propician el aprendizaje
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autónomo del alumno" (pag.52).

Finalmente, Lagartos y sus colaboradores (1993), a

definen, en los siguientes términos:

"la educación a distancia es un modo de aprender

característico de ios sistemas abiertos de la enseñanza,

y plenamente adaptado al alumno adulto por la capacidad

que éste tiene de autoaprendizaje y la función esencial

manera de resumen.

de la enseñanza a distancia es posibilitar el

autoaprendizaje del alumno convirtiéndole

protagonista de su propia formación

en

(pág. 49).

- SUPUESTOS TECNICO-CIENTIFICOS.

Para tener una mejor concepción

señalar los supuestos técnico-cientificos básicos en los

que se sustenta la educación a distancia. Estos

supuestos, para Sarramona (1991),

continuación se describen brevemente:

creemos necesario

son los que a

a) Madurez discente. La enseñanza a distancia precisa de

responsabilidad personal en el discente, que haga
factible el autoaprendizaje. El autoajDrendizaje (o
auto-didactisrno) es peculiar de la madurez, puesto

que supone la capacidad de selección y programación
.del propio ritmo de estudio.

b) .Motivación. Aunque algún autor discute el
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calificativo de imprescindible, otorgado a la

motivación, la opinión más generalizada es que para

.realizar tareas de cierta complicación se requiere

estar motivado.

Tratándose de comunicación a distancia,

resulta aún más necesaria, de modo que aparece

requisito inicial. La preocupación del sistema

didáctico estribará precisamente en su mantenimiento.

la motivación

como

c) Posibilidad de Evaluación. Aún con los riesgos

generales que plantea toda evaluación educativa, a

los que aqui cabe añadir los propios de la

comunicación a distancia, se puede afirmar

.rotundamente la posibilidad de medir los resultados

de la enseñanza a distancia. En caso contrai‘io seria

innecesario el planteamiento de objetivos. Además de

la evaluación de los resultados, que permitirá

constatar si se han logrado o no las metas

propuestas, está la evaluación interna del proceso,

que advierte sobre la adecuación del sistema para
alcanzar tales metas.

d) Funcionalidad didáctica de los "mass-media". Es una

realidad palpable la superación de las fronteras en

el mundo de la comunicación. Puesto que la enseñanza

a distancia sigue siendo comunicación profesor-alumno

cuando media separación espacio-temporal entre ambos,

se requiere de ios canales capaces de superarla. El

canal más antiguo para ello es el texto escrito,

erigido gracias a la imprenta en el primer mass-
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media", a ios que hoy cabe añadir la radio, teléfono,

ordenador y todos los modernos sistemas de archivo de

imagen y sonido.

e) Posibilidad de Estructuración Sistemática. La

efectividad de la enseñanza a distancia depende de la

adecuada organización de los distintos elementos que

en ella intervienen; el resultado ha de ser una

enseñanza sistemática, planificada y racional, donde

la improvisación ocupe una mínima parte. Si en la

enseñanza presencial se puede remediar inmediatamente

un error, en la enseñanza a distancia resulta poco

menos que imposible: Por ello se hace más necesario

aún una planificación tecnológica.(Pág. 245-249).

- OBJETIVOS DE EDUCACION A DISTANCIA.

Con relación a los conceptos y a la función esencial

dados acerca de la educación a distancia

precedentemente, los objetivos que persigue esta

modalidad, según Lagartos y otros (1993) se traducen en

los siguientes:

Permitir al alumno adulto realizar estudios sin ios

requisitos de espacio, tiempo y asistencia a las

aulas.

que señalamos

Ofrecer al adulto la posibilidad de simultanear

estudio y trabajo, permitiendo realizar estudios a

quienes están incorporados laboralmente a la

sociedad.
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Generalizar el acceso a la enseñanza de una amplia

población dispersa geográficamente, garantizando la

presencia del estudiante en su propio medio cultural,

con lo que se evitan migraciones que podrán

negativamente en el desarrollo regional.

incidir

Ofrecer la oportunidad de adquirir una formación

general de base a quienes>no la tuvieron

momento.

en su

Responder a las demandas de formación en actividades

no regladas, de perfeccionamiento profesional,

reciclaje, educación permanente.

Proporcionar un aprendizaje fundamentalmente ligado a

la experiencia y en contacto con la vida laboral

social,

educación.

y

El medio se convierte asi en factor de

Disminuir los costos, obteniendo un producto
educativo más barato.

Implantar un sistema educativo innovador,

enfoque tecnológico y,

que la enseñanza presencial.

con un

al menos, con la misma calidad
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utilizar distintos medios audiovisuales e impresos

con un enfoque didáctico que garantice la transmisión

correcta de conocimientos (pág. 50),

- ESTRATEGIAS QUE LAS ADOPTA.

Las estrategias que adopta'esta modalidad de educación a

distancia dependen de los objetivos y de los

disponibles; y estas deben ser coherentes con los

supuestos de tipo psicológico y social que sustentan a

esta modalidad.

Pero la adopción de estrategias apropiadas en educación

a distancia, por sus características peculiares, de por

si adquieren vital importancia.

Con un cariz genérico, Sarramona (1991) es quien con

bastante claridad las explícita, de ahi que nos

permitemos mencionarlas a continuación:

recursos

a) El establecimiento de condiciones minimas de

acceso al sistema es requisito básico para la

enseñanza a distancia.

b) La motivación inicial se logrará mantener

siempre y cuando el programa responda a las

espectativas despertadas.

c) Los medios didácticos escogidos han de responder

al doble principio de eficacia y economía.

d) Desde la estricta perspectiva didáctica, el
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medio maestro sigue siendo el texto'impreso-tal

vez sustituibie en un próximo futuro por el'

"video-texto"(esto no supone la exclusión de

los demás medios).

e) Existen dos niveles ineludibles de

planificación sistémica: El institucional y el

didáctico (o curricuiar).

f) La evaluación es>elemento consustancial de la

enseñanza a distancia sistémica y ha de abarcar

los dos niveles de planificación indicados.

g) El diseño didáctico ha de determinar los

objetivos minimoSf pero ha de prever la

consecución de objetivos optativos y libres, de

modo que el estudiante pueda materializar

intereses personales y profundizar en el

aprendizaje según sus deseos.

h) La consecución de actitudes y comportamientos

sociales requiere de la interacción presencial

del profesor con sus alumnos y de éstos entre

si.
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i) Todo estudiante que se inicie en el sistema de

enseñanza a distancia ha de ser minimamente

informado y adiestrado para el estudio

solitario. . ..

en

j) Los sistemas de enseñanza a distancia han de

procurar vincularse a instituciones

de educación presencial (pág. 250.252).

y programas

- PRINCIPALES CARACERISTICAS.

sobre.la base de lo descrito anteriormentePor tanto.

acerca del concepto, ios supuestos, los objetivos y las

estrategias de educación a distancia, sé pueden

establecer las principales características

diferenciadores de esta modalidad educativa.

o rasgos

Pues, según

Lagartos y su equipo (1993), en un principio eran los
siguientes:

1. Separación profesor-alumno. La relación profesor-

alumno para la transmisión de la información queda
diferida en el espacio y en el tiempo.

2. Iirportancia del medio. Impreso, audiovisual o de otro

■tipo como recurso didáctico,

educativa,

medio didáctico,

Como en toda relación

existe unen la enseñanza a distancia

pero en este caso adquiere especial

significación como elemento esencial con el cual el

alumno establece la comunicación educativa.

Posteriormente, poco a poco, otros aspectos fueron
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añadiéndose a los anteriores, según ios mismos autores,

para caracterizar y definir la educación a distancia;

ellos son:

3, Comunicación bidireccional o comunicación de ida y

vuelta. No son sino términos que indican la capacidad de

realizar una enseñanza interactiva y basada en un

auténtico diálogo.

4, Organización de una red de apoyo tutorial. Como

consecuencia directa de la característica anterior, todo

sistema de educación a distancia precisa de una red de

tutores que posibilite la bidireccionalidad, no sólo con

el alumno sino también con el equipo de diseño y

planificación.

5. Enfoque tecnológico. La efectividad de la enseñanza a

distancia depende de la adecuada organización de los

distintos elementos que en ella intervienen; el

resultado ha de ser una enseñanza sistemática,

planificada y racional donde la improvisación ocupe una

parte mínima. (Pág. 51) ,

RESUMEN DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS.

Tal como se aprecia en ios capítulos correspondientes,

la educación a distancia es una modalidad relativamente

reciente con relación a la modalidad presencial, que

tiene características muy peculiares dentro del sistema .

educativo. Sus ventajas están implícitamente referidas
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en los diferentes tópicos que se han abordado; sin

embargo, podemos mencionar, en resumen, algunas de
ellas:

Conduce al estudiante al análisis critico y la

reflexión durante el proceso de aprendizaje.

Es una educación personalizada porque requiere

de la madurez' y la capacidad personales del

estudiante para la autoinstrucción y

autoeducación.

Eavoi-ece al acceso de un mayor número de la

población estudiantil.

Es una modalidad que aminora los costos de

estudio por alumno.

Utiliza diferentes medios de comunicación para

hacer posible aprendizajes significativos.

Favorece al estudiante para realizar en forma

simultánea estudio y trabajo.

Entre otras. las desventajas para nuestro medio se

pueden resumir en las siguientes:

La previsión matemática, a través de una planificación

sistemática para el logro de las metas, procurando

disminuir al minino la improvisación. requiere mayor

especialización técnica y experiencia de parte de los

responsables.
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- La provisión de recursos y medios al estudiante,

tiene que ser necesariamente puntual y oportuna,
muchas limitaciones.

que

tiene

- La participación consciente del estudiante en el

proceso de autoaprendizaje que es insustituible,

tropieza con muchas dificultades.

- El cumplimiento de la labor tutorial en poblaciones

alejadas y dispersas en forma eficiente y en el momento

requerido, también enfrenta con dificultades.

- La capacitación especializada del personal

requiere para el diseño de materiales didácticos

suplen al maestro en el

existe aún en el país.

que se

que

proceso de aprendizaje, no

3ra. MODALIDAD MIXTA 0 "SEMIPRESENCIAL".

" A MANERA DE INTRODUCCION.

Esta modalidad de enseñanza mixta, que emerge de la

combinación de la enseñanza presencial con elementos de

la enseñanza a distancia,

de programas típicos de entrenamiento,

titülarización profesional,

adultos, inmersos en el mundo laboral.

de acuerdo a las necesidades

capacitación y

está destinado a estudiantes

En sí no existen planteamientos teóricos específicos que

den cuenta acerca de esta sui generis modalidad de
educación o de enseñan por las necesidades

en la calificación de

recursos humanos en esta época que vivimos,

za; pero,

excepcionales que se plantean
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especialmente en el mundo laboral, incluyendo el
educativo. no se escatiman esfuerzos para encontrar

alternativas de solución.

Es, en este sentido. que se ha planteado la adopción de

esta modalidad de enseñanza mixta denominada también

semipresencial, para poder llevar a cabo la ejecución de

un proyecto educativo destinado a la profesionalización

de maestros interinos, como objeto de esta

investigación, sobre la base de criterios técnico

científicos de diferentes autores,

relación ai asunto,

bases de sustentación.

expresados con

que a continuación insertamos como

- FORMACION DE SI MISMO Y FORMACION PEDAGOGICA.

Para empezar mencionamos a Haeberlin,

la dimensión pedagógica de la formacic

mismo de la educación,

respecto:

quien identifica

_on con el concepto

al decir lo siguiente a este

Como quiera que la respectiva formación de si

mismo es tarea personal de cada uno, sólo queda para la

formación, como quehacer pedagógico. un sólo sentido

legitimo: prestar al prójimo auxilio para
proceso formativo,

su propio

en la medida en que lo necesita. De

que, el concepto pedagógico de la formaciómanera
n es

distinto del de la formación simplemente dicha,
completamente idéntico -no sólo por el fin
refiere-

y es

a que se

al concepto de educación". (Pag,432).
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Pues, el núcleo de este argumento, se halla en la
\

diferencia establecida entre la formación considerada

tan sólo desde su sujeto propio, y la formación como

actividad o quehacer pedagógico de ' un sujeto

coadyuvante, ya que de esta segunda manera no se

trataria tanto de la forma'ción misma -verificada por el

propio sujeto- cuanto de aquello que -por el pedagogo o

sujeto coadyuvante se realiza para hacerla posible. En

otros términos, la formación de si mismo corresponde al

propio sujeto que se educa y la formación pedagógica,

como actividad coadyuvante, ai sujeto educador.

Por su parte Escotet, con un criterio parecido con

relación a este mismo punto, dice: Una posible solución

que pudiera convertir al entrenamiento a distancia. en

una aproximación de educación a distancia, seria

convertir este proceso en la combinación adecuada de

información y formación... Es decir, la universidad

convencional, además de continuar con sus programas

regulares, podria utilizar su infraestructura humana y

física para dar acceso a toda una población que por

limitaciones extra-intelectuales no tiene la posibilidad

de seguir una enseñanza presencial integral. Esta

posibilidad permitirla combinar el entrenamiento y la

formación necesarias para una educación superior

genuina, mejorando quizás el proceso de capacitación

ha estado cuestionado en muchas universidades

convencionales".

que

(Pag.249). Similar criterio expresan

Ferrandez y Sarramona, cuando dicen que:

Indice de apertura del proceso viene determinado por sus

En realidad el
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propósitos, esto es,

instrucción.

si se trata de conseguir la

la fomación o la educación. Por principio.

éstas dos últimas precisan en el sentido de doble
direccionalidad comunicativa y de reflexión y critica

en el sujeto alumno"(pag,254).

Estos criterios son considerados como una de las bases

de sustentación de esta modalidad de educación

semipresencial, por-que siendo la educación o formación
de si mismo tareas personal de cada sujeto, podría

ocurrir fácilmente mediante la modalidad de educación a

distancia; en cambio la información o formación como un

quehacer pedagógico,

educador,

educativa a través de la

labor del sujeto coadyuvante, del

que se da necesariamente en una institución

relación pedagógica presencial

entre el educando y el educador,

CRITERIO DE COMPLEMENTARIEDAD.

De lo dicho hasta el momento, se infiere que la
enseñanza presencial y la enseñanza a distancia

estrategias complementarias,

son

a pesar de sus diferencias,

para un proceso integral de información y formación
educación.

o

Esta afirmación está refrendada

equipo, al señalar que,

de la enseñanza a distancia

por Lagartos y su

Reconocer el valor estratégico

en absoluto,

renunciar o prescindir del modelo presencial. Ambas

no supone,
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modalidades tienen funciones distintas, y a la vez,

complementarias. La educación a distancia se basa en la

fuerte motivación del alumno que acude a ella cuando,

por razones de tiempo y espacio,

utilizar la enseñanza presencial;

tiene dificultad para

en este sentido no

esta pensada la relación a grupos sino a individuos. Lo

contrario sucede con la

cuyas características básicas

educación presencial, una de

es integrar un fuerte

elemento de motivación y movilización en el ámbito

comunitario o grupal
rt

(pág. 35).

Este mismo fenómeno complementario en el proceso de la

comunicación profesor-alumno, que es otro punto muy
importante.

Barajas y otros (1988),

para esta modalidad; para ello acudimos a

quienes señalan que: "

considerar que existe enseñanza a distancia siempre que

Se puede

la comunicación profesor—alumno se realiza a través de

otros medios que no sean el gesto o la palabra oral,

su acción resulte diferida en el tiempo.

y

en el espacio.

o en ambos a la vez.

existe una combinación de

Por ello se asegura que siempre

comunicación presencial y a

distancia en'la enseñanza institucional directa"(pág.
242) .

- IMPORTANCIA DE LAS EXPERIENCIAS PREVIAS PARA LA

FORMACION.

Otro de los aspectos considerados también de mucha

importancia para la modalidad mixta o semipresencial
lo referente

es

a las experiencias previas que el

estudiante debe poseer porque constituye uno de los
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elementos que permite determinar el punto de partida del

programa de formación a desarrollar. Entwistle ■ (1988),

por ejemplo, considera que: En este enfoque profundo.

la ^intención de los alumnos es comprender el significado
de -lo que estudian, lo que lleva a relacionar su

contenido con conocimientos previos, con la experiencia

personal o con otros temas. a evaluar lo que se va

realizando y a perseverar en ello hasta que se logre un

grado de comprensión aceptable".’ Luego, el mismo

puntualiza sobre lo que denomina,

intención de comprender.

Enfoque profundo:

fuerte interacción con el

contenido;

anterior;

cotidiana;

relación de nuevas ideas con el conocimiento

relación de conceptos con la experiencia

relación de datos con conclusiones;

la 'lógica de los argumentos

examen de

(pág. 29).

Un estudiante adulto, con responsabilidad laboral, posee

un cúmulo de experiencias y conocimientos previos que.

al relacionarlos adecuadamente en el proceso de

formación con los contenidos de estudie-

ideas.

o con nuevas

le permitirá al estudiante a penetrar a lo

profundo del contenido y a tener un grado de comprensión
necesario sobre el mismo. En este entendido, para el

procesamiento de los contenidos se requiere una relación

presencial del docente con el estudiante; en cambio, la

acumulación de experiencias se realiza en el terreno^
forma independiente a través de la educación a

en

distancia.
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“ CONTACTO DIRECTO CON LA REALIDAD.

Otro tópico que también considerái importante incluir

como base de ■sustentación de -esta modalidad de. enseñanza

se

es el contacto directo que debe tener,el estudiante con

la comunidad para poder tener una idea cabal de la

realidad local, reqional y nacional. asi■podrá adecuar

su actuación, a esa realidad,

docencia.

durante el ejercicio de la

Esta concepción está en Beggs cuando señala

Todos los estudiantes pasarán bastante tiempoque, en

distintas comunidades observando los fenómenos que han

estudiado teóricamente en la escuela. Tendrán que ver

cómo funciona; una comunidad. El concepto de poder y de

su aplicación; a los mecanismos políticos de las

comunidades, los departamentos y la

carne en ellos y formará parte de

pues habrá visto su existencia en

nación, se hará

su saber cotidiano,

vivo y sabrán como

actúa. Observarán a la educación como una empresa social
en el seno de la cultura. Conocerán su evolución,

aprenderán directamente lasestudiarán sus problemas,

filosofías controvertidas que la mantienen en agitación

y verán el adelanto logrado a pesar de esa confusión...

Si esta serie de experiencias controladas

correctamente al plan de estudios,

dedicarla a

gente es su fuerte,

conocimiento y la sabiduría

se incorporara

el maestro sé

su tarea comprendiendo en definitiva que la

la comunidad su taller y el

sus instrumentos"(pág. 139).

Precisamente el estudiante adulto inmerso en el mundo

laboral o profesional, está en pleno contacto con la
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comunidad donde desarrolla su actividad, por lo que está

en relación directa con la realidad, que podra ser

aprovechado en beneficio de su formación durante la fase

de educación a distancia.

- CAPACITACION EN EL ARTE DE LA IMPROVIZACION.

Finalmente, se ha visto también conveniente incluir en

la consideración de las bases de -esta modalidad

educativa, es el tema nuevo e interesante que nos parece

importante y necesario tomar en cuenta en los progi'arnas

de formación docente: El arte de la inprovisación.

Para ello acudimos al mismo Beggs, quien dice lo que

sigue: "Un análisis minucioso del programa de

preparación actual del magisterio conduce a la

convicción de que se asigna valor especial a un talento

sobre todos los otros: El arte de "Improvisar", como ha

dado en llamarse, que denota la habilidad para llevar

adelante un proceso determinado, muy familiar para uno,

pero que nunca se repite de la misma manera, en

sucesivas actuaciones. Consiste en una combinaciónde

fluidez verbal con agudeza intelectual, siempre dentro

de una pauta conocida y con material corriente, pero

donde el actor se aparta del argumento con impunidad o

improvisa a medida que avanza. Se trata de una facultad

de alto vuelo y existe la tendencia a considerarla como

sinónimo de enseñanza maestra. En verdad, nadie negaría

que es, por lo menos, uno de los ingredientes de una

actuación sobresaliente, pues sin esa habilidad el

maestro será aburrido y descolorido
tr

(pág. 135) .
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EL tratamiento de este nuevo tópico, pues requiere de

estrategias y métodos especiales para poder hacer

realidad en el quehacer pedagógico de los docentes,
una de las cualidades excepcionales de la docencia.

como

Estos son los aspectos que se han tomado en cuenta
elementos básicos de

como

sustentación que sirven de soporte

tecnico-cientifico de caracterización a la enseñanza
mixta o semipresencial; que es la modalidad que entra en

Plan Nacional de Profesionalizaciónluego en el

Docente". Estos aspectos o elementos de sustentación
han sido aprovechados de los elementos que caracterizan,

y otros a la modalidad aunos a la enseñanza presencial

distancia,

de sustentabilidad la

para poder configurar con suficientes bases

nueva modalidad, de educación,

, que es ahora objetodenominada mixta o semipresencial

de esta investigación.

Por tanto. en el análisis del

Nacional de Profesionalización Docente",
verificar con bastante claridad los

expuestos hasta aqui con relación a esta

como sus principios básicos,

las otras modalidades descritas

de este mismo trabajo.

proyecto intitulado

sé podrá

elementos o aspectos

nueva modalidad

y que han sido tomados de

en capítulos respectivos

Plan
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2.3,3 PLAN NACIONAL DE PROFESIONALIZACION DOCENTE EN SOLIVIA

A, CONSIDERACIONES PREVIAS-

La sociedad boliviana

involucrados en

educación sufre una aguda

manifiestan en la baja calidad

aprendizaje, las altas tasas de

repitencia escolar.

y específicamente quienes estamos

el problema educativo, admitimos que la

crisis cuyos indicadores se

de los resultados del

deserción, retención y

Uno de ios factores

educación es el

condicionantes

ahondamiento de dicha

que refuerza el deficitario de la

factor docente que por una serie de

y desempeño coadyuva alen su formación

crisis.

Además, según

anteriormente.

estadisticas, que hemos señalado

se tienen alrededor de 17,000 a 19,000 docentes

interinos en ejercicio, de los cuales 7,500 corresponde al área

rural; estas cifras impactan negativamente en la baja calidad
de la educación en general

particular.

y de la educación rural en

En función de esta realidad educativa y el crecimiento

acelerado del porcentaje de maestros interinos

señaladas en detalle

en el pais.

en la parte de introducción del presente

trabajo de investigación. la Dirección Nacional de Normales

dependiente de la Dirección GeneralRurales,

Rural

de Educación

, por exigencia de autoridades educativas departamentales
y distritales del pais,

sintió la

proyecto que se denomina

asi como del Magisterio en general,

urgente necesidad de diseñar e impiementar un

Plan Nacional de Profesionalización

y que fue aprobado por el Ministerio de Educación y
Docente"
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Cultura mediante R.M. Nro. 1096/93, a través de la modalidad de

cursos intensivos presenciales combinados

a distancia sobre

con cursos prácticos

módulos directivos,

de educación mixta o

a cargo de las escuelas normales piloto, sin

perjudicar las labores escolares durante la gestión lectiva

sus centros de trabajo (in situ)\

la base de guias ó

adoptando el nombre de modalidad

semipresencial.

en

Este proyecto se constituye en una autentica alternativa

para que los docentes interinos puedan acceder ai Plan y lograr

acreditación y calificación profesional

en unas de las metas del proyecto.

su
conforme se señala

B. FUNDAMENTOS DEL PLAN NACIONAL DE PROFESIONALIZACIÓN
DOCENTE.

Los fundamentos sobre los que descansa el presente Plan,

las referenciasson
socio-culturales, metodológicas

tecnológicas quelmarcan la pauta de la realidad en la que

debate la escuela rural particularmente
inmediato

territorio.

y

se

junto a su espacio

en un determinado

dinámica,

su direccionalidad y dimensión

pragmatizar los siguientes principios:

que es la comunidad asentada

enfocada desde una perspectiva funcional,

participativa y ajutocritica, en
retadora, procur

La educación como tarea de todo s, con todos y para todos
ft

5

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCION GENERAL DE

EDUCACION'RURAL, DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION NORMAL.
Op.Cit. pp.; 2.
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T?

La educación como fenómeno dinámico y proceso de cambio
permanente

ir

11

La educación como instrumento para el mejoramiento de la

calidad de vida ri

"La educación como factor del desarrollo

del pais

socio-económico
rr

"La educación como un proceso de desarrollo integral de

la persona"

II

La educación como fuente productiva y generadora de
bienes y servicios

ir

t

"La educación para la vida, de la vida y por la
vida

rr

C. ANALISIS REFLEXIVO DEL PROCESO DE PROFESIONALIZACION

DOCENTE.

A parte de estos fundamentos, la modalidad de la

profesionalización docente, se asienta a partir de un proceso

de reflexión profunda sobre tres espacios que configuran los

referentes del diseño curricular; para un análisis mesurado

del problema esquematizamos nuestra afirmación de la siguiente

manera:'
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CUADRO N° 1

PROCESO DE .PROFESlONALIZACION DOCENTE

REFLEXION DE LA REALIDAD
Hombre-Territorio-Producción

Lógica de la realidad

i
REFLEXION OPERATIVA

Sociedad-Cultura-Comunicación

Lógica cientifica

5

REFLEXION APLICATIVA
Educación-Práctica Docente

Lógica Pragmática

REALIMENTACION PROCESAL

FUENTE: Elaboraaión Propia,

“ XA REFLEXION DE lA RETÜÍjIDAD

Cuando hablamos de

reflexión de la realidad,

conocimiento del

"espacio comunitario",

territorio-producción,

y análisis del Espacio y Tiempo Histórico,

funciones el docente interino.

lo que significa hacer una

estamos diciendo que ello implica el

espacio pedagógico" y

asi como la relación hombi'e-

!»

espacio geográfico".

el

a través de una profunda interpretación

en la que cumple sus
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Interpretar

los conocimientos

el Espacio P.edagógicp Escolar implica adquirir

respecto a losnecesarios
problemas ^

necesidades
t casos y hechos que refleja el quehacer pedagógi

del aula y el entorno de la vida escolar,

interrelaciona con

ICO

donde el docente se

una infinidad de contingencias como ser:

Problemas de inadaptación de ios niños

Ausencia de información teórica

psicológicos,.pedagógicos y metodológicos

sobre problemas

Dificultades en la dii'ección del

o enseñanza-aprendizaje

proceso de docencia

Limitaciones comportamentales en las relaciones

interpersonales del mundo escolar.

La actitud reflexiva deberá

cuestión arnientos que

etc.

generar motivaciones,

le problematice al

como orientador y facilitador del

preocupaciones y

docente sobre su desempeño,

aprendizaje de los niños.

- INTERPRETACION DEL ENTORNO MEDIATO:

■ Es el conocimiento

"LA COMUNIDAD"

que se adquiere de la

es el espacio en que se debe plasmar la

realidad

comunitaria,

del docente

concepción

Interpretar
como agente de cambio

entorno mediato de la

y promoción.

además el
comunidad. es hacer un
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análisis, es inventariar lo que nos brinda el medio local, el

territorio, su geografía, junto a los

abióticos, la ecología natural^ la población, sus episodios

históricos.

recursos bióticos y

estados de. pobreza y riqueza

sociales, culturales y lingüísticos, sus creencias, mitos, etc.

de los estratos

Que en su conjunto configuran el habitat local

trabaj a el maestro,

propia del niño,

profesionalización docente.

en el que

cuyo cuadro constituye la cosmovisión

que es considerado la base del modelo de

Fuera del conocimiento de los

espacios señalados, en ese sentido progresivo, adviene la

información de la realidad regional, - nacional y universal.

- LA REFLEXION SOBRE LA LOGICA CIENTIFICA

Una vez que se ha tomado conocimiento de la realidad en la

que se desenvuelve la educación,

escolares, locales, regionales y nacionales, viene el

ordenamiento de las unidades

tanto en los espacios

y contenidos culturales que

reclama la profesionalización, correspondiendo esta etapa al

ordenamiento del pensurn o curriculum de profesionalización, -los

que estarán destinados a:

a) La Instruntentación Pedagógica.

El curriculum fue constituido estableciendo tres ejes

fundamentales que interpretan las necesidades educativas del

pais; asi como las de profesionalización de maestros interinos,-
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El primer eje fundamental está constituido por HOMBRE-

TERRITORIO PRODUCCION; .porque el^ hombre que

a quien están .dirigidas todas j nuestras

educativas. Pero,

es el, sujeto

preocupaciones

este hombre que es fundamentalmente del

área rural en nuestro proyecto,

o llano, está, intimamente ligado, a

subsistencia, sea

sea del altiplano, valle

su-,territorio para su

a través- de . la producción' agrícola.

minera, artesanal, ganadera,

de este fenómeno de

etc., etc. La interpretación

interacción entre hombre-territotío-

producción. es de mucha importancia,

para el docente del área rural.

además, de necesaria

Para hacer realidad los procesos de interpretación. comprensión

y conocimiento de la problemática, se han establecido las

siguientes unidades

conocidas como

curriculares. tradicionalmente

materias:. Investigación Educativa,

Ciencias de la NaturalezaAntropología,' Realidad Nacional,

y Ecología, Educación para la Producción y Recreaciones.

El segundo eje

COMUNICACION,

lo constituyen la SOCIEDAD-CULTURA-

porque el hombre no vive en forma solitaria

en comunidad y en

sociedad, con una cultura peculictr y con un sistema .de

o aislada de los demás. sino en familia.

comunicación también propia,

otra,

nacionalidades.

por una parte y común por

sus semejantes de otras

en el transcurso de

para su interrelación con

etnias o sociedades.

87



su vida social. cultural, económica y política. Como en el

caso anterior, en este eje se hace de imperiosa necesidad

para un docente el análisis interpretación y conocimiento

cultural y comunicacional de lade la problemática social.

comunidad local, regional o nacional, con el fin de

encauzar mejor el proceso de la educación,

efecto se ha establecido

Para este

lo siguiente: unidades de

Sociología General y de la

Lenguaje (L1 y L2),

Matemática y Educación para la Salud y Educación para el

Hogar.

conocimiento general:

Educación, Ciencias Sociales,

El tercer y último eje está constituido por

PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE,

EDUCACION Y

porque éstas tienen que

responder a las características y necesidades básicas del

hombre y la sociedad, que son sujetos de la educación. El

maestro tiene que tener una concepción global del tipo de

educación que necesita cada individuo y cada comunidad o

sociedad, según sus características sociales,

económicas y políticas, para ayudar a formarse como buenos

ciudadanos de la comunidad, de la región y del país.

culturales.

Para el desarrollo de este eje fundamental se han

contemplado las siguientes unidades de conocimiento científico:

Pedagogía General,

Educación Intercultural y Bilingüe,

Psicología y Orientación, Currículum,

Administración o Gestión
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Educativa y Tecnología Educativa,

Profesional Docente

por una parte y Práctica

como aplicación técnica^por otra.

Esta última unidad está'destinada

interino en el

para apoyar' al maestro

función ' práctica, con el

las ideas, criterios,

técnicas y estrategias

la fase presencial y

mejor, los procesos’ de

ejercicio de su

propósito de que - haga realidad todas

conocimientos. principios pedagógicos

de tipo teórico, logrados

sistematizar y/o encauzar cada

en
- a

• vez

educación, formación

descuidar la práctica de los

la escuela y los educandos a

prácticas de implementación de proyectos

participativo,

distancia.

y aprendizaje de SUS' alumnos,

aspectos de la investigación'' de la

sin

comunidad, su cargo; asi como las

de desarrollo comunal

en la fase de la modalidad de educación a

Al concluir en el tercer y último periodo de estudi

realizan una demostración práctica de una

os,

clase de facilitación

un tribunal compuesto por

Luego de aprobar,

se somete al examen de grado,

todos los que han de

profesionales, de acuerdo a normas correspondientes.

del aprendizaje de sus alumnos ante

autoridades y facilitadores de su Normal.

este examen el profesionalizado

que es de rigor para egresar como
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b) La Instrumentación de la función de liderazgo social.

Se entiende por esta instrumentación,

se desea obtener del docent

comunidad haciendo que éste.

el perfil social que

agente de desarrollo" en la

junto a la escuela,

e como

penetre con

(procesos de

socio-lingüistica,

religiosa, etc,), sobre cuyos problemas la escuela

pragmatismo en los procesos de la vida comunitaria

producción agrícola,

folklórica.

pecuaria, cultural,

y la comunidad en

linearán el desarroll

interacción de fuerzas y capacidad

integral de la comunidad local,

de la ejecución de proyectos pertinentes.

creativa,

o
a través

La presencia

profesionalización,

participantes

. comunitaria.

de este componente. en el marco de la

un desafio abierto para hacer de los

lideres de desarrollo"

marca

de la vida socio-

Las unidades curriculares que coadyuvan

Investigación y las

por: Agropecuaria, Artesanías,

oalubridad. Educación del Hogar, Recreaciones y Música,

a este

objetivo. son: Sociología, Antropología,

áreas productivas comprendidas

Esta exigencia integradora se logrará

real y aplicación funcional de las disciplinas pedagógicas^

con un conocimiento

que

debe desembocar después del aprendizaje teórico al terreno de

práctica, profesional.

eficiencia

Todo esto en

y la calidad curricular.

consonancia con la

antes que la acumulación

exigencias en el desarrollo de las unidades ■

teóricas, y la práctica profesional.

cuantitativa de
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Resumiendo^ se

integración son

puede decir que los tres

los ingredientes básicos

deejes

de la propuesta

curricular para encauzar la formación y el desarrollo de un

docente creativo, autor de su propia construcción personal y

capaz de promover el trabajo

integrador y globalizador de las tareas educativas,

esencialmente en la solución de problemas de la escuela y la

comunidad.

profesional. productivo,

centradas

- LA REFLEXIÓN APLICATIVA

Por la reflexión aplicativa se llega a la práctica y

la aplicación de lo que se ha aprendido como

desarrollar la lectura de la realidad y el ordenamiento de la

reflexión científica.

consecuencia de

En otros términos la reflexión aplicativa

puesta en práctica de lo aprendido

es la

forma- inmediata yen

paralela a lo largo del proceso de profesionalización como

de aprehensión, ' afianzamiento y

aprendizaje; en ese sentido no

medio
consolidación del

se admite' el desarrollo de una

sin la práctica,unidad o contenido cultural. se aprende para

que el docente mejore su sistema de vida personal y profesional

a la luz de las competencias prácticas que éste debe lograr en

lo social, cultural. técnico-pedagógico, etc.

Las prácticas docentes. desde ios rudimentos simples del'

quehacer docente hasta los niveles sistematizados y técnicos
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(Iro. 2do. y 3er. Períodos de profesionalización) ,

debidamente planificados y articulados por cada facilitador;

se concibe la práctica

relegada al último año de la formación,

que es irrefutable la sentencia pedagógica de que no hay una

teoría sin práctica, así como no puede haber una práctica sin

teoría.

deben ser

No

profesional docente como función

por esta razón decimos

2.3.4. DESCRIPCION OPERATIVA Y ESTRATEGICA DEL PLAN

NACIONAL DE PROFESIONALIZACION DOCENTE EN EL AREA RURAL DE

BOLIVIA.

A. QUE PROPONE EL PLAN NACIONAL DE PROFESIONALIZACION

DOCENTE.

El Plan Nacional de Profesionalización Docente en el

Area Rural de Bolivia,

un proceso

de manera general,

sistemático de profesionalización

pretende establecer

docente para

incorporar al magisterio nacional a un elevado contingente de

recursos humanos que actualmente desempeñan sus funciones en

forma interina.

Asimismo,

técnico-pedagógica

se propone brindar al maestro interino una

formación
que le permita ejercer sus

mayor eficiencia y eficacia para mejorar lafunciones con

calidad del proceso*^.

6

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCION GENERAL DE

EDUCACION RURAL, DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION NORI^.
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En ese sentido, de manera especifica.

Nacional de Profesionalización Docente

Bolivia

el Plan

en el Area Rural de

propone establecer adecuadamente los

componentes administrativos.

mecanismos y

académicos y curriculares del

proceso de profesionalización de maestros interinos.

Se propone también,

profesionalización docente.

desarrollar cursos completos de

que comprendan, por una parte,

fases de aplicación de

asistencia tutorial a

cargo de las escuelas normales y equipos multidisciplinarios,

constituyendo la modalidad de

semipresencial O' mixta".

fases teóricas presenciales y por otra,

práctica profesional a distancia, con

educación. denominada

Por lo tanto.

Docente en el Area Rural

el Plan Nacional de Profesionalización

en Bolivia tiene como meta contar

hasta el año de 1999 7.500 maestros interinos

profesionalizados en cinco promociones de 1.700 participantes

cada una, aproximadamente.

B. DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL

con

PLAN NACIONAL DE

PROFESlONALIZACION DOCENTE.

En cuanto a la descripción operativa del Plan

Nacional de Profesionalización Docente en el Area Rural de

Bolivia consta de tres estructuras que se desarrollan de la

manera siguiente:

Op.Cit. pp. 2.
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1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

El Plan de Profesionalisación Docente dependerá normativa

y administrativamente de la Dirección General de Educación

Rural, a tx-avés de la Dix‘ección Nacional de Educación Normal

Rural, coordinado a nivel normativo-operativo por los Rectores

de las escuelas normales piloto x'esponsables, coadyuvado por

los directores de los núcleos y supervisores, como tutores,

donde ti~abajan los asistentes al curso de pi‘ofesionalización.

2. ESTRUCTURA ACADÉMICA

El completo de profesionalización docente

comprenderá, tres periodos (años) de estudio que implica: por

CUi“SO

una parte, dos fases teóricas intensivas de carácter presencial

de tres meses cada una y por otra,

profesional a distancia de 180 dias,

de tres fases de práctica

cada una aproximadamente

y una última fase de evaluación y reforzamiento también de

modalidad presencial de tres meses, que culminará con el examen

de práctica profesional, el examen de grado y la graduación'^,

que se cumplirá en ocho Escuelas Nox-males Piloto del pais.

7

Ibidem, pp. 2.
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3, ESTRUCTURA CURRICUIAR

La estructura curricular del

docente abarcará lo siguiente:

En su fase de

curso de profesionalización

1.
instrumentación pedagógica teórica las

unidades básicas dei eje HOMBRE-TERRITORIO-PRODUCCION:

área de Desarrollo

el

Humano comjDrenden: Investigación,

el área de

Ciencias de la Naturaleza y

Las del Eje SOCIEDAD-CULTURA

Antropología, Salud,

Productividad y Producción:

Educación para la Producción.

-COMUNICACION:

Hogar y Recreaciones;

Area socio-cultural:

Sociología, Ciencias Sociales,

Realidad Nacional,

Lenguaje y Matemática. Las

del Eje EDUCACION-PRACTICA

Pedagógica:

PROFESIONAL: Area Psico-

Pedagogia,

y Legislación

Psicología, Curriculum,

Administración Escolar y Tecnología

Distribuidas pedagógica y coherentemente deEducativa.

acuerdo al tiempo previsto®.

Todas ellas direccionadas hacia la práctica profesional en

el marco de la metodología de escuela multigrado y la educación

intercultural bilingüe.

En sus fases de2.
práctica profesional

instrumentación curricular comprenderá la

del proceso educativo

aprendizaje

principios y ■. conocimientos

docente, la

sistematización

en general y del proceso enseñanza-

o docencia en particular, aplicando los

teóricos, asi como las

8

Ibidem, pp. 2-3.
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técnicas, los métodos y las

adquiridas en los

estrategias pedagógicas

cursos intensivos presenciales, en

sujeción a las orientaciones dadas a través de módulos y

guias de trabajo y el

respectivos,

asesoramiento de los tutores

enmarcado en las funciones del sistema de

formación académica y técnica.

3. En su fase de refuerzo y evaluación, el curriculum tendrá

experiencias,

técnicas,

relación al perfil

los ejes y las unidades básicas

proceso de condensación y evaluación de

principios

metodologías,

docente, los objetivos.

un

pedagógicos,

medios y materiales con

conocimientos.

y

esenciales de las 3 áreas del plan curricular, incluyendo

el examen de práctica profesional y examen de grado.

C. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION.

Las estrategias

Profesionalización Docente del Area Rural

del Plan Nacional de

de Bolivia son las

siguientes:

1. Concepción de la profesionalización como una formación

cierta manera tardía.

en

pero de ninguna

preparación de segunda clase; además.

manera como

considerar como un

servicio valioso para maestros y la sociedad y

medio para la mercantilización de la educación ni como

prácticas poco éticas.

no como un
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2. Desarrollo del proyecto de profésionalización docente a

partir de la concepción

bilingüe;

cosmovisión, la lengua,

de educación intercultural y

y respetando la

la cultura, las costumbres, la

tecnología y la economía de los educandos y la comunidad

de cada región.

es decir, reconociendo

3. Responsabilidad compartida en el proceso de impleinentación

de los cursos de

niveles,

profésionalización en los diferentes

instancias y fases entre autoridades educativas

nacionales, departamentales, regionales y de las normales,

y participantes, es

considerando como una cruzada nacional.

asi como profesores facilitadores

decir.

4. Trabajo docente en

escuelas normales

equipos multidisciplinarios

responsables,

respectivas con base

en las

tomando en cuenta las

a problemas,

necesidades y objetivos centrales de la profésionalización

areas curriculares

docente
para generar calidad y eficiencia profesional

los participantes.

en

5. Elaboración y provisión de medios y materiales esenciales

para el proceso de la docencia

durante el desarrollo de los

o enseñanza-aprendizaje,

cursos de profésionalización

para que cada participante cuente con un equipo mínimo de

materiales educativos para el ejercicio de sus funciones

docentes.

6.
Aplicación efectiva de la evaluación de proceso y producto -

del' rendimiento académico y práctica profesional en las
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i:!

diferentes fases del proceso de profesionalización docente,

introduciendo modalidades de heteroevaluación,

y co-evaluación utilizando

apropiados^.

autoevaluación

técnicas e instrumentos

D, IMPLEMENTACION DEL PLAN A TRAVES DE LA MODALIDAD DE

EDUCACION MIXTA O SEMIPRESENCIAL.

- PASES CON LA MODALIDAD PRESENCIAL

Se imparte a través de las instituciones de formación

docente consideradas "centros piloto

docente, encomendado a ocho Escuelas

Bautista Saavedra" de Santiago de Huata

Barrientes O." de Caracollo-Oruro,

Potosí, "Simón Bolívar

Ismael Montes" de Vacas - Cochabamba,

Portachuelo, y

//

de profesionalización

Normales Rurales;

La Paz, "Relié

José David Berrios" de

Calza D n

de Cororo - Chuquisaca,

Rafael Chávez Ortiz" de

Humberto Ibañez Soruco

Cruz y "Riberalta" de Riberalta - Beni,

tr
tr

de Charagua

bajo la dirección de

Santa

profesores y técnicos facilitadores en determinadas áreas de

información, como

tiempo que se asigna es de cuatro

Febrero,

Julio,

se contempla en el Plan de Estudios; el

meses: Diciembre, Enero y

que comprende el período vacacional anual de verano y

período de descanso invernal,

meses de Junio y Julio,

en concreto entre los

para la evaluación y reciclaje..

9

Ibidem, pp. 3-4.
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- FASES CON LA MODALIDAD A DISTANCIA

Tendrá su impleinentáción en lás escuelas donde

ejercita su función el docente interino, bajo el apoyo tutorial

de técnicos, docentes profesionales y especialistas en asesoría

pedagógica que son asignados para cada jurisdicción escolar,

del mismo modo participan en tareas de control

los supervisores

y supervisión

escolares y directores de núcleos.

Para el apoyo del trabajo

materiales de autoinstrucción

guias para

ir ■:
in situ se utilizarán

como módulos de información,

de trabajos de investigación,

proyectos de trabajo y otros complementarios que viabilicen la

práctica docente autodirigida y autocontrolada;

la asistencia y

facilitadores,

la •elaboración

todo esto, bajo

de tutores y profesoressupervisión

El tiempo asignado para el desarrollo de esta modalidad

cada gestión comprende dos fases:

a Noviembre,

en

De Marzo a Junio y.de Agosto

en cada periodo.

Para efectos , de esta investigación se

calidad de muestra

, Escuela Normal Piloto

del departamento de La Paz.

a determinado en

a los maestros-alumnos cursantes de la

11

Bautista Saavedra //

de Santiago de Huata

I
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E. EL NUEVO CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA: LA REFORMA

EDUCATIVA Y FORMACION DOCENTE.

La Reforma Educativa, es parte de un conjunto de medidas

de transformación del Estado. Los rasgos fundamentales de

ésta, están plasmados en la misma Ley, siendo algunos de ellos:

El cambio de óptica en laa.
concepción pedagógica y

Se pasa del énfasis puesto en la enseñanza aeducativa.

la jerarquización de los procesos de aprendizaje.

Tradicionalmente se concebía al maestro como el centro del

proceso educativo y. en consecuencia, la enseñanza y sus

contenidos eran los aspectos fundamentales.

Según esta concepción el docente debe

de los procesos de aprendizaje. De este modo, ios

contenidos ya no mostrarán el supuesto carácter

que parecían poseer en el pasado, sino que más bien será

posible flexibilizarlos y adaptarlos a las necesidades

locales, regionales y nacionales.

ser un facilitador

I»

divino
1»

b. Un segundo rasgo importante

bilingüe,

multiiingüe y multicultural, debe tener necesariamente en

su sistema educativo un factor que desarrolle lo mejor de

esa realidad pluricuitural y piuriétnica.

es el enfoque intercultural y

Solivia al ser una i-ealidad multiétnica.
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En este sentido, se supera la concepción tradicional,

impresa en el Código de la Educación Boliviana de 1955.

Esta pretendía

castellano hablantes,

pais, descuidando la

de éste.

convertir '’a todos los bolivianos

imponer la vida urbana en todo el

comprensión de la naturaleza plural

en

El tercer rasgo es la participación de la comunidad

gestión educativa.

1955 habla "relocalizado

de su partióipación

no tomaba en

de la comunidad,

c.

en la

El Código de la Educación Boliviana de
ir

a la sociedad y a la comunidad

en la gestión' educativa.
I •

Esa óptica

cuenta los diversos' canales de^ participación

imprescindibles en el proceso educativo.

d.
El cuarto rasgo es la incorporación de los municipios al

Desde hace muchos años los municipios

una; realidad exclusivamente urbana.

Popular amplia

quehacer educativo.

han sido
La Ley de

en todo el pais la red

municipal, encargada del mantenimiento de la construcción

Participación

y el cuidado i de la infraestructura escolar.

Finalmente,e.
el quinto rasgo se refiere a la

tradicional reduccionisino urbanista de la educación. La

Ley de Reforma Educativa plantea la educación

De esta manera las

superación de

alternativa.

distintas formas de educación

son partes.del sistema de la educación'alternativa aihora

boliviana.
I
I

I
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Según la Ley, la estructura.del sistema de la Educación

Boliviana tiene básicamente cuatro componentes'que trascienden

lo escolar: a) El primero, referido a la participación popular.

Hay mecanismos que canalizan la participación popular desde la

base hasta el nivel nacional,

pasando por los núcleos,

desde las juntas escolares,
I

subdistritales, distritales,

consejos departamentales de educación y los consejos educativos

de los pueblos

los

originarios que en el

quechua, guaran! y amazónico.

inicio son cuatro

consejos: armara, Además, se

concibe al Consejo Nacional de Educación como un espacio de

concertación sobre el tema educativo,

la estructura

curricular.

b) El otro componente de

la- organización

las áreas, los niveles, los

del sistema educativo es

donde se definen

ciclos, las modalidades de educación. En la organización

se tiene dos grandes áreas: ia educación formal y la
curricular

educación alternativa. I

Esta última es la llamada no formal", que se la define

existen diversas

(y la' qne interesa a la presente

es la modalidad de atención presencial

asistencia regular al aula, escuela o institución educativa- y

a distancia.

alternativa".
11

como Dentro de ' ésta

modalidades, una de ellas,

investigación)
-con

1'
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Esta segunda modalidad no es una educación de segunda,
I

que es tan iirportante como la educación presencial.sino 10

La variante analizada en el presente trabajo

la modalidad combinada de la presencial

distancia, como alternativa de la

docentes interinos,

de la Constitución Política del
I

educación primaria, establecen 'el

se refiere a

Y la modalidad a

profesionalización de los

c) Por otra p'arte, los aspectos puntuales

Estado referidos a la

carácter obligatorio y

gratuito de la misma, que estaba planteada para cinco o seis

• I

• años, en la actual reforma se amplia a ocho años; d) por

es un terna muy importante de la

Se pretende realizar básicamente en

dos lugares: en las Normales, mejoradas al nivel de Institutos
I

I

y en las Universidades.

último, ;la formación docente

Ley de Reforma Educativa.

Normales Superiores

Además, se incorpora a personas capacitadas por la

Por ejemplo, losexperiencia y por aprendizajes especiales,

maestros interinos

11

que por experiencia tienen el derecho de

ejercer la profesión de manera formal. Estas personas no

pueden formarse durante cuatro o cinco años en las normales o

en las universidades, sino en lugares especiales, o en

10

ILDIS. 1994. "Foro Económicó - Reflexiones sobre la Ley
de Reforma Educativa". Bolivia. Edit. ILDIS. Pág. 16.

- Reflexiones sobre la Ley
Bolivia. Edit. ILDIS.

11

ILDIS. 1994.

de Reforma Educativa".
Foro Económico
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I

modalidades alternativas como la educación semipresencial.

ello, es

Por

una necesidad prioritaria del pais ampliar el abanico

de la formación docente.

Además, se añade el principio de cornpetitividad,

el ascenso en el

autoridad administrativa estén

idoneidad profesionales.

magisterio rural con el magisterio urbano, antes aquel era de

segunda y el urbano de primera,

atentaba contra la dignidad del magisterio.

para que

escalafón O' el acceso a cargos docentes o de

sujetos a la capacidad e

Por otra parte, se homologa al

Esta discr;Lminación negativa

Este es ei marco teórico que sustenta y orienta el proceso

de investigación del problema planteado. cuyo resultado nos

permitirá la verificación de la hipótesis correspondiente.
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PARTE III;

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.

3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS.

Una vez establecido el marco teórico que nos señala la

viabilidad del estudio que hemos propuesto, el siguiente paso

que debernos dar es definir el tipo de investigación que vamos

a efectuar según la revisión hecha de la literatura y el

enfoque que requiere iruestro trabajo.
;

Selltiz, Deutsch, Cook y otros clasifican'los' tipos de

investigación en explorativos,'descriptivos y explicativos.

Sin embargo, para pvitar algunas ponfusiones. Hernández y

otros recomiendan adoptar la clasificación de

Dankhe(1986),quienes dividen en cuatro:

explorativos,

estudios

descriptivos, correlaciónales

Por lo que nosotros tomaremos en cuenta esta última

y explicativos.

clasificación.

La ¡caracterización de cada uno de estos estudios está
i

dada brevemente por Hernández(1996),
té.rminos:

en los siguientes

Los estudios explorativos sirven para preparar el

terreno y ordinariamente anteceden a los^.otros tres

tipos (Dankhe, 1986). Los estudios descriptivos por lo genei~al

fundamentan las investigaciones correlaciónales. las cuales a

su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios

explicativos que generan un sentido de entendimiento y son

altamente estructurados"(pág. 58). Con base a esta

información adoptaremos el tipo de.estudio

los propósitos de la

que corresponda a

presente investigación.
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3.2 ELECCION DEL TIPO DE INVESTIGACION.

De acuerdo a las características del problema que nos hemos

planteado para este estudio y el marco teórico que se ha

establecido, el tipo de investigación que corresponde elegir

es el ESTUDIO DESCRIPTIVO, puesto que este tipo de estudio

permite medir o evaluar de manera más independiente las

variables o conceptos con los que tiene que ver la

investigación del¡fenómeno en cuestión". Desde el punto de

describir es'

eri un estudio descriptivo se selecciona

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas

vista científico -dice Hernández y su equipo-

medir. Esto es, una

independientemente, para asi

describir lo que se investiga'''(pág. 60) .

y valga la redundancia-

El marco teórico que se ha elaborado,

Literatura existente,

previa consulta con la

nos permitió tener una percepción ciara

acerca del problema de formación docente, por ende, del tema

de profesionalizadión docente de maestros interinos que se

realiza a través de las modalidades de educación presencial y

a distancia,

están identificadas

cuyas, propiedades o características específicas

con la mayor claridad posible; en cambio

las de la modalidajd de educación mixta o semipresencial han

sido constituidas con ciertas dificultades, para conformar un

conjunto de criterios técnico-cientificos,

base para el análisis correspondiente,

de profesionalización de docentes improvisados. Aqui
'

precisamente radica el argumento que sustenta a la elección

que servirá de

como una alternativa

del tipo de investigación que se explicitó en el párrafo
precedente.
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3.3 FORMÜIACION DE HIPOTESIS.

Teniendo decidido el

definido el tipo de investigación del
establecer las

marco teórico acerca del problema y

tema, nos corresponde

guias que nos orienten hacia el problema de
investigación para poder encauzar mejor su procesamiento. Es

correspondientedecir formular la hipótesis

también con características
al estudio,

descriptivas. Hernández y otros
las hipótesis nos indican lo(1996), manifiestan

estamos buscando

que
que

o tratando de probar y pueden definirse como

' investigado formuladas

Más adelante los mismos

explicaciones tentativas del fenómeno

a manera, de proposiciones"(pág. 76).

autores especifican Dentro de la investigación

científica las hipótesis son proposiciones tentativas

que

acerca

y se apoyan en

y sistematizados"(pág. 77).

de las relaciones entre dos o más variables

conocimientos^ organizados

He aquí la hipótesis de trabajo que se ha formulado para

nuestra investigación en el marco de los
anteriormente:

conceptos dados

"EL PROCESO DE PROPESIONALIZACION^ DOCENTE
MEDIANTE LA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL

A LAS MODALIDADES PRESENCIAL CON SUPLENCIA

CONSTITUYE EN UNA MEJOR OPCION DE

DOCENTES INTERINOS".

O MIXTA COMO ALTERNATIVA

y A DISTANCIA, SE

PROPESIONALIZACION DE
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3.3.1 VARIABLES.

Las hipótesis, según algunos autores, pueden ser más o

menos generales o precisas, e involucrar dos o más variables;

una variables es una propiedad que puede

variar y cuya variación es susceptible de medirse

según Hernández,y.

tt

(pág. 77).

Por tanto las variables que incluye la hipótesis dada se

explicitan de la siguiente manera:

A. VARIABLE INDEPENDIENTE.

X: EL proceso de profesionalización docente mediante la

modalidad semipresencial o mixta como alternativa a las

modalidades presencial con suplencia y a distancia.

B. VARIABLE DEPENDIENTE.

Y: Profesionalización de docentes interinos.

3.3.2 DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES DE LAS

VARIABLES.

De hecho, para Hernández, sin definición de las variables no

hay investigación. Las variables tienen que ser definidas en

dos formas: conceptual y operacionalmente"(pág. lÜO).

Nosotros optamos presentar las definiciones

correspondientes a través de la siguiente tabla:
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Variables. - V. I. El proceso de
profesionalización
docente mediante la

modalidad

semipresencial o mixta
como alternativa a las

modalidades presencial
con suplencia y a
distancia

- V.D.

Profesionalización de

docentes interinos.

-Definiciones

conceptuales.
Conjunto de acciones
operativas de

capacitación de
docentes, a través de

fases sucesivas, unas

de carácter presencial
en la escuela normal

piloto y otras de tipo
a distancia en su

propia escuela,
conformando la

modalidad de educación

mixta o semipresencial,
diferente de la

educación presencial
solamente como de la

educación a distancia

solamente también.

Capacitación apropiada
de maestros en función

sin previa preparación
pedagógica, para
habilitarlos

profesional y
legalmente al servicio
de la educación.

- Definiciones

Operacionales
Reportaje de la

información provista
por los maestros

cursantes acerca del

cumplimiento de las

fases presenciales
realizadas en la

escuela normal piloto y
de las fases a

distancia ejecutadas
bajo su propia
responsabilidad en su

escuela y comunidad, de
sus beneficios,

ventaj as, limitaciones
y dificultades de cada

componente, para tener
una apreciación o un
criterio global de la
modalidad

semipresencial como una
alternativa valida de

profesionalización
docente.

Revisión de documentos

y cuestionarios de
evaluación o medición

de los puntajes
obtenidos por cada
docente asistente y del
porcentaje de egresados
del curso

semipresencial de
profesionalización
docente.

I
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3.4 DISEÑO DE INVESTIGACION..

En él capítulo correspondiente hemos señalado que para este

trabajo se adopta el tipo de investigación descriptiva. En

ese mismo marco ha sido formulada la hipótesis de trabajo y

definidas sus variables.

Por tanto. teniendo en cuenta dichos antecedentes y el

tipo de problema en estudio se adopta el Diseño de

Investigación no E^qperiinental; el cual nos permite realizar

el estudio observando los hechos tal y cómo se dan en la

realidad, en un momento dado. para después -analizarlos.

A su vez, los diseños no experimentales se clasifican en

transeccional o transversal y longitudinal. Los primeros

recolectan datos en un sólo momento, en

propósito es describir variables, y analizar

interrelación en un momento dado; y los segundos recolectan

datos a través del tiempo en puntos o períodos especificados,

para hacer inferencias respecto al cambio,

y consecuencias.

un tiempo único. Su

su incidencia e

sus determinantes

Los diseños de investigación transeccional o transversal se
I

dividen en descriptivos y correlacionaies/causales.

"Los diseños transeccionales descriptivos, según Hernández y

su equipo(1996) tienen como objetivo indagar la incidencia y

los valores en que se manifiesta una o más variables. El

procedimiento consiste en medir en un grupo de personas.,

o -generalmente- más variables y proporcionar su

descripción(pág. 193). En cambio, los diseños transeccionales

. un
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correlacionales/causales tienen como objetivo describir

relaciones entre dos o más variables en un momento

determinado. Se trata también de descripciones, pero no de

variables individuales sino de sus relaciones. sean éstas

relaciones causales"(pág. 193).puramente correlaciónales o

Por el tipo de problema que esta en estudio y tomando en

cuenta las características de los tipos de diseños

experimentales referidos en lineas firecedentes, elegimos el

diseño de investigación transeccional descriptiva,
ayudará presentar un panorama global del estado de las

variables implicadas

determinado momento.

no

porque nos

la hipótesis de trabajo.en en un

Para una mejor visualización del diseño

siguiente esquema:

presentamos el

MEDICION EN EL GRUPO DE DOCENTES CURSANTES
En la Escuela Normal Piloto de Santiago de Huata,

(Muestra).

i ^

. : UNA MEDICION
Al momento de concluir el curso

de profesionalización de modalidad
semipresencial.
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3.5 SELECCIÓN DE LA MUESTRA.

3.5.1 DEFINICION DE LA UNIDAD DE ANALISIS.

En el capitulo de planeamiento del problema nos adelantamos

en referirnos a este punto, donde señalamos y la ratificamos

ahora que la unidad de estudio está conformada

docentes interinos^ que estudian en el

por los

curso de

profesioaali¿,ación docente de tres añps .académico-prácticos.
de modalidad de educación semipresencial en ocho Escuelas

Normales Rurales Piloto, ubicadas en la jurisdicción de 7,

Oruro, Potosi, Chuquisaca,

entre los años 1993 y

departamentos de Bolivia(La Paz,

Cochabamba, Santa Cruz y el Beni),
1997.

3.5.2. DELIMITACION DE LA POBLACION.

La población de estudio está conformada para un total de

1.085 maestros no profesionales de educación básica del área

rural del pais, 526 mujeres y 559 varón es, que asisten con

curso de profesionalización docentematriculación oficial al

de modalidad semipresencial(1995-1996), en ocho Escuelas

Normales Rurales Piloto (Santiago de Huata,
< i

D, Cororo, Vacas, Portachuelo, Charagua y Riberalta),
. ubicadas- en el territorio nacional;

Caracollo, Caiza

estos maestros interinos

en la

y con titulo de bachiller(ver documentos en anexo).
3.5.3. DETERMINACION DE LA MUESTRA.

cursantes cuentan con tres y más años de servicios
docencia

"La muestra es, en esencia, un

Digamos que es un subconjunto de elementos

ese conjunto, definido en sus
i

llamamos;población"(Hernández,

subgrupo de la población,

que pertenecen a

caracteristicas a las que

1996-pag. 212).
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Por su parte, Zarramona (1991)', con relación a la forma

de selección de la muestra. señala'que

técnica de selección de las muestras* La selección se puede

no existe una única

llevar a cabo mediante técnicas de'probabilidad estadística,
o mediante -criterios derivados de la naturaleza dé la

población y de las posibilidades de acceso del

investigador"(pág, 275),

Bajo este marco y considerando que las características

especificadas de la población arriba mencionadas,

bastante' homogéneas en las ocho Escuelas Normales Piloto,

también los objetivos.

son

los programas-, las estrategias, la

los materiales, las normas evaluativas ymetodología,

administrativas; también los facilitadores recibieron

entrenamientos bajo los mismos criterios para llevar adelante

el proyecto; por tanto la selección de la muestra recayó en

el grupo de 157 maestros interinos, 103 varones y 54 mujeres.

que están cursando bajo la responsabilidad de gestión

académico-curricular y administrativa de la Escuela Normal

Piloto Bautista Saavedra

estos docentes cursantes.

de Santiago de Huata; puesto que

más o menos, representan a la

población mencionada, por-que trabajan además en diferentes

regiones del departamento de La Paz; y parte del departamento
del Beni: Altiplano,

últimas mencionamos

Valles y Trópico. Ejemplos de estas

a las escuelas ubicadas en Inquisivi,

Sorata, Pelechuco, Apolo, Mapiri, Ixiamas, Caranavi, Alto

Beni, Rurrenabaque, etc.
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En consecuencia^ la muestra esta constituida por los

docentes interinos que están cursando bajo la responsabilidad

de la Escuela Normal Piloto "Bautista Saayedra
de Huata,

de Santiago

en representación de la población,, en cuanto a las

tt

características generales descritas se refiere; quienes

constituirán la fuente de generación de datos e informaciones

para su correspondiente análisis e interpretación.

3.6^ RECOLECCION DE LOS DATOS.

La etapa de recolección de los datos,

determinado el diseño de

una vez

investigación apropiado y la

selección de la muestra adecuada, de conformidad con el

problema de estudio y la hipótesis .respectiva, implica tres

actividades estrechamente vinculadas entre si:

instrumentos de medición; aplicación de instrumento de

medición;

selección de

y, preparación de las mediciones obtenidas.

3,6.1 SELECCIÓN Y ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE
MEDICION.

De acuerdo al tipo del problema

hipótesis correspondiente,

las variables que han sido definidas conceptual y

operaciorialmente, se ha considerado apropiado

en estudio y la

asi como de conformidad con

seleccionar el cuestionario como el principal
instrumento de medición para esta investigación, sin

excluir otros. como el estudio documental (cuadros de

evaluación, certificados, etc.), y la observación; cuya

elaboración se.'ajusta a las condiciones y requisitos
exigidos para este efecto; asi mismo son validados

para que reúnan las condiciones

de su aplicación.

previa y adecuadamente,

de validez y confiabilidad antes
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3,6.2 APLICACIÓN DE INSTRMÜNENTOS DE MEDICION.

La definición más adecuada de medición para las
ciencias sociales,

(1996), que considera como

conceptos abstractos

242) .

es la sugerida por Hernández y otros

él proceso de vincular

con indicadores empíricos"(pág.

i
I

Por tanto. aplicar los instrumentos de medición.

quiere decir, obtener las observaciones y mediciones de

las variables que son de interés para el estudio que

estamos realizando. Y,

adecuado, según los mismos autores, es aquel que
registra datos observables

un instrumento de medición

que representan

verdaderamente a los conceptos o variables que el

investigador tiene en mente"(pág. 242).
i:

Es, en este marco,

de medición (cuestionario,

certificados''y observaciones)|i,
ji

que cursan estudios en la Escuela Normal Piloto de

Santiago de Huata por constituir ellos la muestra
1'

seleccionada y es en un sólo jmomento,
único, de conformidad

presente investigación.

que se aplican ios instrumentos

estudio de "cuadros,

a los maestros interinos

en un tiempo

al tipo de diseño elegido para la
I

1

El tamaño del cuestionario y la inclusión de tipos
de preguntas,

codificación de

cerradas,
I

las técnicas

la obtención de las puntuaciones y la

respuestas a las preguntas abiertas o

según las variables , se efectúan utilizando
¡I

y recomendaciones apropiadas al estudio
h
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l

(ver documento en anexo). El procesamiento de datos,
interpretación de los

la

resultados,

recomendaciones se desarrollan
las conclusiones y

en el siguiente capitulo-

I

3

1

I

i:
j

!
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PARTE IV:

TRABAJO DE CAMPO

4.1 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE ENCUESTAS APLICADAS A

DOCENTES CURSANTES DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACION
SEMI PRESENCIAL.

4.1.1. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE DETERMINARON QUE

FRUSTRARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

SE

LA PROFESIONALIZACION

DOCENTE A TRAVÉS DEL SISTEMA NORMALISTA Y A DISTANCIA.

Para el análisis de

a los actuales cursantes

semipresencial en la Normal de Santiago de Huata.

obtenidos se expresan en el siguiente cuadro.

esta variable se ha formulado la

pregunta de la modalidad

Los datos

CUADRO 3 . l'-A

CUALES FUERON LAS RAZONES PARA QUE USTED NO HAYA OPTADO
MODALIDADES DE PROFESIONALIZACION?: 1

Y A DISTANCIA EN SEBAD.

POR UNA DE ESTAS

PRESENCIAL EN ESCCUELAS NORMALES

DETALLE

Falta de preparación en teoría y práctica
No sabia de estos cursos

Porque había que permanecer en el luqar de funciones
Falta de años de servicios
Por la falta de recursos económicos

TOTAL

FRECUENCIA

6 A, 55
40, 91
13, 64
9, 09

31, 82

54

13

12

42

132 100,00

FUENTE: Elaboración propia.

Es evidente, en este cuadro,

las

que la desinformación fue una de

docentes no hayan

de profesionalización y,

a factores económicos

mayores causas (40,91%) para, que los

optado por las anteriores modalidades

ia , segunda causaque corresponde

(31,82%);
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En menor proporción corresponden' a disponibilidad de tiempo

(13,64%) ,

profesional (4,55%).

menor años de servicios (9,09%) y suficiencia

Los resultados dan a conocer por una

parte, que en las Escuelas Normales y por el SEBAD, anterior al

Plan Nacional de Profesionalización Docente

partir de 1993,

docentes' interinos para qué

calificación profesional y que por otra parte,

económica del docente rural es una -limitante para el-logro de

los objetivos de profesionalización. del docente interino.

impiementado a

no fueron comunicados efectivamente a los

f/

logren su acreditación y

la condición

Para complementar, el análisis anterior, es importante conocer

las razones por las que los actuales profesores; en proceso de -

profesionalización a través de la¡modalidad semipresencial, ha

optado por .este sistema de titulación y no por las anteriores.

CUADRO 3.'1-B

¿CUALES HAN SIDO LAS RAZONES PARA QUE USTED HAYA ELEGIDO LA

MODALIpAD SEMIPRESENCIAL PARA SU PROFESIONALIZACION?

DETALLE FRECUENCIA %

■Para facilitar y orientar a ios educandos
Tener un titulo )

Los cursos ,se pasarían en las vacaciones
Por no abandonar a los escolares

Deseo de superación i
Facilidad de trabajo y estudio !

TOTAL i

30 22,73
40,91
4,55
4,55

13,64
13, 64

54

6

6

18

18

132 100,00

FUENTE: Elaboración propia. l
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La mayor motivación a los docentes para optar por ios

cursos semipresenciales corresponde a la obtención de un titulo

(40.91%) y adquirir mejor profesionalización (22,73%).

superación personal y la facilidad de trabajo que ofrece la

modalidad semipresencial, son

una, a menos del 14% de los docentes,

aprovechar las vacaciones

corresponden a menos del 10% de los docentes,

una de las metas del Plan Nacional de Profesional!

La

razones que corresponden, cada

Mo tiV a cio n e s como

o no, abandonar a los educandos

De esta manera.

zacion con

una modalidad mixta referidas a la acreditación y calificación

docente. tiene amplias expectativas en los docentes interinos

para lograr mayor eficiencia y un mejor status académico.

Se puede apreciar en el análisis de los, datos que las

razones por las que los docentes interinos no optaron por las

modalidades normalista o a distancia, y si deci.dieron titularse

a través d^ la modalidad semipresencial.

Índole; sin embargo, lo más

hacen los docentes al

fuej^on de diversa

rescatadle es aque,l contraste que
f

comparar las ventajas y desventajas; de

cada una las modalidades, confirmando quí^, la modalidad

semipresencial”, ofrece mejores condiciones en cuanto a la

■facilidad de trabajo mientras siguen el curso y al mismo tiempo

realizan' ia fase práctica. en una escuela, requisito

indispensab^ie para la profesionalización de cualquier docente.
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También es importante resaltar, que muchos de los

encuestados tienen la inquietud de desempeñar mejor su rol de

maestros en las

adquisición de mayores

• f'

aulas a través de su profesionalización y

conocimientos cientifico-pedagógicos.

Cabe acotar que el

adoptó los cursos

sistema de Educación Normal

de profesionalización

Rural

presenciales con

resultados satisfactorios en la educación del área; sin

embargo,, este 'aspecto gene.ró mayores docentes .interinos,
la modalidad con suplencias

exigiesen sus derechos

por el tiempo de dos años

ya que

suplentes",

en virtud de que los servicios prestados

les facultaba a ello,.

ocasionaba que los
1?

Una medida que se adoptó frente a esta situación fue la

puesta en ijiarcha del Sistema de Educación Boliviana

(SEBAD), el mismo

a Distancia

que funcionaba fuera de la- estructura del

Sistema de :Educación Boliviana (s/Código-1995),, y que a partir

cursos de profesionalización ade 1991 viene desarrollando

distancia a través de una

asociados; cuyos resultados hasta la fecha,
anteriormente

red de centros deí^artamentales y

tal como se dijo

._e no satisfacen en la,medida de laa expectativas de

los participantes y del magisterio

principalmente por las

en general por diferentes

deficiencias.causas.
de asistencia

técnica en el proceso y por el titulo de II

Maestro

Profesionalizado"

estableciéndose

indirecta a estos

que se les ofertó una vez concluido el

una discriminación

maestros

curso.

al considerar de

como de segunda clase.

manera
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Estos y otros factores son los que han ocasionado que los

maestros interinos no opten por una de las dos modalidades

anteriores para su titulación,

modalidad semipresencial

obtener el titulo de maestro.

y más bien vieron en la

como una alternativa viable para

4.1.2 ANÁLISIS DE LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE QUE

DE EDUCACIÓN MIXTA OSE IMPARTEN BAJO LA MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL.

A. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LOS MAESTROS CURSANTES

Antes de adentrarse en el análisis de las condici

proceso de profesionalización de los

interinos a través de la modalidad semipresencial,

breve descripción de las

han optado por tomar estos cursos,

social beneficia más esta modalidad.

ones

actuales del maestros

se hace una

características de los maestros que

para establecer a que grupo

En este sentido se presentan los siguientes resultados:

CUADRO No, 3.2.1-A

¿CUANTOS AÑOS DE SERVICIO TIENE COMO DOCENTE?

AÑOS FRECUENCIA

1 a 5

6 a 10

11 a 15

30 22,73

63, 64

13, 64

84

18

TOTAL 132 100,00

FUENTE: Elaboración propia.
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Según el indicado cuadro, más del 60% de los docentes

interinos que optaron por la modalidad semipresencial,

años de servicio como docente,

correspondiendo el 23% a docentes con minima experiencia

(1 a 5 años) y 13% a docentes con mayor experiencia (11 a

Esto significa que

optaron por dicha modalidad.

tienen ' de 6 a 10

15 años). entre ios docentes que

más de la mitad tienen

experiencia como docentes entre 6 a 15 ó más años.

Por tanto, se puede afirmar que la mayor parte de los

maestros interinos

profesionalización

que se encuentran en proceso de

tienen justificada su intención de

obtener un titulo, ya que según los datos obtenidos tienen

amplia experiencia en la labor de enseñar.

CUADRO 3.2.1-B

QUE EDAD TIENE LOS PARTICIPANTES

EDAD FRECUENCIA %

20-25

26-30

31-40

18 13, 64

50,00,,
31,82
4,55.

100, 00.

:66

42

>40 6

TOTAL 132

FUENTE: Elaboración propia.

Se 'observa que docentes con edades de 26 a 30 años

corresponden ^al 50% de los cursantes,

docentes con edades de 31 !a 40

mientras que

años corresponden al

o más adultos31,82%. Docentes más jóvenes; (20 a 25 años)
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(mayores a 40 años),

Los datos registrados

semipresencial es optada

en edad joven;

31 a 40 y más años también

denota una voluntad de

muchos años de labor interina.

corresponden a un porcentaje menor al

dan a conocer que la modalidad

mayor proporción por docentes

sin embargo, la presencia de docentes entre

18%.

en

es significativa, aspecto que

superación en aquellos docentes con

B. DESARROLLO DE LOS CURSOS SEMI PRESENCIALES EN LA

ACTUALIDAD

Como parte fundamental del presente estudio,

el análisis de las

desarrollan los cursos

docente.

se hace

condiciones actuales en las que se

semipresenciales de profesionalización

El análisis se hace en función de la clasificación

dos fases del curso

en

semipresencial, es d’%cir, la fase

presencial -que es aquella en la que los cursantes asisten a la

Normal asignada,

práctica dp^sarrollada por los maestr

trabajo.

y la fase a distancia que consiste en la

os en el mismo lugar de
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Los resultados de la investigación losson

siguientes:

FASE PRESENCIAL

CUADRO No. 3.2.2-A

CONSIDERA USTED QUE EL DESARROLLO DE LAS FASES
PRESENCIALES HAN CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS

PLANTEADOS AL INICIO DEL CURSO, EN UN:

CUMPLIMIENTO (%) FRECUENCIA %

90 A 100%

70 A 89%

50 A 69%

menos de 50%

30 22,73
' 68,18

9, 09

0, 00

90

12

0

TOTAL 132 100,00

FUENTE; Elaboración propia

Las expectativas de la fase presencial

más del 50% para

semipresencial.

se cumplieron en

curso

Sin embargo, el 68,18% de los docentes

consideran que el cumplimiento de los objetivos de la fase

presencial se realizó de 70 a 89% y sólo para el 22.73% de

los docentes tuvo un cumplimiento de 90 a 100%.

resultados indican que

todos los docentes del

Estos

si bien existe satisfacción en

cuanto a expectativas en apreciable proporción,

existen inquietudes insatisfechas en los docentes.

aun

Por tanto. pese a las mayores ventajas que podría ofrecer

esta modalidad, éstas no están siendo bien aprovechas por

diversas razones que se analizarán más adelante.
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-FASE PRACTICA A DISTANCIA.

CUADRO No. 3.2.2-B

EL DESARROLLO DE LAS FASES PRÁCTICAS A DISTANCIA
EN QUE GRADO CUMPLIERON SUS OBJETIVOS?

CUMPLIMIENTO (%)

90 A 100%
70 A 89%

50 A 69%

menos de 50%

FRECUENCIA

24 18,18
68,18
13,64
0,00

90

18

0

TOTAL 132 100,00

FUENTE: Elaboración propia.

Como en el caso anterior,

apreciable porcentaje

mayores

profesionalización docente.

los resultados de este cuadro

de cumplimiento de
indican un

objetivos y expectativas lapara

Por tanto, es pqsible afirmar

a distancia o fase

rna ñera s u f i c i eri;t e.

que el desarrollo de

práctica, se ha realizado de

los cursos

C. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO

SEMI PRES ENCIALES
.v‘

Evste acápite tiene el fin de

DE LOS CURSOS

conocer los problemas

que atraviesa el desarrollo de- la modalidad

En este sentido,

siguientes v.ariables de análisis.

actuales por los

■semipresencial.
se han planteado las
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CUADRO No. 3.2.3-A

DIFICULTADES INSTITUCIONALES OBSERVADAS
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS CURSOS

SEMIPRESENCIALES, EN CUANTO A:

DETALLE FRECUENCIA %

LO ACADÉMICO
LO ADMINISTRATIVO
LA INFRAESTRUCTUFIA
TODAS

TODAS/OTRAS

ACADÉMICO/ADMINISTRATIVO
ACADÉMICO/INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVO/INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA/OTRAS

18 13,64
0,00
9,03

36,36
13, 64
4,55

13,64
4,55
4,55

0

12

48

18

6

18

6

6

TOTALES 132 100,00

FUENTE: Elaboración propia.

Para el 36, 36% de los

académicos, administrativos,

se constituyeron, en conjunto,

curso semipresencial.

compleja

docentes cursantes. los aspectos

de infraestructura y otros,

como dificultades en el

una expresión

institucionales

correspondiente ai 13,64% y manifestaciones! apreciable

académicas y de infr;^estructura.

Se observa también-,

de la combinación de causas

s en

cuanto a dificultades De

esta manera se analiza por

aspectos institucionales

separado cada uno de ios

de acuerdo a los comentarios

expresados por los cursantes.

El cuadro 3.2.3-B contiene los

institucional

criterios de dificultad

en el aspecto académico.

126



CUADRO N0.3.2.3-B

DIFICULTADES ACADÉMICAS OBSERVADAS
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS CURSOS

DETALLE

SEMIPRESENCIALES

FRECUENCIA %

NO CUMPLE OBJETIVOS
RETRASO CALIFICACIÓN
SIN COMENTARIO

FALTA COORDIN. CON RECTOR
FALTA ACTUALIZACIÓN
No PLANIFICACIÓN

12 8, 00
13,64
31,82
27,27
4,55

13, 64

18

42

36

6

18

TOTAL
132 100,00

FUENTE: Elaboración propia.

Existe un 31,82% de los docentes que no dan a*

comentario sobre las dificultades académicas,
mencionan, y 27,27% indican

con el rector,

también como

calificaciones,

objeti.vos y

La relevancia de la

crea condiciones

académicas,

planificación del

cumplijniento de los objetivos

porcentaje de indiferencia

bien se tiene

actitud de conformismo.

conocer un

aunque lo

que no se realizó coordinación

Con porcentajes menores al 14% se presentan

dificultades académicas: retraso en las

incumplimiento defalta de planificación,

carencia de actualización.

ausencia de coordinación con el rector

variadas en

como se observa en el cuadro,

en el centro

cuanto a dificultades

que van desde la

piloto hasta elcurso

del Elcurso. mayor

a comentarios indicarla que si

conocimiento de la dificultad se toma una
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Las I dificultades de orden administrativo,

el cuadro No.3.2.3-C.

se observan en

CUADRO N0.3.2.3-C

DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS OBSERVADAS
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS CURSOS SEMIPRESENCIALES

DETALLE FRECUENCIA %

ALGUNOS

SIN COMENTARIOS

NO COORDINACION ADMIN/ACADÉMICO
MALA ADMINISTRACIÓN

6 4, 55
63, 64
22,73
9,09

84

30

12

TOTAL 132 100,00

FUENTE: Elaboración propia.

Como en el caso anterior, en este cuadro el 63,64% de los

docentes indican dificultades administrativas sin dar un

comentario al respecto, mientras que el 22,73% señalan

ausencia de coordinación en el aspecto académico. De esta

manera los docentes cursantes hacen una observación

ausencia de interacción

académico)

el desarrollo de los

a la

institucional (administrativo-

como una de las dificultades más importantes

cursos semipresenciales.

en

El porcentaje de indiferencia

administrativo,

posiblemente a una

a comentario en el campo

es mucho mayor que en el caso anterior.

mayor desvinculación de las áreas

académicas y administrativas.
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Respecto a las dificultades de infraestructura observadas
por los docentes.

No. 3.2.3-D.

los resultados se aprecian en el cuadro

^ CUADRO No. 3.2.3-D
EN INFRAESTRUCTURA OBSERVADAS DURANTE

CURSOS SEMI PRESENCIALES

FRECUENCIA %
DETALLE

FALTA SERVIOS GRALES.
BUENA INFRAESTRUCTURA
REGULAR INFRAESTRUCTURA
SIN COMENTARIO
FALTA VIVIENDA MODERNA

TOTAL

30 45,45
13, 64
4,55

27,27
9,09

18

6

36

12

132 100,00

FUENTE: Elaboraciónpropia.

Como s.e observa en este cuadro,
un comentario

anteriores

indiferencia

los docentes que no tienen

se presenta en porcentaje menor al de los

lo que da

a esta dificultad institucional

(27,27%)casos

a conocer que la

es- reducida.

Esta actitud
es comprensible por cuanto afecta directamente a

la vida cotidiana del docente. La mayor manifestación de los

carencia de

servicios

docentes hace

regulares (45.45%)

y aulas de clase.

referencia a
servicios generales

higiénicos.,, de habitación
como ser

También existe descontento

las cuales

en cuanto se refiere a las

no ofrecen condiciones de. habitabilidad
sin embargo, existen docentes

con las habitaciones calificándolas de buena

y 4,55% respectivamente).

viviendas.

(9,09%) ;
que expresan conformidad

y regular (13,64%

En consecuencia. las dificultades de infraestructura se
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constituyen en la dificultad institucional más importante para

el docente de curso semipresencial.

Otras dificultades institucionales relacionadas

semipresenciales

con los cursos

se mencionan en el cuadro No. 3.2.3-E

CUADRO No. 3.2.3-E

OTRAS DIFICULTADES INSTITUCIONALES OBSERVADAS

DETALLE FRECUENCIA %

SIN COMENTARIOS

FALTA COORD. INSTITUCIONAL
FALTAN SERVICIOS

MALA ORGANIZACIÓN DE VIVIENDA
NO EXISTE APOYO FINANCIERO

108 81, 82
4,55
4,55
4,55

4,55

6

6

b

6

TOTAL 132 100,00

FUENTE: Elaboración propia.

En este cuadro se observa

maestros cursante

que la mayor parte de los

además de las dificultades apuntadas^ /

los cuadrosen anteriores, no encuentran otras

dificultades al desarrollo del curso semipresencial

(81,82%).

Los menos

institucional(académico,

carencia de servicios,

falta de apoyo financiero como los

se estarla confirmando

anterioridad.

expresan que la ausencia de coordinación

e infraestructura),

viviendas y

administrativo

mala organización de las

aspectos más relevantes, asi

las aseveraciones analizadas con

Por tanto,

términos

no existen otras dificultades

significativos.

observadas, en

La mayor indiferencia puede
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relacionarse con el hecho de

motivó

que no se realizó o no se

una evaluación del

para su mejor implementación.

adecuadamente
curso

semipresencial^

D. DIFICULTADES EN EL ORDEN PERSONAL QUE INFLUYEN EN

NORMAL DESARROLLO DE LOS CURSOS SEMIPRESENCIALES

EL

Las dificultades personales

docentes se presentan en el cuadro No.

indicadas por los

3.2.4-A

CUADRO No. 3.2.4-A

DIFiaJLTADES PERSONALES PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS
DEL CURSO DE PROFESIONALIZACION SEMIPRESENCIAL

FRECUENCIA
DETALLE

%

DIFICULTADES DE ORDEN ECONÓMICO
DIFICULTAD DE MOVILIZACIÓN (TRANSPORTE)
ACCESO A MATERIAL DIDÁCTICO
TODAS

OTROS

54 40,91
4,55
4,55

3Cv,36
16,00

6

6

48

18
v-r-

TOTAL
132 100,00

FUENTE: Elaboración propia.

Se observan tres dificultades

cuadro. La primera referida a los

la segunda al conjunto de dificultades

(36,36%), y la última referida

indicados (16,00%).

significqpivas en éste

aspectos económicos (40,91%),

personales indagadas

a otros aspectos fuera de los

Dificultad de

material didáctico constituyen,

los docentes.

transporte y acceso a

cada uno, en nienos del 5% de

Considerar ai factor

dificultades implica

económico como la mayor de las

existencia d.e. otros factoresconsiderar la
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limitados por el recurso económi

segunda respuesta más importante (todas:

a la dificultad económica como la más

del curso semipresencial.

co, lo que asi se traduce en la

36,36%), que confirma

relevante en los docentes

Respecto a otras dificultades

presentan en el cuadro No. 3.2.4-B

personales. los resultados se

CUADRO No. 3.2.4~B

OTRAS DIFICULTADES PERSONALES POR LAS QUE ATRAVIESAN
LOS CURSANTES-

DETALLE FRECUENCIA %

ALOJAMIENTO/CLIMA
ADQUISICIÓN DE MODULOS
LA COMUNICACIÓN
FAMILIA ABANDONADA

22 17,00
17,00

33,00
33, 00

22

44

44

TOTAL
132 100,00

FUENTE: Elaboración propia.

Entre otras dificultades por las que atraviesan los

maestros interinos cursante s están:

ai lugar, principalmente

a la no aclimatación

adecuada
por aquellos que

provienen de regiones tropicales y subtropicales; Alguno

en la provisión de

curricuiares, los cuales

material indispensable en la fase a distancia.

considera que su mayor dificultad está

módulos, es decir, los contenidos

deben ser
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También
se presenta la dificultad de comunicación entre

participantes y con los familiares'de cada

de ellos. Por último,

una de las

los propios
uno

es también relevante aquel dato que

mayores dificultades en el

presencial está relacionada con el

indica que,

transcurso de la fa se

abandono de la familia principalmente por aquellos padres

o madres de familia. Como se puede observar,

de profesionalización docente

los cursos

semipresenciales

salvar una serie

institucional

participantes.

deben

de dificultades tanto en el orden

personalcomo
por parte de los

Sin embargo, esta modalidad no deja de

viable a la urgente necesidad de

educación

ser una alternativa

mejorar la calidad de la

en general,

la profesionalización de los

generando mejores condiciones

maestros interinos.

para

4.1.3 CORRELACIÓN DE VARIABLES

Complementariamente,

algunas ’de las variables

profundidad

se hace el análisis relacionando

entre si para indagar

algunos

con mayor

las causas que generan

comportamientos en la problemática planteada.

de los

A. AÑOS DE SERVICIO SEGÚN EDAD

Es importante

DE LOS DOCENTES

conocer quiénes participan más en este

-icas '

para ello se ha planteado la relación siguiente

I

proceso de profesionalización y cuáles son la.a caracteristi
de los mismos;
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años de servicio en cuanto a edad se refiere.

La raayor variación en cuanto a ios años de servicio se refiere,

se presenta para docentes con edades de 31 a 40 años.

B. DIFICULTADES PERSONALES SEGUN EDAD

Las dificultades personales en el desarrollo de los

cursos semipresenciales, según la edad de los docentes, se

describen en el siguiente cuadro:

CUADRO 3.3.2

DIFICULTADES PERSONALES SEGÚN EDAD

20-25 % 26-30 % 31-40 % >40 %

0 0,00 36 27,27 12 9,09 6 4,55 |, 54 40,91
6 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 I 6 4,55
0 0,00 6 4,55 0 0,00 0 0,00 | 6 4,55
0 0,00 24 18,18 24 18,18 0 0,00 I 48 36,36

12 9,09 0 0,00 6 4,55 0 0,00 l: 18 13,64

18 13,64 66 50,00 42 31,82 6 4,55 |‘ 132 100,00

FUENTE: Elaboración propia.

EDAD

DIF./PERSON.

ECONOM.

TRANSP.

MAT.DIDAC.

TODAS

OTRAS

TOTAL

TOTAL

Ei 27,27.% de ios docentes con edades de 26 a 30 años, tropiezan

con dificultades econóraicas, mientras un 18,18%: del grupo de la

misma edad considera dificultade's conjuntas:, económicas, de

transporte y material didáctico,

edades de ^31 a 4 0 años.

, En el caso de docentes con

consideran dificultadlas conjuntas- en

mayor proporción (18,18%) y sólo un 9,09% de los docentes de la

misma edad consideran al factor económico comQ: dificultad.

Para el 9,-^P9% de los docentes jóvenes (20 a 25 años),

dificultades personales

con relación ai resto de ios docentes,

docentes con edades de 31 a 40 años.

las

en el curso semipresencial son otras

con excepción para los

en los cuales se observa
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mayor variación de dificultade.s personales en el -curso.

En este último caso, la variación en años de servicio

puede ser la causa de dicha variación. De los resultados se

puede apreciar que docentes jóvenes (26 a 30 años) tienen más

dificultades económicas y en aspectos que involucren dicho

factor, respecto a los docentes de mayor edad (31 a 40 años)

que podrían estar relacionados

desarrollo de actividades.

con aspectos de madurez y

C. DIFICUIíTADES PERSONALES A LA ELECCIÓN DEL CURSO

SpiEPRESENCIAL

La presencia de los

conlleva una serie de factores

desarrollo de los planes

individuales de los que participan en

maestros en las fase;S presenciales

que determinan el buen o mal

tanto institiiQionales como

el curso. El siguiente

cuadro muespra la relación existente entre los motivos de cada

uno de los participantes y las dificultades

han encontrado para satisfacer

o., limitantes que

sus objetivos personales.

CUADRO No. 3.3.3

DIFICULTADES PERSONALES SEGÚN MOTIVOS PARA
ELEGIR LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL '

DIF.PERSON. EGONOM. % TRANSP.%
RA2ÓN/ELEC.
ORIENTAR

TITULO

APRO.VAC.

NO ABAND. ,

SUPERAC.

FAC.TRAB.

MAT.DIDAC% TODAS% 0TRAS% TOTAL %

12 9,09 0 0,00
24 18,18 0 0,00
-0 0,00 0 0,00
6 4,55 0 0,00
,6 4,55 6 18,18
S 4,55 0 0,00

0 0,00 6 4,55 12 9,091 30
6 4,55 24 18,18 0 0,0Ó| 54
0 0,00 6 4,55 0 0,0.01 6
0 0,00 0 0,00 0 0,0b| 6
0 0,00 ,0 0,00 6 4,55I 18
0 0,00 12 9,09 0 0,dÓ| 18

22,73
40,91
4,55
4,55

13,64
13,64

6 4,55 48 36,36 18 13,64 132 .100,00
TOTAL 54 40,91 6 4,55

FUENTE: Elaboración propia.
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El 18,18% de los docentes cuyo propósito en el curso

encontrarondificultades

mientras que otro 18,18% de los

mismo propósito tropezaron en forma conjunta con

dificultades económicas, de transporte y materiales didácticos.

semipresencial fue obtener un titulo,

en los recursos económicos,

docentes del

Docentes cuyo propósito fue de orientar de mejor manera a los

educandos,

otras dificultades,

trabajo también encontraron dificultades

En estas condicio-ne's,

orientar méjor a los

en 9,09% tuvieron dificultades económicas y 9,09%

Docentes que espectaban mayor facilidad de

conjuntas,

los propósitos de obtener un titulo,

alumnos y tener facilidad de trabajo,

presentaron mayores dificultades personales básicamente por el

factor económico. En conclusión,

motivos individuales convertidos

se puede afirmar que, los

en fines u objetivos de cada

participantes, en general han

dificultades de diversa Índole,

objetivos se cumplan en un nivel óptimamente

uno de los
presentado

lo cual ha impedido que tales

satisfactorio.

D. DIFICULTADES INSTITUCIONALES

ELECCIÓN DEL CURSO SEMIPRESENCIAL

SEGÚN MOTIVOS PARA

Asi como se ha indagado los factores que limitan la

consecución de los objetivos individuales

(ver cuadro en la siguiente página)
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CUADRO No. 3.3.4

DIFICULTADES INSTITUCIONALES A LA ELECCIÓN
DEL CURSO SEMIPRESENCIAL

ACAD. % ADM. % INFR. % TODAS %

6 4,55
6 4,55
0 0,00
0 0,00
6 4,
0 0,00

DIF. INST.

RAZÓN/ELEC.
ORIENTAR

TITULO ■

APRO.VAC.

NO ABAND.

SUPERAC.

FAC.TRAB.

TOD./OTR. %

0 0,00

0 0, 00
0 0,00
0 0,00
0 0,00

0 0,00

6 4,55 6 4,55 12
6 4,55 24 18,18 6
0 0,00 6 4,55 0
0 0,00 o 0,00 o
o 0,00 6 4,55 0
0 0,00 6 4,55 0

0 Ó,00 12 9,09 48 36,36 18

9,09
4,55
0, 00
0,00

0,00
0,00

55

TOTAL 18 13,64 13,64

CONTINUACIÓN

ACAD/ADM % ACAD/INFR %

0,00
0,00
0,00
4,55
0,00
0, 00

ADM/INFR %

0, 00

0,00
0,00
0,00
4,55
0,00

INFR/OTRO %

0,001
4,551
0,0Q.|
0,00.:|
0,0Q|
0,00|

TOTAL %

30 22,73
54 40,91
6 4,55
6 4,55

18 13,64
18 13,64

6 4,55| 132 100,00

0 0 0,00
6 4,55
0 0,00
0 0,00
0 0,00

12 9,09

6 4,55 18 13,64

0 0
0 o 6
0 0 0
6 0 0
o 6 0
o o o

6 4,55

FUEINTE: Elaboración propia.

Se observan básicamente tres situaciones. El propósito de

obtener un titulo, tropieza tanto con dificultaties académicas,

administrativas y de infraestructura. para un-, 18,18% de los

es- dar una mejor

además de las anteriores

a entender que- existen otras

docentes. Para los docentes cuyo propósito

orientación a los educandos (9,09%),

dificultades institucionales dan

dificultades institucionales.

Por último,

trabajo (9,,09%),

docentes cuyo propósito es tene^r facilidad de

destacan como dificultad institucional a la

combinación del aspecto académico y de infraestructura. De los
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resultados se puede advertir

semipresenciai

marcadamente las expectativas de ios docentes

que la estructura orgánica del

tiene dificultades que' curso
limitan

cursantes.

4.2 EVALUACIÓN DEL CURSO SEMI PRESENCIAL DESARROLLADO EN LA

GESTIÓN 1996

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS4.2,1

El plan de estudios del proyecto presencial para capacitar-

maestros interinos,

con 8 asignaturas y 50

Este esquema S($ detalla en el

cuadro N° 4.1(Ver Cuadro en la siguiente páginaj:

y a la vez tituiarizar a los se rige en

función del siguiente plan de estudios:

periodos semanales programadas.

De este cuadro demostramos que de los periodos programados

semanaimente en el plan de estudios, de las uni.t^ades asignadas

solamente en su

una de ellaa.

mayoría se ha incumplido un periodo en cada

por ejemplo en investigaciones de- los 6 periodos

de trabajo semanales planificado. se cumplieron 5 periodos

a diferencia

4 periodos

efectivos. ,1o propio sucede en las demás unidades

de la unidad de Psicología que solamente se ejecuta

de los 6 planificados a nivel operativo.

En general del 100% planificado se ha cumplido el 82%,

periódicamente distribuidos de todas las

efectivo, denotando

semanas de trabajo

una buena ejecución del Plan de Estudios.
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Cuadro Nro. 4.1.

Plan de Estudios.

Nro. UNIDADES. Periodos de

Trabajo
Semanal

Periodos de

Trabajo semanal
efectivos.

1 Investigación.
Sociologia y Realidad nacional.
Lenguaje.
Matemática.

Pedagogía y Administración.

Psicología,
Currículum.

6 5
2

6 5
3

7 6

7 6
5

6 5
6

6 4
1

6 5
8 Práctica Profesional.

(Tecnología Educativa).
6 5

TOTALES.

50 41

100% 41%
25 Periodos dobles de 80'.

4.2.2 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADEÍ3 DE LA PASE

PRESENCIAL

El plan de actividades de la fase

las siguientes

Finalización, bajo

a realizarse.

presencial se resume en

Organización,características:
Proceso y

un cronograma establecido y las acLividades

En el cuadro N°4.2-A se detalla estos

Este cuadro nos muestra el

aspectos:

cronograma establecido para la

presencial: Para la

organización tenemos 5 dias planificados con las actividades de

matriculación,

planificación

ejecución del proyecto modalidad

la aplicación de la prueba de diagnóstico y la
curricular; el periodo de

tanto académicas

ejecución de las

sobre la base de

evaluación'de éstos, en un plazo de

actividades propuestas

programas y módulos como la
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programas y módulos como la evaluación de éstos,

y; el periodo de finalización consistente en la

en un plazo de

56 dias,'

evaluación sumativa, componiendo el 1er. parcial, y el balance

critico, planificado en un marco de ejecución de 5 dias.

Sin embargo, una vez

plan de actividades propuesto,

evaluación, especificado en el cuadro N°4.2“B:

(Ver cuadros en la siguiente página)

ejecutado para el cumplimiento del

se realiza la siguiente

Cuadro Nro. 4.2-A.

PLAN DE ACTIVIDADES DE LA FASE PRESENCIAL.

Períodos. Meses y Fecha Días Trabajo Total días Actividades.

De Diciembre: 5 5 Matriculación.

Aplicación

Diagnóstico

Planificación Curricuiar.

Organización. 6 al 1 de 1994 Prueba de

De Proceso. Diciembre:13-94 Dic-15. 56 Puest'^ en marcha dé las

Actividades Académicas, con

base a programas y módulos.

Evaluación.

Febrero 96 Ene-21.

Feb-20.

De 5 Evaluación Sumativa.

(ler Parcial).

Balance Critico.

Finalización.

Total. 66 66 Dias Hábiles.

141



Cuadro Nro. 4.2-B

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.

Periodos Meses y fecha Dias Planif, Dias Trab. Resultados

Do organización Dic. 6-1 5 5 Cumplimiento al 100%

según lo planificado.De 1994.

De Proceso Dic 13-94. 56 47 cumplió lo

planificado en un 84%.

Se

Febrero 96.

De Finalización. Febrero:28/96 5 9 La etapa

finalización tuvo que

alargarse por la

cantidad de exámenes

de

Mar2o:4/96

de grado y por el

tiempo de duración de

cada uno.

Total 66 61 Dias Hábiles

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Dirección Nacional de Educación

Normal.

De este cuadro extractamos la siguiente evaluación en

resultados de ejecución en tiempo y espacio: primero, el

periodp de organización fue ejecutado al 100% según lo

planificado; segundo, el de proceso fue ejecutado en un

84%, y; tercero, el periodo de finalización fue extendido

de 5 ,,dias programado a 9 dias ejecutadas,

principalmente por la extensión de la etg^ga final por la

esto se debe

cantidad de exámenes de grado y por el Ítem de duración de

cada uno.
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En 3u generalidad el Plan de

ejecutada del 100% el 92%

denotando una aplicación eficiente del

planificación,

actividades académicas

la fase Presencial fue

basados en dias hábiles,

plan conjuntamente

la puesta en marcha decon la
las

y la evaluación.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES4.2.3
DE LA FASE A

DISTANCIA

Para diferenciar de la fase

de Actividades de la fase a Distancia.

presencial se analiza el Plan

El Plan de Actividades de la Modalidad

esencialmente en tres fases bajo

los dias de trabajo:

a Distancia se basa

un cronograma establecido y

La primera sub-fase

actividades

se establece en

la aplicación

teóricos adquiridos en la práctica docente

del aprendizaje con asistencia tutorial.

La segunda sub-fase consiste en la evaluación formativa y

el reciclaje de ésta.

La tercera sub-fase se repite las mismas actividades de la

primera fase, adicionada con la Evaluación Sumativa,

como segundo parcial de carácter práctico.

Los resultados de la ejecución del plan de actividades de

función de dos

fundamentales: de conocimientos

y el afianciamiento

catalogada
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la fase a distancia son muy buenos: la primera sub-fase

fue bien aprovechada por los cursantes que pudieron aplicar sus

conocimientos teóricos adquiridos en la práctica, pero los días

de trabajo no alcanzaron el número de días’ planificado,

a 14 días de los 78 días planificados; la

fue aprovechada eficientemente para la

evaluación formativa y el refuerzo ' de conocimientos

se

alcanzó solamente

segunda sub-fase

a los

cursantes, realizados en 19 días 'de los 20. planificados;

mientras que en la tercera sub-fase se trabajó

79 días.

en menos días.

con relación a lo planificado, 87 días,

aprovechamiento por parte de los docentes que- fue muy bueno

pero con un

demostrado .a través del segundo parcial.

En términos generales

aplicación del 93%

c omp1eme n t a do con

maestros en lo que se

este plan tuvo una eficiente

en días dp trabajo planificados,,

un aprovechamiento satisfactorio de los

refiere a aplicación y evaluación,

detalles tanto del Plan de actividades de la fas.e a distancia y

Los

su correspondiente evaluación están ;en el Cuadro. N°4.3-A y el

Cuadro N°4.:3-B.
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Cuadro Nro. 4.3-A

Plan de Actividades de la Fase a Distancia.

Periodos DiasMeses y Fecha Total Actividades

Trab. Dias

Fase I Marzo 7 Mar 19 Aplicación de conocimientos teóricos

adquiridos en la practica del

proceso curricular en los centros de

trabajo.

-Afianzamiento del aprendizaje

los módulos con asistencia tutorial.

Al 18 de Abr 20 78

Junio

May 22

Jun 17 de

Presenci Jun. 2'7 al 4 Evaluación formatiya y reciclaje.

al Julio 22. 16 20

Fáse II Agosto 1 Agos. 23 Aplicación de con oaijaientos teóricos

adquiridos en la practica del

proceso cxirricular, en los centros

de trabajo.

“Afianzamiento del aprendizaje de

los módulos con asistencia tutorial.

Evaluación siimativa, (2do Parcial) .

A Nov. 30 Sept. 22 87

Oct. 21

Nov. 21

Totale.s 185 185

Fuente: Dirección Nacional de Educación Normal.
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Cuadro Nro. 4.3-B.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

distancia.

EN LA FASE A

I Meses y Fecha
Periodos Días Total RESDLATDOS.

Trab. Días

Fase I Marzo 7 Mar 19 Los concursantes pudieron aplicar

conocimientos teóricos adquiridos en las

fases presenciales a situaciones practicas

sus

Al 18 de Junio Abr 20 74

May 22 en sus propios distritos.

Los días de trabajo efectivo no alcanzaron

lo planificado poro olio no perjudico el

avance normal.

Jun 17

Presencia Jun. 27 al 4
Esta fase sirvió para avaluar la actividad

a distancia y al ndsmo tiendo reforzar

los conocimientos de los docentes.

1 Julio 22. 16 19

Fase II Agosto 1 al Agos. 23

Sopt. 22

Pese a tener menos dias de trabajo con

Mov. 30 relación lo planificadoa el

79 aprovechamiento do los docentes fue

aceptable la evalunción sumativa aplicada

cc*no 2do parcial dwnostró tal afirmación.

Oet. 21

Hov. 21

Totales 105 172 En total se aprovecho el 92,97% del ticaTi>o

planificado.

Elaboración propia con base a datos de la Dirección NacionajTdi'

Educación Normal.

4.2.4 EVALUACION DEL PLAN DE PROPESIONALISACION Y SU SISTEMA
DE EVALUACION.

El .Plan Nacional de Profesionalización

siguientes características

se basa en las

principales:

Producción, Sociedad-Cultura-Comunicación y Educación-Práctica

Profesional, con

a cada una.

Hombre-Territorio-

características particulares correspondientes
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La primera tiene el objeto de investigar la comunidad, el

territorio, la Institución,

desenvuelve el profesional,

educativa.

y a los alumnos en el que se

basadas en la investigación socio-

La segunda, apunta en el perfil de promoción de desarrollo

comunal con el objeto de promocionar proyectos de desarrollo en

la comunidad. en la escuela y en el aula.

La tercera,

aprendizaje con el objeto de

curricular.

bajo el perfil de la facilitación del

realizar una planificación

realizar un proceso de orientación del aprendizaje

y finalmente la evaluación clel aprendizaje.

Estas particularidades son detalladas conjuntamente con el

perfil del profesional,

características

N°4 .4:

el área de acción,

correspondientes a cada

los objetivos y las

eje en el Cuadro

De todo lo

indicado anteriormente.

Planificado para la

se tiene los siguientes

medidos en porcentajes: en el eje Hombre-Territorio-Producción

se logró de todo lo planificado el 80, 44% tant<5 en conocimiento

de la comunidad.

protesionalización.

resultados

de la institución y de los educandos;

eje Sociedad-Cultura-Comunicación se obtuvo una

en el

cierta relación

efectiva tanto en el desarrollo de proyectos de la comunidad y

resultado cuantificado al 74,07%

y finalmente el eje de la

de la escuela de lo

planificado; Educación-Práctica
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Profesional se logra

en la planificación curricular,

y su respectiva evaluación.

un resultado positivo del 82,5% demostrado

la orientación del aprendizaje

Desde un -punto de vista general. la ejecución del Plan

Nacional,de Profesionalización tuvo buenos resultados con un

promedio general del 80%, resultado que nos muestra una buena

aplicación del Plan.

(Ver cuadro en la siguiente página).
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CUADRO Nro. 4.4 |

PIAN NACIONAL DE PROFESIONALIZACION DOCENTE.!
PAUTAS DE EVALUACION.

EJE AREAS/PERFIL OBJETO ASPECTOS O

CARACTERIS

TICAS

PORCENTAJE DE

LOGROS.DEL

PROFESIONALI

ZADO

Investigación
Socio-educa-

Tiva.

HOMBRE

TERRITORIO

PRODUCCION

DeInvestig:
.La comunidad

y territorio.

.Datos gene
rales

.Geográfico

ecológicos
.Sociales

.Económicos

.Políticos

.Culturales

.Educativos

.Otros

70%

85%

90%

80%

80%

90%

95%

90%

La Institu

ción (escuela-

aula) .

.Administra

tivos

.Planifica

ción

.Organización

.Gestión de:

.Recursos

Humanos

.Recursos

económicos

.Recursos

materiales

.Documenta-

ció Dm.

.Otros

80%

95%

80%

80%

.Curriculares

(Planes y

Prograrci,
textos

escolares.

Materiales,
otros)

85%

.Los Alumnos

.De Organiza
ción Social:

(Estudiantil,
Docente,

Padres,

80%
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Comunidad).
.De Infraes

tructura

equipamiento
(Edif.

dependencias;

Mobiliario,
Materiales,
Otros).

y

72%

Y

.Biología-An
tropométrico:
(Psic.inte

lectuales,
Socio-econ.

Y culturales.

Pedagógicos.) .

75%

SOCIEDAD,
CULTURA Y

COMUNICACIÓN.

PROMOCION DE

DESARROLLO

COMUNAL.

PROYECTOS DE

DESARROLLO:

.En la Comu

nidad

.Pueden ser-:

.Sobre salud

.Agropecuaria

.Educación.

.Vialidad

.Deportes

.Cultura

.Otros

60%

80%

80%

70%

70%

78%

60%

.En Escuela y
en el aula

Pueden ser
Sobre:

.Construcción

. Refaccióneos

.Equipamiento

.Mejoramiento

.Exposiciones

.Ferias Educ.

.Otros

70%

70%

74%
1

85%

85%

80%

75%

EDUCACION.Y

PRACTICA ,

PROFESIONAL

Facilitación

Del Aprendi

zaje

Planificación

Curricular

Planif. Inst.

Planif. Curr.

(Anual, Trini.

Y Mensual)-

Planif. Unid.

70%

70%

80%

Proceso de

Orientación .

Del Aprendi-

Planes clase

Métodos:

Generales

80%

90%
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r

Especií ficüs
Materiales

Empleados(por
Areas y unid)
Trabajos Rea
lizados :

(Cuadernos,

álbumes,
materiales de

alumnos).

Contenidos

Desarrollados

En cada área

Y unidad

zaje.

90%

90%

y

80%

Evaluación de

Aprendizajes
Trabajos pro-
Ducidos por
Los alumnos

En diferentes

Areas

unidades

80%

y

Diferentes

Instrumentos

De evaluación

De aprendi

zaje aplica
dos

85%

Resultados

De aprendiza

jes (calif. )■

Registro

Pedagógico
(Llevados co

rrectamente) .

90%

85%

PROMEDIO GENERAL: 80%
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4.3, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.3.1 CONCLUSIONES

En l:re 1 os docentes que optaron por la modalidad

más de la mitad tienen experiencia cornosemipr'é'sencial,

docentes...

La modalidad sen^ipresencial es optada en m'áyor proporción

por docentes en edad joven.

Los Pl'ánes. de Profesionalización Docente Normalista y del

SEBAD iv\o fueron comunicados efectivamente a ios docentes

interinos

La condición económica del docente interino es una

limitante para el logro de los objetivos del plan de

prof eMonalización.

i

El Plan Nacional de Profesionalización Docente de

modalidad mixta tiene amplias expectativas en los docentes

interinos.

Si bien existe satisfacción en cuanto a expectativas en

apreciable proporción, por razones obvias,* aún existen

inquietudes insatisfechas en los docentes.

La ausencia de coordinación con el rector

dificultades desde la planificación del curso hasta el

crea

cumplimiento de ios objetivos.
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Se observa ausencia de interacción institucional
(

(admin'Lstrativo-académico) en el desarrollo de los cursos

semiprésenciales. ;

Existen deficiencias de servicios generales como servicios

higiénicos, de habitación y aulas de clase'.

Las dificultades de infraestructura se co-ilstituyen en la
i

dificültaíd institucional más importante para el docente de

curso semipresencial.

No se realizó o no se motivó adecuadamente' una evaluación

del curso semipresencial para su mejor impleraentación.

La dificultad económica es la más relevante en los

docentes del curso semipresencial.

Los docentes .que;participan en ios cursos semipresenciales

son de toda edad; sin embargo, los adultos y jóvenes

(entre 25 a 35 años) son los de mayor proporción, teniendo

también este grupo mayores años de servicio en el

magisterio como docentes interinos.

Son precisamente los docentes entre 25 a 35 años que

presentan mayores dificultades principalmente económicas,

aspecto que se debe tomar en cuenta -para planificar
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adecuádamente estos cursos

de los que van a participar.

en función de las posibilidades

En geiiefal los objetivos individuales de los participantes

no han sido totalmente satisfechos, puesto que todos ellos

encuentran dificultades de algún orden para ello.

También, los objetivos institucionales presentan

que perjudican el normal desarrollo de estíos

aspectos

cursos, por

más comunes es la inadecuada

para albergar a la totalidad de

participantes en las fases presenciales,

los ai'umnos regulares.

ejemplo, una de las

i n f r aé's t r uc t u r a

ai compartir con

Como conclusión general se puede advertir mejor

predisposición por parte de los maestros interinos a optar

para lograr su

que los acredite

en comparación con otras módalidades.

por -la modalidad semipresencial

profesionalización obteniendo el titulo

como docentes.

Por el hecho de que del 100% del Plan de Estudios de la

modalidad semipresencial se han cumplido el 82%

periodos en semanas de trabajo efectivo,

buena ejecución del Plan de Estudios semipresencial.

por

denotándonos una

154
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A 3U vez, esta modalidad tuvo que llevar acabo dos

fundamentales para la realización de ésta,

planes de las fases presencial y a distancia: El Plan de

Actividades de la fase presencial

resultados del 100%, el 92%,

denotándonos

planes

tales como los

se ejecutó con

basados en dias hábiles,

plan

conjuntamente con la planificación, la puesta en marcha de

aplicación eficiente deluna

las actividades académicas y la evaluación.

También la ejecución del Plan de Actividades de la

Modalidad a Distancia tuvo una eficiente aplicación del 93%

trabajo planificados, ' c C) mp 1 em en t a do

aprovechamiento satisfactorio de los

refiere a aplicación y evaluación.

en

dias de con un

maestros en lo que se

Finalmente desde un punto de vista general, la

ejecución del Plan Nacional de Profesionalización

Docente tuvo buenos resultados con un promedio

general del 80%, resultado que nos muestra una buena

aplicación del Plan.

De esta forma se confirma la hipótesis de

investigación al concluir que EL PROCESO DE

PROFESIONALIZACION DOCENTE MEDIANTE LA MODALIDAD

MIXTA O SEMI PRESENCIAL SE CONSTITUYE EN UNA

ALTERNATIVA MAS CONVENIENTE DE PROFESIONALIZACION

PARA AQUELLOS DOCENTES QUE HASTA LA FECHA SE

ENCtJENTRAN LABORANDO EN CONDICIONES DE INTITULADOS,
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FRENTE A LA POCA EFECTIVIDAD DE LOS

ékOFESIONALIZACION CON SUPLENCIA DE

DISTANCIA A CARGO DEL SEBAD" .

En este sentido,

3 ern íprQ s e n ci a 1

SISTEMAS DE

LAS NORMALES Y A

se puede concluir

de profesionalización

consta.tuye en la mejor alternativa para la titulación

de los maestros interinos.

que la modalidad

docente se

4.3.2-. RECOMENDACIONES.

Sin embargo, se debe considerar las siguientes

salvedades:

E's imprescindible

hospedaje

las condiciones demejorar

de los centros

pa r ticipa n t e 3 de lo 3

apro Vec h amie n t o y

planteados.

que acogei'án a los

para un mejor

de los objetivos

cursos.

cumplimiento

Debe existir mayor coordinación entre

académica y la administi-ativa,

aspecto que se

la parte

puesto que es en este

generan los mayores problemas para

cumplir los objetivos del curso.

Se debe facilitar en mayor grado a los 'docentes, el

material didáctico y/o bibliográfico y apoyo tutorial

necesario para reforzar el; proceso de aprendizaje de

los participantes. en la fase a distancia.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES,

Facultad de Humanidades y Cs. de la Educacidn.
Carrera Ciencias de la Educación.

SECRETARIA NACIONAlv DE EDUCACION.

PlanNac. De ProresionalizacMii Docente

Modalidad Semlpresenclal.

E NCUESTA

Escuela Noniial Piloto

Nombres y Apellidos del encuenstado,
Nombres y .^ellidos de Encuestador..
Lugar y Fecha de la Encuesta

INSTRUCCION: Leo con atención las preguntas, unas son obiertas y otras
cerradas, respóndalas ya sea exponiendo conceptos o morcando con una X en la

celdtllo correspondiente a la o las oltemotivas que considere convenientes.

1. Cuáles fueron lap razones para que usted no haya optado por una de estas modalidades de
profesionalización; Presencial con suplencia en las escuelas normales y a distancia en SEDAD.

R.-

2. Cuáles han sido :ls razones para que usted haya elegido la modalidad semipresencial, para
profesionalización?.

su

R.-

3. Cuántos años de servicios tiene usted como docente?.

R.-

4. Que edad tiene usted?

R-

5. Considera usted que el desarrollo de las fases presenciales han cumplido con los objetivos
planteados al inicio del curso?.

R..

□ Menos de 50 %.

□ De 50% a 69%.

□ De 70 % a 89 %.

O De 90% a 100%.
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6. El desarrollo de la fases pnícticas a distancia en que grado cuniplieron sus objetivos?

R.-

□ Menos de 50 %.

□ De 50% a 69%.

□ De 70% a 89%.

□ De 90% a 100%.

7. Marque las dificultades Institucionales observadas durante el desarrollo de los
semipresenciales en cuanto a:

cursos

R-

□ Lo Académico.

□ Lo Administrativo.

□ La Infraestructura.

□ Todas.

□ Todas estas y otras

□ Académico y Administrativo.

□ Académico e Infraestructura.

□ Administrativo e Infraestructura.

□ Infraestructura y otras.

8. Marque las dificultades académicas observadas durante el desarrollo de los
semipresenciales:

cursos

R-

□ No cumple Objetivos.

□ Retraso en,calificaciones.

□ Falta coordinacio'n con el rector.

□ Falta Actualización.

□ No existe planificación.

□ Sin Comentario.
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9. Marque las dificultades administrativas observadas durante el desarrollo de los
semipresenciales.

cursos

R.-

O No existe Coordinacción en lo académico y lo administrativo.

□ Algunas sin importancia.

□ Mala administración.

□ Sin comentario.

10. Mar^e las dificultades en infraestructura observadas durante el desarrollo de los
semipresenciales:

cursos

R.-

□ Falta de servicios generales.

□ Buana infraestructura.

□ Regular infraestructura,.

O Falta viviendas modernas.

□ Sin comentario.

11. Marque otras dificultades Institucionales observadas en el desarrollo del curso.

R-

0 Falta de Coordinación interinstitucional.

□ Falta servicios sanitarios.

□ Mala Organización de las viviendas o internados.

□ No existe apoyo financiero para el curso.

□ Sin comentario.

12. Marque las dificultades personales para cumplir con las exigencias del curso de profesiona-
Lización Semipresencial.

R-

O Dificultades de Orden Económico.

□ Dificultades de Movilización (Transporte).

□ Acceso a material didáctico.

□ Todas éstas.

□ Otras.
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13 Otras dificultades personales por las que atraviezan los cursantes.

R.-

□ Alojamiento-Clima.

□ Adquisición de módulos.

□ La comunicación.

□ La Familia Abandonada.

nha/.-
gracias por cooperar con información.
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PLAN NACIONAL DE PROFESIONALIZACION DOCENTE

1. IDENTIFICACION.

1. Aren; - Sislcma de Educación Rural

2. Organismos responsables: - Dirección General de Educación Rural

- Dirección Nacional de Educación Normal

3. Disposición legal: - Código de la Educación Boliviana Cap. IX
Educación Normal y Mejoramiento Docente.

■•1. Cobertura: - 7.500 maesiros interinos de Educación Rurai a
nivel nacional.

5. Modalidades: - Cursos mixtos: presenciales y a distancia de
práctica protesional supervisado por tutores.

6. Centros operativos; - Escueias Normales de: Riberalta, Charagua,
Cororo, Vacas. Caiza "D", Santiago de Huata,
Sacaca.

7. Duración del plan; - 8 años académicos, de 1.993 a 2.000.

8. Costo global: - 3.500.000.- Bs. (827.423.17.- SUS.).

il. ANTECEDENTES V/

JUSTIFICACION

En Bolivia, la formación sistemática de educadores se inicia con la creación de la

primera Escuela Nacional de Maestros (Sucre, 6 de junio de 1909), jiosteriormenle
se instituyen otras escuelas normales para formar docentes de educación urbana

y rural: sin embargo, la educación urbana fue la que re.cibió mayor impulso,
quedando rezagada la educación campesina como lo prueba los diagnósticos
documentales existentes.

A partir de la revolución del 52. se implementa la expansiónde la educación para
las grandes mayorías nacionales de entonces (campesinos, obreros, clase media)
y deviene la apertura de una veintena de normales en el paísi cuyos productos con
el correr de los años no lograron cubrir las exigencias de la demanda del servicio y
se inicia con la improvisación de docentes para el área rural. En la década del 60

el Ministerio de Educación desarrolla cursos de protesionalización de maestros

interinos en las normales de Warisata y Santiago de Huata con financiamiento de

USAID, reconociéndoles el título de "MAESTRO POR FORMACION": los mismos

que por su carácter eventual y la inconsistente aplicación de su normativa,
determina el cierre de estos esfuerzos. A partir de ■ ■ .
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enlonces. el Sistema de Educación Normal Rural adoptó incorporar los cursos de
proíesionaüzación presenciales con resultados salisfaclorios en la educación del

área; empero, no (ue suliciente para eliminar el interinato, además la modalidad

con suplencias ha llegado a generar nuevos maestros interinos,en virtud de que
sus semcios prestados por el tiempo de dos años les lacultaba exigir derechos.

En la actualidad, a causa de muchos tactores como los salarios bajos y otros ha
ocasionado el incremento de maestros improvisados, que alcanza
aproximadamente en ambas áreas a 17.000 de los cuales 7.500 corresponde al
área rural, citra que impacla negativamente la baja calidad de la educación que
olería e! Ministerio de Educación y Cultura a la sociedad boliviana.

Para posibilitar la solución de este problema se instituye e! Sistema de Educación

Boliviana a Distancia (SEBAD). tuera de la estructura del Sistema de Educación

Boliviana, el que a partir de 1991 viene desarrollando cursos de prolesionalización
a distancia a través de una red de centros departamentales y asociados; cuyos
resultados hasta la tedia no satisfacen las expectativas de los participantes y del
magisterio en general por las deficiencias de asistencia técnica en el proceso y
por el título de "MAESTRO PROFESIONALIZADO" que se Ies otorgará una vez
concluido el curso, estableciéndose de este modo una especie de maestros de
segunda clase.

Por lanlo.el Ministerio de Educación y Cultura a través de la-, Dirección General de

Educación Rural, siente la urgente necesidad de ímpiemenlar un proyecto nacional
de protesiondización docente, a Iravésl de la modalidad.de cursos intensivos

presenciales combinados con cursos prácticos a distancia en base a guías o
módulos direolivos a cargo de las escuelas normales, síít perjudicar las labores
escolares durante la gestión lectiva en sus centros de trabajo.,(insilu). el mismo que
se describe a continuación. !

111.OBJETIVOS

1. Generalas.

I

- Establecer un proceso sistemático de prolesionalización docente para
incorporar al magisterio nacional a un elevado contingente de recursos

humanos que actualmente desempeñan sus tunciones en forma interina.

- Brindar al maestro interino una formación técnico-pedagógica que le
permita ejercer sus funciones con mayor, elicienciá y eficacia para mejorar la

calidad del proceso.

2. Específicos. ;
j

- Eslablecer adecuadamente los mecanismos y componentes administrativos.

7



académicos y cunicularcs dcl proceso dol prolesionalización de maestros
interinos.

- Desarroliar cursos completos de prolesionalización docente. que comprendan
por una parle (ases teóricas presenciales y por otras, lases de aplicación de
práctica prolesionat a distancia, | con asistencia lutorial a cargo de tas
escuelas normales y equipos mullidisciplinarios.

IV, META

- Contar hasta el año 1999 con 7.500 maestros interinos prolesionalizados

cinco promociones de 1.700 participantes cada una aproximadamente.

V. DESCRIPCION OPERATIVA DEL PROYECTO
I

1. Estructura administrativa

- El proyecto do prolesionalización docente dependerá normativa y
administrativamente de la Dirección General de Educación Rural, a través

de la Dirección Nacional de Educación Normal Rural, coordinando a nivel

normalivo-operalivo por los ■ Rectores de las escuelas normales

responsables, coadyuvado por los directores de los núcleos donde

trabajan los asistentes al curso de prolesionalización.

2. Estru.ctura académica
I

- El curso completo do prolesionalización docente, comprenderá, por una
parle dos lases teóricas intensivas de carácter presencial de tres meses

cada una y por otra dos de práctica prolesionat a distancia de 180 días

cada una aproximadamente y una última lase de evaluación y
relprzamiento también de modalidad presencial de tres meses, que
culminará con el examen de práctica prolesionat, examen de grado y la
graduación. :

3. Estructura curricular

- La estructura curricular del curso; de prolesionalización docente abarcará:
I ' '

lo.- En su lase de instrumentación pedagógica;teórica las asignaturas
básicas del área: (Pedagogía, Psicología, Sociología, Curriculum e

Investigación); del área cientílico-melodológico: (Matemática
Lenguaje, Ciencias deja Naturaleza y Estudios Sociales)!
direccionadas hacia la práctica prolesional en el marco de la

metodología de escuela mulligrado y la educación inteicultural
bilingüe y del área socio cullural (Educación para el Trabajo y
Recreaciones) distribuidos pedagógica y colierentemente de

en

8

I

■nf-yj:



•'lí'.in.-ídf) ;il lifiinpo pnivir.lo

Ln sus lasos do prnclica prolosional comprenderá la •

sislemali/acion del proceso educalivo riéneral y dol proceso

ensciianxa-aprendizaje ep parliculor, aplicando los conocimionlos

leoricos. las Iccnicas, las niclodologías y las cslralegias adquiridas
on los cursos intensivos presenciales en sujeción a las

orienlaciones dadas a Irayés de módulos o guías de trabajo y el
asesoramionlo de los tutores respectivos, enmarcado en las
fiificiones dol sistema de íonnación académica.

oQ. !:n su lase de relorzamienlo y evaluación, el currículum
comprenderá una especie de condensación y evaluación de

experiencias, conocimientos, técnicas, metodologías, medios y
materiales en los aspectos y asignaturas básicas y esenciales de

las tres ateas que contempla el plan curricular, incluyendo el

examen do praclica proicsional y examen de grado.

VI.ESTRATEGIAS

1. Concepción de la prolesionalización como una lormación en cierta manera

tardía, pero do ninguna manera,como preparación de segunda claser
ademas, considerar como un servicio valioso para maestros y la sociedad y
no como un medio para la mercantilización de la educación ni
prácticas poco éticas.

como

2. Desarrollo del proyecto de prolesionalización docente a partir de la
concepción de educación inlercultiural y bilingüe: es decir, reconociendo y
respetando la cosmovisión. la lengua, la cultura, las costumbres, la
tecnología y la economía de los educandos y la comunidad de cada región.

3. Responsabilidad compartida en el proceso de implemenlación de los

cursos de prolesionalización en los diferentes niveles y lases entre
autoridades nacionales, departamentales, regionales., de las normales así
como profesores y participantes.

4. Trabajo docente en equipos multidisciplinarios en las escuelas normales
responsables, tomando en cuenta las céreas curriculares respectivas en
base a problemas. necesida;des y objetivos centrales de la

profesionalización docente para generar calidad y eficiencia profesional en
los participantes.

I

. 5. Elaboración y provisión de medios'y materiales esenciales para el proceso
enseñanza-aprendizaje, durante el desarrollo de los cursos de

prolesionalización para que cada participante cuente con un equipo mínimo
de materiales educativos para el ejercicio de sus funciones docentes.

o .



I
I

6. Aplicación clecliva de la evaluación del rcndimienlo académico v

lyolesional en las dilerenles lases del proceso de prolesionalización
docente, inlroduciendo modalidades' de heleroevaluación, auloevaluación
y coevaluación ullllzando técnicas e i'nslrumentos apropiados.

VIII. RECURSOS

I. Mumanos

- Un Direclor General de Educación Rural.
- Un Director Nacional de Educación Normal Rural.
- Tres Técnicos Nacionales de Educación Normal Rural
- Siete Rectores de Escuelas Normales Rurals
- Siete Directores Académicos de ¡Escuelas Normales Rurales
- Ciento cinco prolesores tutores.
- Noventa prolesores tutores.
- Ocho especialistas en Educación a Distancia.
- Siete mil quinientos maestros interinos.

2. Materiales

I

3S.

I

Un stock necesario de material d|e escritorio.
Una cantidad requerida de material de impresión para módulos

- Un slock necesario de maleriales de embalaje.

3. Financieros: (Presupueslo global de tinanciamienlo
comprendido entre 1993 y 2000).

del proyecto

- Material de impresión para raóduios;
- Administración y equipamiento:
- Actividades de tutoría: ;
- Embalaje de transporte:
- Materiales de escritorio:

- Reuniones y supervisión técnica:
Total:

Bs. 2.730.000.00

3s. 105.000.oo

Bs. 175.000.oo

Bs. 70.000.oo

Bs. 35.000.oo

Bs. 70.000.oo

Bs. 3.185.000.OO

Bs. 315.000.00- Gastos imprevistos (10%):

TOTAL GENERAL: Bs. 3.500.000.OOot ticuT¡
v
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i

PRESUPUESTO DE ARRANQUE DEL PROYECTO
1993 - 1994. I

GESTION;

- Material de impresión para módulos:
- Administración y equipamiento;
- Actividades de tutoría; j
- Embalaje de transporte: ;
- Materiales de escrilorio: i
- Reuniones y supervisión técnica:

Tota :

Bs. 68.000.00

13.125.00

21.870.oo

8.750.OO

4.375.00

8.750.OO

124.870.oo

12.487.00

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

- Gastos imprevistos (I0°ó); Bs.

TOTAL GENERAL; Bs. 137.357.00

SUS 32.472.11.-

La Paz, Abril de 1993.

I /
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RED NACIONAL DE NORMALES DE PROFESIONALIZACION DOCENTE

Total Maestros interinos del Area Rural; 7.645.

Profesionalización por promociones; Entre 1.993 a 2.000 anos

Ira. promoción;
2da.promoción;
3ra. promoción;
4ta. promoción;
5ta. promoción:

1.530.

1.530.

1.530.

1.530.

1.530.

>

tgo,de
9

fíuata

PoTÍschualo

Caracú

( o

o

Calza'’
REFERENCIAS

O
Oficina Central-La Paz.D.N.E.N.R,\. •

Filiales-Escuelas Normales.



Cronograma de Actividades

• VIL CRONOGRAMÁ DE ACTIVIDADES

TEMPO 19 9 3 19 9 4 1 9 9 5

SrOlNlD IÍfIMAIMI JI JlAlSíaMOj EtFjMlA|M| j| J
19 9 6 1 9 9 7 19 9 8

EIFIMIAÍM JIJIA(aaMD 19 9?ACTIVIDADES E FMÁÍM J J A
A S O N 0|£ FIMIAIMI Ji Jí AISlOÍNlD eJfHÁÍM j|JIAíS|OíNID(EIFIM|AlMI J JIAISIQND

1. Ajustes legales, ad-
minisTratfvos, acadé

micos y cuniculares.
2. Convocatoria a mes-

tros interinos para su
inscripción al curso

de proíesionalrzación

docente.

3. Matrículación de

maestros interinos en

los diferentes detritos

y centros preestable

cidos, previa presenta
ción de requisitos exi
gidos.

4. Elaboración de nx?di>-

los o guias de auto-

aprendizaje para las

fases de práctica pro-
fesiof«I.

S. Desarrollo de fases

teóricas intensivas de

carácter presencial en

las normales y centros
destinados para el efec-

±L j

to.

6. Desarrollo de fases

de práctica profesional
a distancia, en base a

guías o módulos de auto-

irístrucción, asesorados
por tutores.en forma

perlóclca.

7. Evaluación formatlva

destinada a cotejarlos
aciertos, éxitos, asi co

mo desaciertos, ef'ores
y dificultades en el de

sarrollo de la práctica
profesional.

.. 1

_L1 Jli
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Cronograma de Actividades

8. Desarrollo de'Ia ukh

ma fase intensiva pre*
sencial de evaliación ft*

nal y reforzamicnto para
determinar vencimier^

to del curso de profesc-
nairzacíón docente.

9. Examen de práctica

profesional.

10. Examen de grado y

promoción. O I
i,'

Page 1



3

I

ií *' o

s

DIRECCION NACIONAL DE EDU^CACION NORMAL RURAL
PLAN NACIONAL DE PROFESIONALIZACION DOCENTE

r§

^•8y
P í:§s

IS;-
S

s
S’is

§ 1
/

íi-t; *' o

f;^
»>,

y.',:i' v,v-;í:i

OffMíHMSlSát'
'U;

\ 'i
4.

§ •
*r’

sV

s,t.. M

i

I

•t

s .-

V

ai!i1 ‘/-f

§ .*•I, *; .

i
T

s

l'ínKwiíñ^^li^ IPM; sN i
s

:
t'I

s.;

síHPKi's ,1

I.
&*.

s.?•:? vt'< •“
'.« '.S •.;* s• \

:ls 88 88 : 88 8
<

i'i 8
s8 8!

8 88 8
Serie A • 8

8
8

^í| 8?

i 8

- Información del Modeló de f

í^fesionalización Docente
Instrumento y anexos ^

8

I
§
8
8•,8 §• .1

«A

§>:

8
88 88 .1 88

8
8
8 88

íi8
8

.8:f 8Destinatarios

J^■í

^■1

8

18 :
§ 8
§ 8

88

- Autoridades del Sistema Nacional de
Formación Docente/ ;; ;

^ Facilitadores Académicos de los cursosl.
- Participantes (^centjes intérin^^^^ ^

8■ A

I
8
s
8
ss 88 88 §§

.1-..

i§
8 88 85

8 8jv
8 . 88 88 8?P8 A*.

8 « Ci.v.44^
8

•>*»*«>

88 : 88 : 8
§: 8GESTION: 1993

V' ■ —; .:
^\XX\^X\\XX\\ÑXXNN\^NNNN\N\N\\\\\\\\\\N\NNN\NX^NN\\\xWw\XX^^X\N^^

88

88
88

r
0

V-'-



ü

SECRETARIA PíACIOriAL DE EDUCACIÓN

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION RURAL
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION NORMA RURAL

ISOBLE ^ROFESION DE MAESTRO: TAN FACIL
Y TAN COMPLEJA

PLAN NACIONAL DE PROFESIONALIZACION DOCENTE

Palabras introductorias

La sociedad boliviana y específicamente quiénes estamos
involucrados en el problema educativo, admitimos que la

educación sufre una aguda crisis cuyos indicadores, se

manifiestan en la baja calidad de los resultados del aprendizaje,
las altas tasas de deserción, retención y repitencia escolar.

' I

Uno de los factores que refuerza el nivel deficitario de la

educación es el factor docente que por una serie de
condicionantes en su formacióri y desempeño coadyuva al

ahondamiento de dicha crisis. |

Actualmente se, tiene aproximadamente 17.000 docentes
internos en ejercicio de los cuales 7.500 corresponde al áre?

rural; estas cifras impactan negativamente en la baja calidad de

la educación; preocupación que motivó a la Secretaría Nacional

de Educación, por intermedio de la Dirección Nacional de

Formación Docente Rural, disecar el PLAN NACIONAL DE
PROFESIONALIZACION, que arranca en su implementación
sistemática a partir de la presente gestión de 1993.

Este proyecto constituye una magnífica y real alternativa para

que nuestros docentes interinos, accedan al pían y logren

1.-
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acreditación y calificación profesional, conforme señala la oferta

de este proyecto nacional.

2.- Partiendo de la realidad

Nuestro Plan Nacional se nutre de referencias socio-culturales,
metodológicas y tecnológicas que consultan la realidad en la

que se debate la escuela rural junto a su espacio inmediato que

es la comunidad, enfocada desde un perspectiva funcional,
dinámica, participativa y aufocrítiqa, en su direcciónalidad y

dimensión retadora, procura pragmatizar los siguientes
principios:

- ‘La educación como tarea de todos,":

con todos y para todos".

- ■ La educación como fenómeno dinámico

y proceso de cambio permanente".

- "La Educación como instrumento para
el mejoramiento de la calidad de vida".

- "La educación como factor del ;

desarrolló; socio-económico del país".

- "La educación como Un proceso de
desarrollo integral de la persona".

- "La educación como fuente productiva y
, generadora de bienes servicios".

- "La educáción para la vida de la vida y
por la vida";

El estilo de profesionalización docente, se asienta a partir de un

proceso de reflexión profunda sobre tres espacios que configuran

los referentes del diseño corricular; para un análisis mesurado

2



del problema esquematizamos nuestra afirmación del siguiente
modo; ^

Procesó de Profesionalización Docente
I

f

Reflexión
r

Reflexión
I

Reflexión

í

@
1 de la Í2 operativa

y

aplicativa
f

Realidad
J.

f ‘ I

i;
r.’*'

•s.

> H
•

• •••
•• .\\

\

Lógica de la realidad : Lógica Científica Lógica PragmáticaI -y
'..f •-i.

.y

í-

n.
R ealimentación procesal

H •'

? •

2.1 La reflexión de lá realidad
i

Implica el conocimiento del
comunitario”

II

espacio pedagógico" y el "espacio,
a trávés de una profunda lectura, de la reallda

tiempo espacial en, la que cumple sus funciones el docente
interino.

»

U

1 1

Lectura del espacio pedagógico escolarI . i JI

Es el conocimiento! de los problemas, necesidades, casos y

hechos que refleja el quehacer pedagógico del aula y el,entorno

3
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de la vida escolar, donde el docente saborea infinidad
contingencias como:

de

- Problemas de desadaptación de los niños.

- Ausencia de información teórica sobre problemas psicológi
pedagógicos y metodológicos.

ICOS,

Dificultades

aprendizaje.
en la dirección del proceso enseñanza

Limitaciones comportameritales
interpersonales del mundo escbiar, etc.

en fas relaciones

La actitud reflexiva deberá

preocupaciones y cuestionamientos que le problematice al

docente sombre su desempeño, como orientador y facilitador del

aprendizaje de los niños.

motivacionesgenerar

I^ectura del entorno mediato "La eomunidad"
I

I

I

Considera el conocimiento de la realidad comunitaria, espacio
en el que se debe plasmar la concepción del docente
"agente de cambio y promoción." !

como

Es el análisis y la inventariación de lo que nos..brinda el medio

local, su geografía, junto a los recursos bióticos; y abióticos, la
ecología natural, la población, sus episodios históricos, estados

de pobreza y riqueza de los estratos sociales sus creencias,

mitos, etc. que en su conjunto configuran el habitat local en el

que trabaja el maestro, cuyo cuadro constituye la cosmovisión
propia del ^niño, que es considerado la baóe del modelo de

profesionatización docente; fuera del conocimiento de los

en sentido progresivo adviene la
información de la realidad regional, nacionahy universal.
espacios .señalados.

4
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2.2 Reflexión sobre la lógica científica

Conocida la realidad en la que se desenvuelve la educación, en

los espacios escolar, local, regional y nacional, viene el

ordenamiento de las unidades y contenidos culturales que

reclama la proíesionalización, correspondiendo esta etapa al

ordenamiento del pensúm o currículum de profesionalización;
destinada a; '

a) La instrumentación pedagógica, en la que intervienen las

asignaturas de Pedagogía, Psicología
Administración Educativa, Sociología, Investigación y otros.

Currículum,

b) La instrumentación científica, que tiende a sistematizar y
fortalecer la información

profesionalizando a través de las asignaturas de Lenguaje
Matemática, Ciencias NaturalesV Estudios Sociales.

científica y humanística del

c) La instrumentación de la función del liderazgo social, que

lo perfila ,al docente como "agente de cambio" en la comunidad,
haciendo que éste, junto a la escuela penetre con pragmatismo
en los procesos de la vida comunitaria (procesos de producción

agn'cola, pecuaria, cultural, sbcio-lingüístiea, folklórica,
religiosa, etc.) .sobre cuyos problemas la escuela y la
comunidad en interacción de fuerzas y capacidad creativa,
linearán el desarrollo integral de la comunidad local. L^''

presencia de este componente,

profesionalización, marca un desafio abierto para hacer los

participantes "lideres de cambio" de la vida socio-comunitaria.
Las unid^ades curriculares que se disponen a este objetivo
son: Sociología, Antropología,. Investigación y las áreas

productivas de Agropecuaria; Artesanías, Saiubridad,
Educación del Hogar, Recreaciones y Música.

en le marco de Ib
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2.3. La reflexión aplicatlva

Desarrollada la lectüra de la realidad y el ordénamiento de la

"reflexión científica", se impone la práctica y aplicación de lo

aprendido en forma inmediata y paralela a lo largo del procesó

de profesionalización como niedio de, aprehensión,
afianzamiento y consolidación del aprendizaje " Educación
para la vida". No se admite el désarrollo de una unidad u

contenido cultural, sin la práctica;! se aprende para que el

docente, mejore su sistema de vida|personal y profesional a la

luz de las competencias prácticas que éste debe lograr en lo

social, cultural, técnico - pedagógicp, etc.

Las prácticas docentes a partir de los rendimientos simples del

quehacer docente, liasta los niveles^ sistematizados {1ro., 2do.

y 3ro. períodos de profesionalización) deben ser debidamente
planificados y articulados por cada facilitador, no se concibe la

práctica profesional, docente como cátedra o función relegada

’al último año de la formación. Es irrefutable la sentencia
pedagógica de que "No hay una teoría sin práctica, así como no

puede haber una práctica sin teoría".

La educación actual es esencialmente teórica enclaustrada en

las materias humanísticas; de consiguientes,, la formación de

humanos se proyectará en ingresar a la esfera de larecursos

práctica; sin menoscabar la calidad teórica.

3. Objetivos del Plan de Profesionalización Docente
" I

1 [

3.1. Generales
I

I

Establecer un proceso sistemático de profesionalización
docente, para incorporar al magisterio nacional a un elevado

contingente de recursos huimanos que actualmente
desempeñan sus funciones en forma interina.

Brindar al docente interino una fo rmación técnico pedagógica ■

6
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que le permita ejercer sus furiciones con mayor eficiencia y

eficacia para mejorar la calid;ad del proceso de
aprendizaje. ' ■*

i

3.2. Específicos

- Establecer adecuadamente los mecanismos y componentes
administrativos, académicos y curriculares requeridos para

la profesionalización de maestros interinos.

- Desarrollar cursos completos.de profesionalización docente,

que comprendan por una parte fases teóricas "presenciales
y por otra, fases de aplicación de práctica profesional ó

"distancia", con apoyo tutofial a cargo de las Escuelas
Normales y equipos multidisciplinarios.

3.3. Objetivo - meta del Plan
I

Contar hasta el año 1999 con 7.500 maestros interinos
profesionalizados en

participantes cada una aproximadamente.

Caracterización curricular del modelo de

profesionalización |

Adopta la implementación de do|s estrategias combinadas de

información teórica, práctica escolar y comunal; siendo las

siguen:

4.1 Modalidad presencial

Se imparte a través de los centros piloto de profesionalización
docente, bajo la dirección de técnicos y facilitadores en

determinadas áreas de información, como señala el Plan de

estudios. Tiempo asignado cuatro meses: Diciembre, Enero y
Febrero, que comprende el período vacacional anual y Julio
período de descansos invernal. . I

enseñanza
s .

II

cinco promociones de 1.700

4.

que

7
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4.2 Modalidad de Educación a Distancia

Tendrá su implementación. ,, , en las escuelas donde ejercita c
función el docente interino, bajo el apoyo tutorial de técnicos y
especialistas que serán asignados para cada jurisdicción esco

lar, del mismo modo participarán en tareas de control y

supervisión los supervisores escolares y directores de núcleos

su

y

Para el apoyo del trabajo "in situ" se utilizarán materiales de

autoinstrucción como módulo de información, guías para la

elaboración de trabajos de investigación y otros complementarios
que viabilicen la práctica docente autodirigida; todo esto baj
la asistencia y supervisión de tutores.

o

El tiempo asignado para el desarrollo de esta, modalidad en

cada gestión comprende dos fases: De Marzo a Junio y de
Agosto a Noviembre.

5. Articulaciones e integración de la matriz curricular
(Descripción).

A diferencia del pensum de formación docente regular, que

tiene una connotación atomizante, el nuevo enfoque curricular

de profesionalización para docentes en ejercicio, consulta tres

grandes ejes de articulación e integración curricular.
1

i:; CpMUNipÁDJTERRIJPRIO

EJES DE INTEGRACION

CURRICULAR
2 SOCIEDAD Y CULTURA

1

^ EDUCACION
PROFESIONAL

8
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5.1. Comunidad territorio

Este Eje articula e integra las asignaturas y unidades de

aprendizaje que tienen que ver con la realidad de la'comunidad:
el medio y el territorio, a partir del,conocimiento de los espacios
local regional, nacional y universal.

Es un ámbito que toma en consideración la concepción de la

realidad como una totalidad integrada e interrelacionada, que

no se puede fragmentar; en consecuencia, el análisis y la
comprensión de este eje articulaóor, plantea la estructuración
de un currículum desde una perspectiva interdisciplinaria e

integradora.

5.2 Sociedad y cultura

El currículum de proíesionalización docente a través de este "

Eje. plantea una educación que integre la comunidad y escuela, -
para que ésta encare la solución de problemas y necesidades .

socio culturales, recreativas, de producción artesanal,
agropecuaria, saliud, hasta las ecológicas.

Los elementos curriculares de formación y profesionalización,
' '

be considerar los problemas socio-lingüísticos de nuestra “

cultura nacional que admite el concepto de unidad en la -

diversidad; resumiendo, se pretende incorporar la formación de _

un "docente intercultural-bilihgüe", para una "sociedad
intercultural" que demanda una educación "Intercullura'
bilingüe".

n’

5.3 Educación y práctica profesional
I

Eje integrador que debe plasmar la consecución del perfil
docente profesiónalizado haciendo de éste un orientador y

conductor del proceso enseñanza - aprendizaje, comopromotor
comunal y como investigador.

9
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Esta exigencia integradora se logrará con un conocimiento real

y aplicación funcional de las displinas pedagógicas; que debe
desembocar después del aprendizaje teórico al terreno de la

práctica profesional. Todo esto en consonancia de la e’ficiencia

y la calidad curricular antes que la acumulación cuantitativa de

exigencias en el desarrollo de las unidades teóricas y la práctica
profesional. ’

En resumen los tres ejes de integración son los ingredientes
básicos de la propuesta curricular para encausar la formación y
el desarrollo de un docente creativo, actor de su propia
construcción personal y profesional; capaz de promover el

trabajo productivo, integrador y globalizador de las tareas

educativas, centradas esencialmente en la solución de

problemas de la escuela y la comunidad.

10
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FLAN NACIONAL DE FROEESIÓNALIZACION DOCENTE
: I

i I
Gestión - 1993

1

h

PERFIL DEL DOCENTE PROFESIONALIZADO

De acuerdo con las características poliétnica, pluricultural y

multilingüe de la sociedad boliviariá y en respuesta a moldes

tradicionales de formación y mejorarniento docente, el Sistema de

Educación Normal Rural, plantejó un nuevo enfoque de
proíesionalización dpcente, a través de cuyo proceso se pretende
lograr el siguiente PERFIL EN EL DOCENTE PROFESIONALIZADO:

.1
, I

\

1. Como conductor del Procesó |Enseñanza - Aprendizaje
(Educador)

I

’ h ' '

- Capáz! de desempeñarse compjetentemente en el quehacer
técnico pedagógico de los procesos educativos.

, !

- Con predisposición a la constante ;áctualización docente.
I . ! ;

■ I ji '

- Con elevados valores éticos-soc ales: honesto, responsable
perseverante y solidario.

- Consciente de la importancia |d:el trabajo como fuente de

desarrollo personal y social. i
i .

'; . I .'

- Capáz de establécer comunicaciones efectivas y horizontales -

con las personas con las que interáctúa.
(

2. Como Promotor del Cambio
I!

I

- Capáz de participar creativa y dinámicamente en los
de cambio de actitudes individuales iy comunitarias para promover
el desarrollo comunal. '

I

• .w/

t

1 '

l'-

f

procesos

I

I ;
; )

I
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I

Conocedor de la culturas bolivianas para contribuir a su
revalorización.

- Capáz de promover el mejoramiento de la calidad de vida.

- Capáz de promover relaciones y participación social como base

del desarrollo e integración nacional.!

3 Como Investigador

- Crítico e inquisitivo

- Objetivo e impersonal

- Conocedor del desarrollo bio-psico-social del educando.
I I
I I '

- Capáz de interpretar y comprender reflexivamente la realidad

socio-cultural y económica del país. :

Investigador permanente de los problemas socio-educativos
para mejorar la calidad de la educación a través del
Enseñanza-Aprendizaje.

[

proceso

I

I

I

I

1

1

f

I

12I
I

t

l

I



's-.v-

PLAN NACIONAL DE PROFESIONALIZACION
DOCENTE RURAL

PERSORAL TECRICO ERCARGADO DE ELABORAR LOS
MODULOS DE AUTOIRSTRUCCIOR PARA LA

PROTESIORALIZACIOR DE MAESTROS

IRTERIROS ER EJERCICIO.

Disposición legal: Plan Nacional aprobado por Resolución Ministerial
N- 1096 de 5 de agosto de 1993.

N® NOMINA ESPECIALIDAD TAREA ASIGNADA

(Elaboración de Módulos):

Prof. Jorge Huayta C.1. Curriculo ISER. F, Docen

te DIE. Colombia.

Asesor General

Prof. Nimio Huayta A.
I

Prof. Hugo Cordero M.
:

Prof. Alfredo Loza V.

2. Ciencias de la Educa-

UMSA.

Técnico Elab. Textos.

Venezuela.

Psicología ISER - ISE.

Pedagogía

3. Técnico Coordinador

4.
Psicología - Orientación

5. Prof. Ricardo Camacho Lenguaje iSER. Lenguaje

Prof. Rodolfo Morales6. Adrn. Educativa ISE. Investigación - Estadística
u

1. Prof. Frankiín Carlos Curriculum ISER. Antropología Cultural.

Prof. Gonzalo Callizaya8. Currículum y Administra
ción ISER.

Salud Cochabamba.

Realidad Nacional.

Prof. Cornelio Ballesteros9.
Salud - Educ. Hogar

Prof. Ana P. de Roque10. Nutrición y Salud
Pública. Chile

Salud - Educ. Hogar

Prof. Víctor Ticona Y.11. Sociología ISER; Sociología.

Prof. Félix Apala Q.13. Lenguaje ISER. Adm.
Educativa. Colombia.

Ledo - Escric. - Leng.
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N= NOMINA ESPECIALIDAD TAREA ASIGNADA

(Elaboración de Módulos)
Prof. Rodolfo Lutino14.- Ciencias Sociales ISER. Ciencias Soicales.

Prof. Edgar Gemio15. Matemática, Administra
ción ISER.

Matemática:

16. Prof. Jacinto Vilica Administración y Super
visión ISER.

Administración.

Prof. Simeón Vilica T.17. Supervisión y Administra
ción Venezuela.

Currículum.

Porf. Celestino Castro18. Planificación Educativa

Chile.
Práctica Profesional.

19. Prof. Pedro Apala
Prof. Fernando Belmonte

Educ. Bilingüe. Perú.
Tecnología Educativa.
Colombia.

Educ. Intercult. Bilingüe
Tecnología Educativa.

20.

Prof. Basilio Maman!21. Lingüística. UMSA. Lingüística.

:4-,V
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CUL7URA

LA PAZ - BOLÍ\MA

RESOLUCION MINISTERIAL N« 1096

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Capítulo IX, Arl. 91, inciso (c), del Código de la Educación Boliviana, señala la
jurisdicción de la Dirección Nacional de Educación Normal, que son la capacitación y
profcsionolización del Personal Docente Inlcriiio en Servicio;

Que, del mismo modo el Decreto Ley N° 12139 y Decreto Supremo N'’ 12M0 de 12 de
febrero de 1975 años, dispone la profcsionalización de Maestros Interinos en las Escuelas

Normales Rurales, Art. 261 inciso (c), del Reglamento Cjcncral del Sistema Regular
vigente, que dicta normas para la admisión de Maestros Interinos en los Cursos de

Profcsionalización.

Que, la solicitud de la Confederación de Maestros do Educación de Bolivia, que plantea
la irnplcmenlación de un Plan Nacional de Profcsionalización Docente, a través de

Escuelas Normales Rurales que funcionan en el país, en atención al drama que presenta el
problema del interinato, teniendo al presente estimativamente 7.500 maestros improvisados
en la Arca Rural; tiene plena Justificación y se ajusta a las políticas que sustenta en esta
materia el Ministerio de Educación y Cultura;

Que, las inquietudes planteadas por las autoridades educativas y dirigentes sindicales
dcparlainentalcs y regionales del magisterio, sobre la Profcsionalización de Maestros

Interinos deben ser aicndida.s plenamente;

Que, el Proyecto Nacional de Profcsinalización presentado por la Dirección Nacional de

Educación Normal, en sus alcances, organización, estructura y costos, sin viables, cuyo
documento se inscribe como una estrategia consensúa] y práctica, cu los líneas de acción
que proyecta el Portafalio de E<Iucación; siendo de consiguiente factible y viable;
Por tanto:

SE RESUELVE:

Iro.- Aprobar c implcmenlar a partir de la presente gestión, la ejecución del PLAN
NACIONAL DE PROFESIONALIZACION do Maestros Interinos, cu forma gradual, a
través de las modalidades de: (Educación a Distancia) y (Presencial), bajo la tuición la
n‘!.;cción Nacional de Educación Normal.

2do.- Asignar un tiempo de TRES AÑOS de estudios de Profcsionalización. debiendo los

dos primeros años, ser de instrumentación pedagógica y metodológica y el último de
sistematización de la práctica, profesional aulodirigida; sin afectar su desempeño de
docente en la comunidad rural.

3ro.- El curiícuUim a aplicarse tendrá como rasgo fundamental la formación docente

intcrcultural - bilingüe; partiendo del eje central del maestro considerando como agente de
cambio en la comunidad rural.

4lo.- Los docentes interinos cubrirán los gastos que demande la profcsionalizaciónen la
dotación de materiales de auloinslrucción; (Módulos Programados), tutoría y otros
inherentes a los estudios, conforme se señalará en la Convocatoria y su Reglamentación
Técnica.

5to.- Se declara la participación general y movilización total del personal directivo,
técnico y de bases del Servicio de Educación Rural, para la ejecución del Proyecto de
Referencia.

. }

—^

^.í

Regístrese, hágase saber y cúmpln.sc.

Prof. Abigail Pérez Msdrano
SUBSECRETARIO DE EDUC. RURAL

Dra. Emma Navajas
MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA
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mlcnio iinr,:.| Je l.j .r..,Kl-. Ntn.nde). • ” ' 1 ;<» 7

M .le noir.ii .le 1771 (j>t.i.iit,.

V. DI- i.A.s sr.i)r.«; ni: i.os cuii.w.s
• Iji l'nr.: l;it-veU nnri..*! Je .^ru.1i»fn Jo ||,iii«
• OKl.alvti.il.n: .ruiivln 71.....,«1 .lo V»

• l’niotr: tiniel») ri..r„i«lct Je Caira "ü'* y
• Clmi|i.!ta(a: I-tt-iKl« ,ie '

• .Saif* Cent: r.j.i.5l. lírmol Je Clwi«|.ii.
• neni; .ru-neli Morninl .Ic Kikial.a

VI. ÜB U (IKAIJUACION V TITULACK)?! ,

• U rJcvclM Nom.^e, n>o.»«..1n retiin.aJü, .k llgreio r,.c le. lol.iliio U ..«miu-
’ ci6n ikl Tfiiilo en hotMín *í«típ,pl. . > . . ..•

K'Hi: i» i.)i|.len.ei)iat-Mn ftlnnni,i,ii;vi y l¿íni.o.^.|»,.(,},« .1^
iiMriaetAii e«|v:i-¡«I, (iiuiunienio n

.•ji'-.sV- ):l r. - .
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oiDnt enail n.jcu i
enlicfai^ 0|ioiiiinA.i<.aq,a loi ¡i.ie.rM.le.(.IK M

. I
:•

.1
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MINISTCniO ÜE nUUCACION Y cuuunA
LA VAZ - nOl.lVIA

o

l’LAÍI M/vCIOlIAL DI-: IMíOl’íJGlÜUALIZACIOn DOCliUTB

(ip.'.Liún - 1993»

rworui-;:;TA i)-,-; dkj. dockíiti-: riíOFB.sioiiAi.izAno

Bn rn.npnos L/i
inul fio l:i

ri-'idoG rocíirnor. jiMLuf.ilofj

f'ión t'.oofjrá Ci .rn ,
mnción y me.joramicnho docen to ,
planten un nuevo onfo()uo tío ))r oroc5lf)nal i r,ación tloccnto, a trnveo de
cuyo proc(5GO go

rBiJIOIJALIZADO;

M lar, caractorif-.lican poliótnicn, plur icul Lurnl y

nonifMiml ho 1\v i a r>a f|Uo ItahiLa on lorfiLorio tic vn

y cartte LorjL lean }-.cculiaroG en enda re-”
y fio.¡.-nulo «Jo Itido Ion irioldor. Irad ici onnlon do for-

ol fjjr.toma de Educación Nortnixl Rural,

pro Leude lo(;rar el nif;uienLc PílRFIL DBL DOCEIITE TRO

1. Como Cou'ltic l.or fiel Procooo Bnr.er»an7.a-Aprendi.7.n.in (Educador)

0
- Caj>á'/. dtí der.omofinf\i*no

pctla/jói^ico do loí5 proco.'ío;; oduca 1:ivor..
- Con jirod ir.por,i c j óti a la
- Con ele vatlf)!5 va lo ror; c L icón-ancla lea :

perneveranLo y .".oiidario.

- ConncietíLe de la importancia del trabajo como fuente do dooarro

lio pe mona] y nocial.
- Capa'/, do eatahlocer comun.ic ac i ono a

lao pemona.'j con la.s f|Uo ;ln L o rae Lúan.

comnotenteiiwinte en el r|noliftcor Lócnlco

cona tan te ac L tía 1 i •/.ación docente,

bono .r to, rea pona a ble ,

efeclivaa y liori?.ontaloG con

2o Como l^romoto»' fiel C.ainbio

- Cnpáz de participar creativa y dinámicamente en loe procoooo

de cambio de actitudes individuales y comunitarinG pnrn promo
ver el desarrollo comunal.

- Conocedor de l.an culturoG boliviansG
lorizacion.

- Capaz de promover el mejoramiento de la calidad de vida.

- Capaz do promover rclacionoG y participación social como baGo

del desarrollo c intoí^ración nacional.

para contribuir a su rova-

3• Como Investi tp'idor

- Crítico o inquÍGÍtivo
- Objetivo o impersonal
- Conocedor del tlcsarrollo bio-psico-sociul del Educando.
- Capaz de iíitcrprctur y comi)rcndor rofloxivamcntc la realidad

socio-cultural y económica del jjais»
- Investir,ador permanente do los nroblcmaG socio-cducativoc para

mejorar la calidad de la cdtjcación a travóo del proceso Ensc-

íianza-Aprendi zn j c .

M
V

Olfccciijn -^'*0
o

dof'3 <■ ' V

•' 'íornulij A''
•J.

V
w

1 9



IKÍCCION NACIONAL DE EDUCACION NORi-lAL RURAL
LAN NACIONAL DE PROFESIONALI2ACION DOCENTE

Y SECUENCIADE ALCANCECUADRO

PRIMER FERIOD-0 PERIODOFUNCIONES SSC-UÍÍDO PERIODO 1

AREASJES
I

~ ^ ! A M J i J
I I

Dj
I

J U¡AiSiOINpiMODULO M A H Si o: N D : ::• Mil M S: 01 Ko I <»' n i i:‘U ••í ■ !I I II
I I

NI DAD D.CCMJ - ANTROPOLOGIA

- INVESTIGACION

- SAr.*T>-HOGAR

- C.DE LA NATURAL-'

- AGROPECUARIA

- ARTESANIAS

- RECREACIONES

«si

I1 I
—I

I 1I !
H'J'.^ANO

l I
t

1
;i

■

J
i I !I I

( ;

IPRODUCCION-.•TORIO V I
\

iI i I (J
1

L

I
i

PRODU ^^IVIDAD 1
I

í I
I

- I
II ! ilEDAD D.CCNO P.COÍfJ-

NAL.

~ SOCIOLOGIA

- C.SOCIALES

- LINGÜISTICA O.

- LENGUAJE

- MATEMATICA

- fs^

t” V
I

II

1 II I
COMUNICA-

CICN

-SOCIO CULTURAL
I 1 ¡

REAT, NACIONAL I
i

!
! í

I

iD.COMO OR.IENT

APRENDIZ.^.JE

DÜC.ACION . - PEDAGOGIA

- PSI-ORIENXACION X
- EDUC.INT.BILINGÜE

- CURRICULU^-1

- TECH. EDUCATIVA

- ADM.LEG.EDUCAT,

1 i
I I

1

I IR.ACTICAV I
I ! ¡IPSICOFEOAGCGIA I

i i IRROEESION.AL
II

I I
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íí:
I '•
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PLAM rtACIOr/AL DS FHQFSSION’ALIZACIOM DOCS;íTZ

SSPIACIOÍÍ Y CCD'FICACrOM D3 HODÍJLOS

i'ío. MODULOS

lar. AÑO.

fío.-- MODULOS

2do. AÑO.
- - No.- MODULOS -

3or. AÑO-
SSHI3 C3SSHV.

1. Investigación y
Estadística

l4, Hecreacionss

9- Salud - Hogar

- Desarrollo

HumanoHOMBRE,
COHUÍilDAD

7 TER.RITO
RIO

9. Salud - Hogar m M

10. Cs. de la Náturals- Productividad 7
Producción

lo. Cs. de la Naíurale-

ca "3".ca A

1 1 uc. Productiva "o T ^a I Productiva ”3'

2. Sociología (Real.
Nal. V Antro?.)

3. Lenguaje "A".

12. Cs. Sociales -'A 12. Cs. Sociales "3”

SOCIEDAD,
CULTURA Y

COMUNICACION

- Socio-Cultural ■ '3" (Lec-3. I C’ (Ling.)
II

i.enguaje
to esc

4. Matemática4. Matemática A'» 4. Matemática "Cla I
o

ro

5. Pedagogía General
6. Psicología
7. Currículum

13. Adm.
tira.

Ip.

15. Psicclcgia "B"
tación).
Currículum

Sduc. Interc. v Bilí.

COrien

V i.ag. Ecuca-
"A"

EDUCACION I

PRACTICA

PP.GPESIONAL

- ?sico-?edagcg¿
ca.

"A" 7. Cur 3".

C” (Met.II
/ -

6*) ^(7)
8, Práct. Profesional

(Tecnol. Educat.)

3. Práct. Prof. QII? II Práct. iin;rroies.U o

La Pac, enero ¿s 1994.

íSSEíTu

'3 PRQFES!IL‘!.ílJI«'fí =/
DTCSNTc

:r:-LA/ha.
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MINIGTCniO VJli UÜUCACION Y CULIUMA
LA PAZ - nOlIVIA

I'LAIÍ IIACJ.OIIAL ))IJ l'UOFI-::;]OIIAI.IZACIO!l DOCILITE
Clor; t i ón :

Di s j)o5 ic i ón lic I- 5 HucoluciÓM MinioIcríal Mo. IO96/93.

,I n Lof'rnc i on 1 c ]. Cnrr í cnlinn

1)»)C n n Lo

(le l‘rnr(!.';l()nn].i r.nci ón

Mi V o1 o o: FJno (le InLíí/rracion

Aroíif; (lo I n Lo(í j'mc i (ón
1)n i (1 (*f| e j; (1 o i n I.oi\

(mnc Vo-concepe ion)
(mooo-concopción)
(ni) oi-o-cot\(:op<:i ón)3. rao j oji

EJE.'i CENTRAI.E3 AHEA.S 1):E cuiíiacui.uií UtUDADE.S

1. AnLropolop;in
Invor,li(;nción

■,'i. Mn lncl - UocroacionoG

1. Do.'íarrollo llnmaíio
I. COMUriIDAI)

c*
Y

TERUITÜUIO 1. C. llaturalcü

2. Producción y l’ro-
ducLividnd .

J2. A('ro)?cc\>aria
3 • Ar tennn int;
'1. lvlu(-. Hof^a r-1

■<

fj

n 1. .Soc iolop.ia
. C. Gocinloo

<;3' l.en(;na;ia -
í'Uir. Lien

•)r>i
II. GÜCIEDAl)

CUI/rUIíA Y

COMUIIICAGIOIJ

r.
U

n: Ifin-

Lenj;. Hnt.
2a. Lenp.

Ma tcMná tica (Etno-Mut.)

S I. GociocnlLnraln<

I-*

C*

o;

n:Üi Peda

2. I'r,icolo/;ia y 0. Eo-
colar.III. EDUCACION Y

PRACTICA

PJÍCFESIOIIAL

Sj. k. I n Lorcvil Ln rnl-I)il.

Cn rric ulum
1. Poico po (la (;óí'i ca

'1 .

Tocnolo/'ia Educativa

AdininiG tr.-ición
(liCfT. Educativa)

6) •

Ln Pa7,, ocpLionibrc d c 1993.

Dirección

{/^ liftloíiGl ds -- .I
\ . « V
l> ticvjri^a (lormalíi iV,

t'uroijc

clV
JHC/ha.

i» ^
1«.

22



J'HOÍJHAMA riAcaoilAJ. i;K riioKK.*; I üiiAMV’.A(;.i()rí ikk;i:iiti-;
AiíKA nuilAL

Diopoc^ición lo/ral: - lícíjolución lliiii:; Lcri ul lio. IO9C/93.
Ilitiin Lorio do I-jdvicnciónConvoca lorio o Tic i ni.

y CnlLurji. Mopl.iiNubro/'J^^,

Indicudoroc purn la cu Lrvic L urncion dcl Curriculum do

ProfGoionnli/.nción Doconlc dol üinLciim do Ed\icación
Ilurnl.

AHEAG UE iriTEüHAClÜlí
cuniacui-AH.

AGluriATUHAS CUHHICULAG
bE AHEA.

lio.

I. Hombro

y TcrriLorio

Comunitlnfl 1. Invcatinación y EGLcidiotica
Realidad Racional

Antropolo(;ia
altid - Hoi;nr

Cicnciaíi llut\irí\loo

•)
<•.

5o
!♦

5-

II. Sociedad - CtilLura

y Comunicación

1. Socio].o('Íu

2. Iiin¿'UÍG licQ y lcn(;uiic
nativnü.

;j. CicnciaG Socialcc

ó . hn nf;\in J c
') . lia Icmá l icaa

r

III. Educación y Práctica
Profooional

1. Pcda(;o/;ia
Paicoloiría
Cu r 1* i c u 1 \im (tn \i 11 i rado)
Educ. Intnrcultural-üilin-

CUc

Práctica Profocional (Toc-
nolopía Educativa)■

5.
á.

5.

bao treo micro ároao .ronaladan, conr;ti Luyen lac banoc

fu?»damcntalnR de la intoKración «urricular do la profo-
niojjalÍ7.ación docente dcl área rural.

ha Paz, 16 do «optiembro do 199^.

í í
' ÍMorcKa ‘ •JHC/ha.
0- 0 Va. íi-

**.*‘vrr;i|

!Í',

<■ •
ti .

J?io/.>rtíí'JImi)'l.i CíiIIe
\ OllICTOl MACmNAl OI

\ ]OUC^CIOH noiMAl «U«AL

• ^
: v,to.\v.

••
:• •s/'.v

\J

f.

C '•
y:

!
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CAiUvCTi-.íixr-.TjCAr. im: .ro'mi.os

J..OC tnúduXoü (lua .scrtlii üX'iboríKloí.; c;in clcr.lino n lo ini)lo
moir'cnción do lor> cur:;o.'5 do pro.ro;5.i.onal.l>t;K:j.6n docojite, de
ben:

- Tenor carde Lor roriexivo y t:.i.a/!on;\.I..

- ocr objc Livor,, concir.o:;, rin Ld LAc«’í; y difiac Licor».

- ULiii/.ar ion/',Majo .roneillo, clart) y prcciro,

- '.'or inLo/^rndoror», oü decir,
' rr.ds unidadofi de lar» direro/itea oroa.r cmi base a

céntrale.'?.

- I^'intonGi* relación en au contenido con In realidad del con

texto y con la oxiiericncia previa dcl pnrtici.oanLe.

- Debe incluir /;uia.'; do jiroceaat.p.c’nLo de torear y de trabajos
prncLicos.

- iriebe tener la '.;i¿;u.i.e'iLe catrnctura:

. CariVLula

. rrc.sentación

' . Orientación para ai)i'cndi;:aJe (Mrne.)o del módulo)

. Ob'Jetivo:] terminales dcl móchilo

- Unidade.'?:

Unidad lio. 1.

3. ObJcLivos
2. AcLividades de a|-rendirui.ic ( Leoria y pr'^-:;tica)
J«. Autoevaluoción
ReforxamionLo

5. I;'.vnlunción de salida

- En el desarrollo de los contcnidoí» Lemáticos:

. Objetivos: Tcnninales y suborrUnados)
^ Información (de.sarrolio tema tico)

. .FvaluacJón (auLocvaJuación y coevaluación)

. Uetroevaluación y reforaaínien Lo.

inanLoncr cohei'cncia con las de-

nroblema.s

Vw

. /

I ■

('

fe'-r . - i ,

ñ- "

v

tbicccMn

I-ft'cr.sl (jfl

:icr.ri)xz'’X
• -ícin j::’

i/
y 'f* .\
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no
l;

J
I^oJl Ttífí/rl Íluíyí í
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IMTLEMEN'TACION Dlí

LOS CURSOS DE
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DOCENTE

I
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K
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Modalidad: Freséncial y a
Distancia

«
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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION

B O L I V I A

y R s ii t a c i ü ii

La Dirección M.-inionnl tic Mducaclc'n lIonnaL Dnrnl,

GUíj facultodcG, convocó n rccLoroc y dii-octoroc acadcmicoc fio

lao oKCUcian normn.lco piloto, al Driincr Taller í'.obrn l'rofnn.i ona-

li7.acióíi Docontc, fino no llevó a cabo entre Ion (lían 22 y .P'} del

prcGonto mcG, con el objeto de abordar anpectoo inportnntcG rola

cionadoG con la iiii}ilcmonLación del Plan Ilacionnl de l’rof on.l nnali

7.nciÓM Docente, a )>a]*tir do la pronentfí (^entión; en el tcmai*io

ne incinyeron toman como:

en nno de

1« í’undano nton filonóficon,

Tro feesi onaliv.ac ion.

M'5trnctv:ra o intoffracion dol

c nr n o <>

3- I-orfil del pro fenionol ir.ndo,

óo Kntructura del módulo do au toaji* cndi7:n jo •

fJntrahcíjiaí; jv.vra la implcmo ntación del J'lan.

nocio-pedafjni'icoa del Plan de

2. cnrr.lonlo y modalidad del

ÜCGjJucc do don dían de dolibcracionen , re uníonen-taller y

trabajos do comisión entre aut a* idades y tócnicon de la Dirección

nacional do Dd\icación (lormal y do la. Dirección Ilacionnl de educa

ción o Distancia, rectoren y dÍT-cctaroG ncadómicoo do las

Santia(;o do Iluata, Caracollo, Caiv.a

«c lop.ró entablo-

cor, previa nprobension mental do los nr inci j)nlon componen tes,

del onfoquo que: sustenta al plan una serio do ostro tof^ino pora

ser aplicadas en las e.scuolan nórmalos piloto

c s c u o -

las noriiuelcs piloto do:

Vacas, Cororo, Cha raffua y Riborolba (nirsontc),

n
D",

on los asneetos do:

1, La (gestión administrativa (l'rosencial y n Distancia).

2c La ^ostión acadómico-curricular (Presencial y a Distancia).

3» La Rostión do tutoría (con énfasis en la fase a Distancia).

Los paj* ti c it an tos on el Taller dejan conr.tancia do (pío tales

docisioncG ostra t6(;icac constituyen el morco fundamental, dentro

dol cual deben cumplirse las acciones ^ actividades do inplcincnta-

ción del Plan nacional de l’rofcsioneJ. ir.ación Docente»

La Pa7., ¿h do noviembre do 1993»

IIIIA/ba.

Tclóíonon: 370750 - 373270 • Fox: 3707ÜG

2G



MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION

□ OLIVIA

(J KSTIOII ADIiUn.’VrHATiVA

I. PSRIODO DS IIIICIACIOII

1» Matricnlnción

- L« m utrículo ci ón do loo niant;troH alunmoG n los Cursos do I’ro-

fooiomil ilación Docente, no sujotnx'án os trie tniucnt o n In Con

vocatoria lanzada ]>or la Dirección nacional do llormnlcn.

“ Las diroccioncr. dopa r tamo nttílos, y/o supervinoriar. rcfjionnles,
dobon remitir la;; listar;, do los pro inneritos a loa Curnon

de Prof osi onal i/;ac ion Docente, n D.as Jiorriu;los para su mn trie;»
Inoión oficial, jTovia presentación do los docunicntos e;<i(’i-
dos en la convocatoria y In cancelación de ^iü«oo IJs. corno de

recho do matricula.

- A'’iuc11og rnne;;tror> intririnos (píe por razoíten obvias no no hayan
prc-inscrlto en las direcciones dcyv.U'tnmentaJo s y/o supervino
rías rofiionalcB, podrán hacer sn nci tricxilncion directamente

en la normal, previa presentación do los documentos pertinen
te «s o

2 • Orfyi niaacion

I 2.1 Del porsonnl. ^
- La Golocción y oripmizaciói; de los facilitadores, se hará

en baso al personal desconté do caria escuela normal.

- Organización do comisiónos de apoyo administrativo, cono

sor: Comisión Económica, Socio-C\il tural y Disciplinaria®

- SI personal administrativo y do servicio está oblif^ado a

permanecer y prestar sus servicios durante el período pro

nencial do loa cursos do profcsionalización. El {'oce de

su doroclio vncacional, se projjramará posterior a los cur

sos .

2.2 Del ma terial.

- Reacondicionar adecuadamente las instalaciones do la nor

mal, ostx: c ial mente loo internados, comedores, las nulas y
demás servicios básicos.

“ Los diferentes documentos do control administrativo y aca

dómico de los cursos de profosi onal izaci ót; deben ser est^
blccidon con carácter de exclxisividad.

2o3 Do los maestros alumnos

- La organiznción de los cursos se cfoctiwrá de acuerdo al

número de nr» triculados en cada escuela normal®

3o Planificaci6n

3»1 Elaboración del plan operativo específico para el primor pe
riodo del Curso do Profosionalización Docente (Dic/93-lIo-
viombrG/9á.).

///...

TclAfnnor-: 37B750 - 373270 - Pnx: 3707B0
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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION

D O L I V l A

"* í.

(Jntln profo/íor cilitndor debo n.Vaboi’Mr ,r\i riivn (/Ui*ricu-

Inr do ar. i/;m I.1I ra , c OD’O f* |H)iu! io MI. o al. •íj*ir:ioi” po)*Wwln«

II. li;v\L.T7,A(;iCII

1. CoordiiVT ción oxLornn

- Con ]n íj r» uL en' id mi ofi ive ci oiud. o ,r, el c}»^i r Lr\inon tnli? n , ro {;i.onnl or..
’/,oiui.lcn y nuo.l onrofjo

2. Coordiíui ci ÓM inlorna

- (Joíi Iré»! ínt l:f»r .Id .'idejn locfiIoíSi cninirtlonnn elo apoyo »><biilnií5 l.rn-
tivo, dop'* r Iniir; II l:nn tócn.inon y ol;ror..

3» Control y Rrif;tilnci ón; Do Inc necionen pr ovir, t/»r. para el loi;ro
do loG objotivoc i>ro-ot;labioc idoc?•

*1. DocurnonLon nni'la**. 1. i vor..

- In lorjiro tación y njil.lcMciíin dn Ion in;;l.rnmoii Ion loi'ulcn <ino
norman In implcmonlnción de Ion cornon do pr ofoni onal i/.nci ón

docente rural.

III. CIJLIIIÍIACIOIJ DRL PDiaODO

1. Uiilnncc elol trabajo técnico-admi ano trn Livo i'caXiiMulo on el pri
mor periodo del Curco de l’rofocional i 7,ac Íón. ~

2« Bvalaación del vírocono adminia trativo on cun coinponcntoa de:

IncumoG - procoGO y producto.

3. Elaboración y prcncntación do inforiiion y nu/;cronciac a laa au

tor idad ec dojf.i r tament aleo y na ci onal or. o

La Paz, 2^ de noviembre do l'’^93*

/ ••
V

V

cu/rnr ^

/ha.

Teláronos: 37I37DG • 373270 - Fhx: 370756
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MINISTERIO DE DESARROLLO NUMANO

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION

B O L I V I A

{liOSTlOn A CAI) SI lie A

Poi'n lor; curoo;) «'ríoncí/\lnn :

1. borní* y njilicnr In priioba do dinf^ntv: tico n nivol do nnii'iin-
ttíTíi, a car/'o (Io3. proConor facj litfidor o )*oapotirw\blo con ol. ob

joto tin ot;I;íUj1 ccor condnclar! <lo onl.rad.*» y Loma do Inn tloojnlo-

nnr; corr nrspnnd i '’n l.an »

2» Snl.abicccr /'ru))o:t dn ajirondir.njo y adopción do rhí lodoloijinn
adocin tlnco

5» Adocuar ol jirop.rnma c\irj-iculnr do aonordo n la c/\lidad luimana,

por ol facili Laflor do cada n.si/'irvi l.\M*a aiti alLnrar fUi contenido.

. L’Gtablocor la carp.a lloraría y plan de cr.tudion.

riiAll 1)B l-MTUDIOG (nnecroncia)

Poríodor. do

tro ba jj o .r o m a n a 1 o o
lio. A3ÍGI1ATURAS

6!• InvoaLifpición
Sociolof^ía y lloalidad Ilal.
bonf'un jo
Ha temó tica

Pedaf^onia y Admi nía trac ion
Pr.icolo/^ía
Curriculum

Práctica Profonional

(TGCnolo(;in Educativa)

62.

3- 7

'i. 7

r>5-
6. 6

67.

8. 6

TOTA I. ,r 5: 50

25 períodos doblco: de 8o*.

( cu(;oronc ia)H GUARIO

MISUCO

LlíS.

VIKU-
PHRIODOS MORAS LUHSS MARTES JUEVES

MES.

8o00 a

9: 20
IQ

9: 3010

20 a
<í

10; 'lOr.’’

ir.

10: 50

30 a

12.00

l'i: 50
10 ato

fO
50

16.00

n

• c
E* 20

a

17j 20

Tol'Monoa: 3707CC - 373270 - Fnx: 37076G

2.9
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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION

D O L I V I A
- '¿

Do 17: .?0 A c I. i V I conplotiioii l.;i.rí /.wj
Ar: I.Ivid.'ulnr.

liO:; j en ,

5* Cnlcridnrio académico c.sLablocido.

a
conurri oularon (i;d

Afíroi)ccunria y Ar licaaninü.
J 'i ;.;i c»i,nc.

18.00

A. IICDALIDAD; rd.'l.'jKN'ClAL

13^ a n Total
t ra ba Jo (lían

Menea y
Kechan.

PlíHIODOS
activinadss

Do orf-n
ni‘/.n- ~

c ion •

Dicirír.ibre r MntricuL'icH'jn.

- AjílicaciÓM prueba do dini;-
tuV. tico.

- l’lan.i ricación c\>rricular.

C ni 10 :3 5

Diciembre Dic. VJ,

.rnn, .?l

K(!b. ;?o

- Pueata en nv'relia de Inn
ac Lividatler. acndónicac en
bañe a

loa.

- iWaluaci nnea for ma t iva.*;,

Do pro
13 - 93 %

pro(;rMmaf.j y inódn-
cono.

Pebre./9^

Do fi-

nali7>n-

cióno

Pobrero

28 - 9'!
Marzo

/, .. c;f,

~ Mvnluaci(')ti nuniativa

a. )).'«rcial) •

- líalance y critica.

a1

66TOTAL: 66 DIAS IWniL'iS

B. MODALIDAD: A DISTAIICIA.

“ Aplicación de conocinien-
*. too teóricos adquiridos

, la práctica del

I ri'iculnr en Ion centroc do
' trabajo.

Afinnr.ainiento dcl aprondi-
, znjo do Ion nóduloo
anin tencia tutorial.

llar. 19

Abr- 20

Hay. 22

Jun. 17

Marzo 7
en

78 proceso cu
al

FASE I.

18 de j u

con
nio.

27 de ju
nio al 22

do julio.

h
- Evaluación formativa y ro-
ciclajo.

Presen

cial. 20

16

A .t; o s t o 10 Apon. 23

Sept.22

üct. 21

Mov. 21

- Aplicación do

tos teóricos ndquiridoo
la práctica del

rrlculnr en los centron d7
, trabajo.

-! Afianzamiento dol nprondi-
' zajo (le los módulor. con
/ini.'itoncin tutorial.

“ Evaluación aumativa (2a.
j>a rejal).

conooimien-

ena

87 proceso cu
Noviembre

FASE 11.
30.

TOTALES; 183 183

Tolóíonos: 3707DO • 373270 - Fnx: 370780

"0 0J

■ > 'v'-



MINISTERIO DE DESARROLLO l-IUMANO

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION

D O t. I V I A

6o I/?\ ovíAlvwción s'?rA ac wmu J a Li vn
})or con l;a;j en:

liOyí (l’i'ononcinl) o

(A (I in Lancin).

7o La rcr^lamcntación del prococo tic
Eqnipo Técnico IJaclonal,
it i án nací ona.l .

Bo La nota m.Lnimn tío n in-abaci ón oí: iln 6o?j,

9* oc debo aplicitr con
va.

.y poi-conLtial .-.obj-o lOO^Í, ani,;-
nándono Ion .si ,';u \ nn». nn

- Teórica

- Práctica

evaluación oatA a car^o del
on Lace a lan pautan datl/to on In rcw-

carActor oblif';» tori o la evaluación forninti

10. iíl loí'ro de objoti von tlobo íscr
Ion Directoren Acndénilcoa.

11, Elementos bánicoo para la Evaluación Práctica en la nodnlidad
a dintnnciíi.

controlado con ncuciocidad por

11,1 Diagnóstico de la coniunidívd

11,2 Elaboración y manejo do documonton,

11,2.1 Documentos AdminíaLrativon:
- Actas.- Oí'icios

c i oa .

- Archivos. Circularen.
o trose

- Inven tarioa.

“ Moviomiento económico,

- Control Junta Auxilio^Escolar.
- Registro Pedagógico.

11.2,2 Documentos Técnico Pedagógicos:
- Plan Institucional (General).
- Plan Curriculíir (Gcnei'al),
- Plan Semanal (Ssp.)
- l’lan de clase (Esp.),
- Lncclonario (Ssp.).
- Iiiíi trumenfcoE de Evaluación (Esp.)

o Plonificación.

. Elaboración de In pruibn.
• Aj)licación.

. Tabulación. ;

. InTormoG.

, Toma do decisiones.i

oocnt’la y aiilív, (Informes).I

* «

Cit aci ono .a. - Orden do norvi-

Telegr/tmnn • nemorAndtímo y

• i

Tolúlonoa; 3707GG - 373370 • Fax; 3707I3G

3 í
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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION

Ü O L I V I A

OESTIOII TUTOUIAL

K1 Curfio linciomil do l’rof e.oi oiial iy^nción Docnnlo, n iiiijdomcn-

tnroo n portar do lo prooctito (^cotión, go cnrnc tcrÍTin j>or connti-

tuirco en un curr.o pro:>oncial y a d i.-,: tnnein, por tonto con propiao
peculinridndco I que liocon que loo caractcrco y funcionoo do tuto

ría también adquieran ciortao particulnridudco.

¿Jíj ol in'orooionnl idóneo con ouficicntoo conociniion-
toG en loe úrono rolaci onaflao a la oducnclón y n la formación

docente, quo nncGorn, oriento, coopera, (;uin, octimula y parti

cipa reoponsablcmontc en la rcoliz.ación de Ina tarcas del nrof£
gíoiwú izando.

1. B1 tutor

2» nivelen de tuLorin.- Pnrn una eficiente (gestión tutoriol, no en

tablocc lor. ni¿;uicntan nivelen de tutoría.
- A nivel nacional (nornvstivo)

- A nivel normaloR piloto (prenencial)
- A nivel centron de trabajo del profonional izando (n di.stnn-

c i fO .

3. Funciones tutorialen;

3.1 A nivel mcional.- Está confonnodo jjor:
- Director Racional de Educación Normal.

- Coordinador Nacional.

- Técnicos do la Dirección Nacional de Educación Normal.

- Erjuipo técíiico de apoyo de la Dirección (Jone ral.

Sun funcionen non:

- Brindar orientación y asesoramionto sobre tutoría, ni pe£
oonal rooponnnble de la profcsionaliznción docente, en t£
dos nun niveles.

- Coordinar Ins actividades do las normales piloto con loe

tutores n nivel do centros do trabajo.

3.2 A nivel de normales piloto.- Está confarmndo por:
- Rector do la normal.

- Director Académico.

- Facilitadores.

Sus funciones ,ron:

- Dar cumplimiento nque loa módulos del ponoum académico ,

se desarrollen con normalidad.

- Asistir constantemente a los alumnoc-mnestros en la solu

ción de sus problemas do aprendizaje.
- l’rofíramnr y coordinar las actividades do práctica profe
sional con los directores do núcleos y supervisores de zona.

3.3 A nivel do centros de trabajo.- Está conformado porí

- Supervisores do zona«
- Directores de núcleo.

Sur, funciones son:

- Asistir y orientar pernmnontcmonto a los participantes
del curso ixira superar sus dificultados de aprendizaje.

- Apoyar on la roaliznolón do trabajos práotloon y do oxton-

nlón comunitarín.

Trdóíonofl: 370750 • 373:170 • Fax! 370750

32
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- Sojiy rvifj.-ir J.n prác t j (ja.s tío J.alxira í.ori í) (d'* aula) .roti el
objeto (le poaibililnr una corjecLn anlicación do loe; ole

non toa tóeninoa.

“ Aprobar y vifiar Xo,r d ocunie a I.oa reía c.i (iiiadoa n la totali

dad do la:j (»c tividadea o torear; cajo cif icno do loa inódu-
lon.

- Vcriricar la cla\)oración y
rol*! oi onailon u

l'lnnifi.cacj (uí ,
rriouln roo•

- IMovor Infornior, de la aGialoncia
loto»

ajílicación do lo:; d (x:utiiontoa
proyoctoo coMnna.1 o:; y lo:; rclívtivon a la
denarrollo y evalúa cí(')n do Ion nlanen cu-

tutorial a la normal pi

Al Iiabnrno dr^clarado Niovi lir.nción (;(ineral [;or líeaolnción Mi-
iwirn la implcmcnl,aci ón del Tina llacional de
al mari'on de lo?; najector; nnfínladoa

r.e declara abierta la j'or. i Ui. iidnd d
pudlendo por tanto loa jar t Ici pant en acudir a la

aciatonoia tutorial de ion docenton

ni.sterinl lío. 1096,
Prornniorial i'/.ación,
non te docuf.iG nto ,
otron tutoreO,

en el pro
e «onvocnr

que creyera convoniontc.

La I’a;!, jioviombro do 1993o

/
ó'i’imFEsiomi.izmii

.. / . V ■"'Y

—PÍCNICO f'/'.ClOÍ'Al V! EOUeACICn >ró«MAl
AJI.» íU.'y.!.

•nr.i'vJt;;íi^

rrj'jc. HOn.MALUHi.V]
/ 'AKCXaÜH'M-i'?- noVN'*'

''t^oí. nicaaIo'íarn\c|¡D/nmtIa
UCRICO lUÜIO.'iAL DE ík^flOltUAL

AKt-A AUAAI.

P}-797*-

y

■ liroccid* ( '■ V^\ t\ \ c ntcioft oturna. oí ioucacio»

£:'A\?.nnoríJf:Hi(rtyl.iCrtI(É ^
n-*.ct«« hacio»*ai o£
:\C10M HOHMAl BUKAl

ít»clptinl ftg
|2Eic«#í/s ííormuf
u «uu/m

nunAL

í. nv

I..

/j

Toléfonor.: 3711700 - 373270 - Eax: 370700
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/ MINISTERIO DE DESARROLLO MUMANO
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION

□ OLIVIA

in:.S0Ltu;i(Mi AniiJins'ru/.TiVM ii...

1^’ (lo rol)rar() «lo l'yjh,I.n r.M-/.,

VISTOS V (;oiisj.i)í-:ijmi;i)o:

SI Lroycclo rioi Sif;l;fMiwi dt;. , Sv,M.l.iiac ión, cJ.nlio
Darcccion Ilación,-j.!. ilo Sdac-ación Hoi-míil”

(|..cconnl:xI,nyo parlo -Jo la -loe u.;.on loe ión l.áaion del i-lan iln
: I ) ofonionalir.acion DocenLo, inipJ-fííno»Inda on ]n Ued do i5-.

cuolao llonnalon Ruralco de la llcpúblicn; inr: Lr un.o n Lo (,«o debe .ncr~
apiolMdo ]>ara au apliioacion on ol procoao do donarrollo onr rici.3 al

en ana raace; prnacncial y a dialancia;

rado j.orlorj Tccnicua do ]a
Rural, 1
citjn.al do

COIISIDDRaUDO:

el referido inr. Lrnmenl.o

cxi(-oncj.ü.'; técnicaa on inaLcria de evaluación fundamon L.-ilmcn te por
ou enforjue au.o ten ta.do on ol lof-m de obje Liv.jy y el doaarrollo do

compotonciao, deaTrov,an y conductas -luo debe alc:an7.ar ol doconlo

inLorino on ol moren del Perfil dol Dnecnlo iM-oCon ionalir.ado .(uo
vcnala ol lian Wncional do ríífercncia y ciondo viable r.u aplica
ción; la Üirocoion General do Sducacióji Rural;

suarda relación con lan

R E S U ]■: h V S:

„ . , Aprobar inoxton.eo el Sic Loma do Svaluoción dol

Han Ilíicional do Profoaionalir.acióu üoconte. on todoa rain articulo-.

0 incicoc;; flobrondo au aplicación :;cr controlada y nupervinada por
l.iD auLoi idotlor, (le Ion conLron pilol.nn (Kncuolan Uormalon) y lar.
iiinLancinn l;ecnu;nr, do 1 .-i Socretaria HiicirMiitl rio Kriucación.

Comunirjuono, cúiniilanc y arch I.v o:;e •

/

ÍiL7
Á

RtlItOAl. Vmi

I

Toliiíonor,: 37U7bG ■ 373270 - Fnx: 37373(5

3^1
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IJ O L I V 1 A
A

IX* ^

PIAN tlAGIOIlAL DD PROrCSIOMALl/iAClOIl ÜÜCSIITS

IIOHIIAS RD KVALUACIOlí .PDI, RKIIDIMIDUTO AC/»1)EI1IC0

1. COIlSIDKRACJOlISn rRKLIMIMAHKS.

Art. lo. Por loa poculioricl/idoc que implico el Ploii lincionol do l'rofoaio

nalÍ7,nci6n Docente y In modolidod coinbinndo do formoción
ciol y o•diaInncio,
tomo do ovoluoción (juo renpondo
Curoo do Profoaionali^.ocion Docente.

prooon^
corroRpondo difionnr y dar v.if^nncio o un cir.

n l»nR exit'nncin.'; propina <!ol

Art. 2o. DI ais boma do evaluación que normará Ina acciones ncadómicno o

iiu»tit\jciona3.oa <lo loa Curaos do ProfoRionaliy.nr. lón Docente con

ujin orientación hacia una valoración ronl y junta do la intorac

ción do loíí par ticipantou con los fncili tiulorcrj, tutoroD, mato-
rinlco y loe componontoG organiv.ativoo y adininintrativos
lación a la calidad do duü rcsultadoíj.

en r o -

Art. •Ki cictema ontahlccc iina evaluación con ónfar.iíj teórico en la

face do formación presencial y’otra con predominio práctico
la fnGO n dir.tancin, Conjnncionadan amban^
completa rn la toma tío docinlonor. apropiadas.

La naturnlexa del jjrnnentc inGtrumento normativo do evaluación
tiene ectrochn relación

y la práctica de la evaluación en materia educativa,
tructura y en loo mocaniGmoG de .ru aplicación, dootinadoG a la

facilitación y comprobación dol logro do loG objetivoG genora-

loG dol Plan Racional do Profocionaliáaoión Docento y el Perfil
dol ProfcGionnlizado.

Art. 5o* Son gug priucipalco objctivoc:
- Detectar Ion conocimicntoo y expericncino provior. do Iog maco

tron-al.umnqn o iini'tici])antno para detormínnr ni ]iu?ito do par
tida real dol Curco do ProfonionalizAción Docentco

- Regular el proccuo do profeoionalización, tanto en ou fnno

proGOMciaX'como n dictancia, iwra la provioión de la retronli.

mentación oportuna que permita un rendimiento óptimo.

en

proveen información

Art. IJo.

con Ion princijiioG báolcos de la teoría
en nu cn-

- Orientar a Ion facilitadorog,. tutorco y participanton en la
utilización de tccnicac c inn truincntoG apropiadoo'do evalua

ción, que leo permita doterminar guo óxitoc
orroroG o problemaG y adoptar adecuadamente alternativaG de
Golución rcmodialco.

dificultadcGí 1

- Comprobar loo rcoultadoo alcanzadoG por loe participantec en

ol aprovochomionto académico y actitudinal, aci como por loo
normaloc piloto, en relación a loo objetivos dol Plan Nacio

nal do Profooionalización Docente.
I

II. Dü; las UORIIAS ONIIDRALSr,.

Art. 6o. Lan ovnluacionen diagnóntica, formativn y nuinativa del Gintoma

deben orientar y pocibilitnr, tanto a los pnrticipnnten como a

loo facilitadores y tutoroo, el logro de Ion objotivoG genérale G

///-..

Tolúfonos: 3707GG - 373270 - Fnx; 370730
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- 2

y ocpocificoc íie loo tliforontoG nióduloG y uniil.idcc tic catín

tío Ifto érocvR y cjoo do In 0Kl;i*ucturA c\«rrj.culAr tlcl Curtió tío
RrofoGionnliunción Doccnto•

7o. La evaluación tiia(¡nÓH tica cumplo la función tío culnblccor Ion

conocimionkoa ciontíficon, ilncófiicoo y kccnicoB, a«i como

Ion cxpcrioncinG prcviat; do cada par kic í ])an to , coi» propócitoc
do tomar docioionoG do planificación, nivelación y orranir.a-
cion do crupoG do ontudio.

8o- La ovaluación forma kiva tiene la función do iiifor
var on la rotroinformación, tanto a loo participantcc
loe facilitadoron, tutoro.o, ouporvir;oroü y aiikoridatloi; duranl.o

ol proccoo de profocionalización, que comprendo Inn fance: pro

concial y a distancia, con ol fin do optimizar el nprcntliza.iü~
y el rondimionto académico, cin noccaidad de llonar a la cuan-
tificnción-

9o. La evaluación rjumativa ontó destinada a proveer información oo
bro el voncimicnto do motan y Iorpo do objetiven curricularoc"
y acadomicoG dol Plan de Profooionalización, ta»»ko en la face

do formación proaoncial como on la faco a dintancia.
lidad do objetivoo p:* evin tos en cada aaitpiatura y cada
equivalen al lOO;!é,
miento do cada participante-

I,a cvnlunnión ¡nativa, tío conformitlotl con lor, rocwlioritlotloc

dol- lian do Profoci onalización, toma on cuenta aspcctoa teóri-

.“r. rrotionciol y quo oquivolo
al del total dol rendimiento acodómico, por una parto; y

loo acpGctoG do práctica profesional, quo conoioto en la apli
cación do dicboG conocimiontoG, tócnican, motodologíac y entra
tcgioG en ol proccGo do onoenanza-aprondizajo que se cumplo en
la escuela y la comui\idad, quo significa otros dol aprovo-
chamionto global-

una

Art.

Art-
mar y coadyu-

como a

Art-

La tota-

ano

roproGontación cuantitativa dol rendi-como

Art. lOo.

1

Art- lio- La ovnl\»ación oumativa anual contempla cuatro )>arcialeo,
znbloG 011 lao oiguiontoc inotanciao:

- Primera evaluación parcial (con ónfaolG teórico)
oion do la fase prcGcncial
loo móduloG dosnrrolladoo
objotivoo proviotoo.

rcali

n In concl^
, on rolnción a loe objotivoo do

, quo equivale ni 2% dol total de

- oogumla evaluación pnrciul (con predominio do la aplicación
piactica) en el periodo do la vacación invernal, rclacioim-
clno con lao pradticac de planificación on base ul diagnósti
co y do decarrollo do acbividadoG odueakivao
de a otros 2^^ .do los objetivos provictoG-

I que corroopon-

Tcrccrn evaluación iiarcial (con énfasis práctico) a la con-

cluoion dol alio lectivo escolar,
do desarrollo y ovalunción do las
quo equivale a otroo del total do

en relación n los objotivoo
ackividadoc educativas

objetivos previstos.
I

- Cuarta evaluación parcial, de carácter intogral y de sufi

ciencia, que 00 realizara al inicio dol siguicnto afio acadé

mico, tomando en cuenta los objetivos dol inód».lo dooarrolla-

do y lac exporienciac obtenidas durante la aplicación prúcti

///...

Tolóíonos: 3707GG * 373270 - Fnx: 37CVoi3
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~ “

ca on f)l aula y ou la cotnV.nidatl

(te loG objebivoG ]>rcvi.'>toa.
Log cuatro pnrciulcG .rumau ol lÜO;á do objetivos
aal[;nuturu.

Ofjuivalonlo al últisiio

en c.'um

Art. 12o* El cistonia de o valuación reconoce como un componente funda-

moJitul, la autocvfiXunción (o autocoiniirol)ación) y la cocvnltm

ción-a caríjo de ól mianio ontre loa partj.cIpantea, como ele-

nientoG de la evaluación formativn*

Art. 130- La proconcia do loe participantes dol curco du prorcnionali-
zación en cada una do lar» ovnluacionoc parciales oc obli^jatjD
ritt, calvo cacoc de cmorüoncia comprobada.

Art. 1^0. Se oütoblece. como ol nivel ininimo aceptable para la aproba

ción dol curco, ol 60^ do loe objetivos lotjradoc por ol purr

ticipante cobro ol 100;j do obje tivoc octablecidoc, en cada

ároa o asignatura.

Art. 150. La ausencia del partici])antc a una do las evaluaciones cumatj^
vas por rasonoc comprobadas o justificudac (onrcrniodnd, acci~

dente u otra),,dará lugar oxccpcionalmonto al Lratamionho de

tipo compensatorio de arrastrc.

Art. 160. I^os par tic!pantor. (ino no logren ol nivel mínimo aceptable de
rondimionto dol 6ü?; do objetivos, deepuée do lar, civ\tro eva

luaciones numativac, hactn on dos asigna t\n'an, jiodrán como-

• torco a una nueva ovaluacióji .rumativn atjbro el lOO^o do loo

objetivos provistor,.

Art. 17o. La reprobación en una de las dos asigna t\irnG mencionadac en

el articulo’ antorior, determinará la suspensión de la conti-

..nuidad: de los estudios on el Cui-so do i’rofocionalisación Do-

, conté. La misma norma so aplicará con aquellos que rcpr\iobcn

on tres o más ároas contemplados on ol plan do cada año.

Art- 180. Para un ciieionto control u--ia,rormacipn dol.^procoso do. evalúa
ción y.do suc resultados, se.cctabloco oD. uno do los siguien
tes documontos do carác.tcr .pedagógico: . .
- Pogictro, pedagógico; i
- Ordenamiento do objetivos por asignatura o áren;
- Banco do reactivos;- • . - ^ .
- Pruobao do entrada, dü' proceso y de. calida;
- Cuadros es tudin ticos ■ y de informaciones;- i'-
- Libros contralizadoreo doroGultados do la evaluación;
- Fichas acumulativos individuales;

- Registro de actividades y, rosultados; “
- Libros do -promociónou; - - .

- Certificados de porcontujoc'de.objetivos logradoco

Art. 19o. El ais toma' do-evaluación" rocbnoco evaluadores iittcrnós y eva
luadores oxtornoo: ' • : . , .

- Son* intornoo: Las autoridades’y tcc:)icoí5-del niyol* central,

los focilitadoroG y loo tutoroa de la escuela normal y do

la Dirección Doiwxrtamontal (auporvisores de zona y dirccto-

rou de háclco).

- j'

.. í ///^..
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- Son oxlornop: lou lócnicon o cxporLoc üo ontidadcc afinos

ni Plan llucional do rrofcGÍojinlir,ación Docente, o osj'ccia-
liotaO’On ovnlnaclón contratados para el caso.

Art. 20o. Son rnnponsabilidtulon de loe ovnlnadorcu iiiternoo:
- Do Roctorec y Directores Acadéinicos;

a) Cumplir y hacer cumplir lus proccripcionea dcl presento
instrumento local,

b) Exigir In corrocta planificación,. adminiotración, amilj.
clG y provisión oportuna do. los rosultador. do la evalúa

clon o los usuarios y autoridades,
c) Guporvifjnr

í»prendÍ7.nJo.

d) Volar por la imparcialidad y la
do los cvulundorco.

c) Analiz.nr o interpretar los reí;ultados (por
bolos) de la evaluación,

f) Organizar dobidumonto los cuadros
resultados do la evaluación

el dosurrollo del logro de objoLivoís le

nc uaiii mi dad por |vx i* Lo

cursos y gl£

c informeo sobro los

- De loG Facilitadores:

a) Planificar, administrar, analizar c interpretar In ova-

lunción (diagnóstica, forniativa y sumntiva) para tomar
deciciones y proveer información oportuno a los

, en baso a loo actividades acodcmicas decarrolln-

das en ol marco de los módulos, contenidos mínimos y

otros elementos relacionados con ol Plan llacional do

Profcsionalizncióu Docente,

b) Centralizar loo rcoultqdor. de la evaluación (sumativa)
en ol Registro, los cuadros respectivos y entregar
den o la Dirección Académica do In Normal

unun-

rxos

en ojr
j)nra nu regis

tro on ol Libro Central do Promotores, en la fase prcoon
cial*

c) Coordinar con los tutores la asignación do tarcas en el
comumarco do la Práctica Profosipnal on la oscucln y In

nidad.

d) Evaluar y otorgar calificación a los trabajos rcalizadoo
como aplicación do los conocimiontos logrados on la nor

mal, do parte do los maostros-alumnos
dio tnnein.

d\irnnto la fase a

- De los Tutores (Giiporvisorcs y Directores):
a) Recibir información do.loe facilitadores sobro ol desa

rrollo do las actividades académicas cumplidas on lu fa

se proconcial y la asignación do tareas intogradac
la fnoo Q distancia. .

b) Qupervisar y cumplir con la función tutorinl
los participan too dui'antc el trabajo en sus escuelas y
comunidadoG.

c) Controlar y evaluar todas las actividades educativas,
que so'desarrollan on la oocuola y la comunidad, do con

formidad Q lo previsto por ol facilitador,
d) Coordinar con los facilitadores en la provisión de la in

formación sobro la calidad do trabajo cumplido por cada

participanto on In oocuola y In comunidad, para ovaluar
y acignar o cuantificar loo rosultados do diclio trabajo,
on baso a loo documontoo podngógicos prooeiitadoü y oboer
vados. “

pa rn

en favor do

I

///...
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Do lao AntoridadoG (Dio cfri talob y riacionolcn):
a) Centralizar loe informncionoc dol rondimionto ncadcmico y

do la iirácLica profoGionnl en forma dintrital y nacional,
rocpoctivomcnto, para ou annlioio e interprctación.

b) Tomar dociclonos do rcajucto o do cambio udocuadoc para

rnojorar In calidad dol prococo de profccionalización do-
con bo.

c) Dirigir y apoyar normabivn y túcnicnmonto‘ol docarrollo
Intogrnl dol Tlnu Nacional do Profcnionalización Doconto.

Art. 21o. Son rocponoabilidadcc do loo Kvaluadoroc Kxtornoc:

a) Recibir y recopilar información comjí.io La do loe controo do

Operación dol Plan Nacional do Profonionalización Doconto,
do conformidad con loo fince y objotivoc propuocLoo y loe
propÓGitoo do la ovaluación colicibada o propueota.

b) Realizar una evaluación técnica y ciontifienmonto válida,
l^ra la Loma do docicionoo apropiadan,
nal o a nivol jiacionul.

c) Blovar el informo dnbidamcnto

tivac de solución propuoelnG.

yu coa a nivol regio

ou Lruc t\u*ado , con Iíuj altoi’iia

Art. 22oo Son roGponGabilldadoo do los Haoutroo-Aliminoc PnrticipantcG:
n)'Acopiar información aobre ol docarrollo curricular, aoi co

mo analizar, interpretar y oatudinr loa móduloG bánicoG pro

victoG para ol Curno do ProfoGionalización Docente,
b; Actuar protogónicamento en el procoGo del donnrrollo curri-

cular, cocurricular y complementaria báaicn, bajo la orien

tación do loe facilitadorco y rcopoiiGablcc de cada Goctor o

área, \yxra lograr Qproj»disnjo¿í, tócnicac y metodoG.
c) Aplicar dichoc nprendizajoo, técnicao, mótodor, y otroG olc-

I montoG curricularoG, on ol procoao oducativo gcrcrul y en

, el procoGo onGonanza-nprcndlznjo de la oncuola y la comuni
dad,

d) Cumplir con lac cvaluacionoc diagnóstica, formativa y aunin-

tivn d\u-anto el procoGO do profcGionalización doconto y

practicar la autoovalunción y la coovalmción on el
do la ovaluación formativa*

III. DE LAS NORMAS ESPECIEICAS

mu reo

A• En la fago proGoncinl.

Art- 23o. La evaluación dol aprendiznjo o rendimiento do Ion participan-
toB toma en cuenta concro tamonto doü variablon: Primorn, loe

oprondizajos, fundamontnlmcnOo do carácter teórico, logradoG
on relación a Iog objotivoB provictoc en Iog móduloG y contoni
doB minimoo de endn naign'átura o ároa. Segunda, el cambio do”
actitud dol participante, domoGtrada en el tranncurco del cur-

preoenclal (oGpíritu o aptitud docente: puntualidad, cum

plimiento, pulcritud, honestidad, perccvcrancia, participación
omor por la ninoz, ote.).

I

00

I

Art, 2 lo. La primera evaluación cumativn, con ónfaciü teórico, estará ba
jo la rocponGabllidud de los facili tadoron, en bnno a loo obje"
tivoc do loo módulon y contcnidoc inininioc donnrrollados y lao”
dinamicuG ronlizadac en cada área o OGÍgnatura, durante la fa

ce preGoncial, utilizando inctrumontoo de evaluación tócnicamcn
te vnlidoo, cuyo valor og del cobro 100?$, ~

///...

Tolóíoiios; 3707C6 - 373270 - Fnx: 3707CG
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Art. 25o.
P ovnlv.Mcion «une. l;i v.t -’inL oí;rn].-, anlarA o enrgo dol
Equipo Tocnico llaclonol dol nivol control en bor.c a loe objo-
tlvoo de lac unidadeo do loe módulon y lan cxporionciao lor

dne durante ol donarrollo de Inn,prAclican doccntcc on la ce-

cuela y la comunidad por parto do Ion Karticipnntcn, aplican
do loG conocimionton, t6cnicnn. mótodon, ote, adquiridos en

la Eocueln Normal, modiniito el uno do inntrumoiiLoo do evalua
ción octnndorizndoo

El porcontnjc (?í) do objotivon locradoa
oo calcula en baño n la niguienbo rórmuln:

No. Ob X 2'3-^

rn

cuyo valor oa dol 25^^ oobre ol 100^.I

Art. .260.
por cada ixir tici paule

= No. Ob X Ene. % Oo bien ;iíüD =No. ÜE
No. OE

RoforenciaG;

^OL = Porcontnjc do objetivon logradoo;
?)0D = Porcentaje de objotivoo dominad

• OL c Número do objetivos loRrad
No. OE s Número do objetivos ovivluadon
Esc. %0 o 23%

Ai-b. 27o. El porocUjo do objotivor. loBrkdoG por codn partid panto on
cada una do ian ovaluacionos scíialadas, dobon ser roRiü Iradas

on loo cuadron y libros corronpmidinnten, pnra su control y

o bien

OG

No
os

= Escala do porcentaje do objotiv on •

c 'r'. ? ri,---

I
f .

P» En la Fase g Distancia.

Art. 280. Lq Primera Evaluación- . Gumativa, con óiifacis practico, no reali
r.ara on la vacación invernal, oirbaso a loe documontoo adminis

trativoo, tocnico-podnEÓeicoG, iniormoo, matorinloo y técnicnl
aplicadas on ol procooo onooruinzá-aprondÍ7,aJo y otros que ovi-

° vrnoh^n las PRACTICAS; DE DIAGNOSTICO, PLANIFICACION.
EJECUCION Y EVALUACION do las actividades inv00tigativns, edu

cativas y de desarrollo do la cUiunidad realizados por los par
ticipanteo. Esta^evaluación octarA a cargo do loo facilitado
res on coordinación con loe tutores (directores y supervisores
de zona) de conformidad con los parámetros o indicadores pre

viamente establecidos on el móduío de Práctica Profesional y

la guia respectiva, sobro la baso del 23% dol total.

Art. 29o. La Socunda pnlnación Sumativa, toinbifin do oi-don prñcLico, oo
deoarrollara dnrnnto In vacación anual on baoc n la documonta-
Clon y matennloo sofialudoo en el Art. 280.
dencin do la ojocuolón o nplicaciión on

I costión, a cargo do Ion tutores, Cdiroctoros,
otros) en coordinación con los facilitadores

; baso dol 25;^ dol total (lOI^).

que prueben la ov_i
su negunda foso do la

su)>crvÍGoros y
también sobro la

Art. 5O0. Para las dos ovaluacionos suinutivus do orden práctico

llz»iron prcdominantcmcnto las técnicas de observación, que sor

viran de indicadores y ¡«rmnetros para la asignación do porccu
tajeo de vei^cimionto, según la calidad del trabajo realizado

en ol diagnostico, planificación,, ejecución y evaluación do ac

tividadco adminiotrativno, educativas, proyectos y dol proceso
onoonnnza-aprondiznjo por ol participanto.

ce uti-

///...

Tolófonos: 3707GG - 373270 - Eíoí: 37075G
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1

Art. Jlo* Loo facilitador cc con loo rcopoDoabloo
contajoo do onda evaluación en loe

do contralizar loo por
,, .. cuadroG previamente ceta-”
blocidoG pora dotorminnr la aprobación o roprobnción dol

co. Contralizadoo loo porcontnjoo, d'obormi cntrorar a la Di-

roccion Acadornlca do In Normal Piloto' pora cu roaiatro on ol

Libro Contrulizudor do Cnlificacionon y. vinnción dol Rector.
• * I

Art. 32o. El indico académico do loo tren anoo do oatudio dol

cur-

, partici

pante, cc complctora con un examen do' Práctica Profocionnl,
modianto ol docarrollo do un toma on ou propia oacucla o on

la OGcuola central nnto un tribunal cepocialmoiite constituido

ontro loe tutoroo, facilitadores y autoridadoa, on el f|uc do-
inoG trnra compo tención Iccnicas dol procono onnonanv.a-anrnndi -

zajo.
I

Art, 33o. La^oprobaoi6.i do Ion troE t>noo do ootVidio y dol cxnmoli do

Practica Profooionul babilitnrá ni participunto ou paco ni
Examen do Orado que co doonrrollnrá o'n la Eocuola Normal Pilo

to anto un Itribuiml conotituido pora |ól ofocto, con el fin do"

OGtablocor y comprobar lac cualidadeo' pcrconalcD, cocialoa y
profooionaloc adquiridas on rolacióii !a lo que proccribo el
Perfil dol Profocionnlizado
pocífica.

Art, 34o- Los participantos quo npruobon el Exomoii de Grado son acrecdo

reo dol Cortificado do Egroso dol sictemu do Formación y Mojo

ramionto Doconto, a nombro dol Ectado'y cuya oíitroga nc prodii"
eirá on un acto oficinlj y loo que roprueben, tendrán derecho

a la recuperación, máximo on dos opor'tunidadoc más, do confor

midad a las normac vigontoc. \

previntoo on ol proccntc' cictoma de ovaluiveión,
Corán roouoltoc oportunamento por Inn; nutoridadoc
diontoo de acuerdo a la naturaleza do cada

on baso a una reglamentación» os-

Art. 35o. Loo cQoos no

corroepon-
CÍ\S0.

Art. 36o. La Dirección Nacional do Formación y|ncJoramiento Doconto quo
da encargada do hacor cumplir todas las proccripcionoc dol “
presento instrumento normativo.

I-

, 1
1

r'

La Paz, enero do 1994o
Ij
!

f\ l
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lo. Para nu llenado,
cular

ol Facilitador dr»
a cu caTGO, debe llovnr

nclividndoa doonrrolladnn.
cion.

In anignatura o área cocurri
un contripl minnciono de todaa ln7

n Irnvo/i do Inn Loct»lcnn de obaer Vft-

1

3o. Lan
ii

cnoi~

aor

o bion,

^fo. Para cu mejor comprenoión anotamoo el ciguionto ojomjao:

VARIAlJUíS T
5T

Otí ti r-l J>

4J cJ
•tí 4)

h ’fí
O nj
ai I * »

tí ti H
Ü O tí

•'I

n o

o /-t
f-l tí U)

o
rí • •rl

tí. lio. o to

HOHDRES y APETLIIX)S
tí ü

'ri l> •

•II H
•I.» tí
nJ ti

‘ti O
O VJ

•r| t,
tí 41

n n.

»
tí tí r-|

r1 tí
tí

o ||

Ol 4)
tí 4J

rl tí
3 X

OJJGFHVAC.n. o

•Hi'H.

tí|tí
-HÍti
i> o

II
4»

4-*

.Í1
l4’

■Stí
tí IJ

< Oí 41

1. Cácoreo Cor tez Elaa
Montano Friao Saluntio
Quiapo Amaru Aldo Alox
Sánchez Cucllar Paocualino

3 2 3 '32. Optimo

No Gatitif.

Satinfact

1 1 2 13.
•2 1 2 2U. I ^

No noifltió

, i

lliiiSSSi:.
1 A No oHtiofactorio.

60 ft • 79^^ Satiofnetorio.
I00?í Optimo.

«uje to a
í

8o ft

6o. Loa

pono clomostrado por end» rnrtíciñ^n^^ ' . iJeoom-
ra la continuidad L .T pa
tura do rcforoncia. • fundamontnlmonto en la anienar

Nota.- Eotoo
cuadren dobidamonto contrnlizadoa,

a la Dirección Acndómi
archivo.

deben» - fíoí* nntroKadoc
omica imrn ou futura toma do dcciniono y

La Paz, febrero de 199^».
N!IA/ha.

I
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CHAnno Di: KVAMIAClOlf m-: i.Ar. ACTTVri)ad}:.r cocmni iciiiA in;:;

Kncuol/i Hoi-fnnl Tilo Lo:

Actividad cocurricular:

Facilitador:

l’och

raralelo:

I’oriodo:

ESCALA DB APIIKCIACIOIÍ:
1 Ho ggtiofactorio

Satiflfnctorio

3 I Optimo '•

Nunca HnRuiar

A veCQB Bueno

Gicmprc Huylhicno

“bnorvl’ciSn" 'i''"" J » U, p. o lAn.n „o«ú„ 1 variable que en tú en/I

V A H I A H ), . K S r I

fl| CV«
O .O

u o
4)

r-t
•ü M rt fij

O

tí O

'U
r1.No. NOílBRES Y APELLIDOS TÍ

ni nJ' ■'O n
•H 41

o r-|

Ü 4J

OÜSERV.•H > ni >• r:
o D

ti -H
nJ ti
o nf

•rl •{->

U H Oi o

•»t {»• '
O rj

II nJ11

O 01 .,1
o h
n< o

««I t:
•;i o4»

•rl l,
10 , O u) •P lo

W 4J •rl ll
el a>

H n.

•r
u 'Íí h

rt o•H fU
Q X

m c:
<
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J

I
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I
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I
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¡
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I

I*

»
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FACILITADOR
DIÍÍECTOR ACADEMICO RECTOR
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l'LMI IlACinriAL I)K I'IKU-’K.'HOIIM.I/.AR lOU iH'CKnTS

Tri.STlUICTTVO lio,, h’X/^Xi.

Goorrlinacion Maoioiifil do RormalocDE:

Rocioror;, Dircctorcn Acndómico?;, ProfoGoren Facili
Lndornn y Mnor; Lron-alximnon do Ion KgcucIoo Ilormnl'or,
l’iloio.

A:

HEF! In.v.truccionnG Roiioralcn oJ cnnip.limionlo do lan

Pr.ácLicaG do Inven ti/'ación, Promoción Comunal y
Prácticu Pcdnj^ófjica o Profocioiml, durante ol Tor-
cor Pori.odn dpi Curoo do Profonionnlilación Doconto.

SeñoroG:

1. CAllACTERTST.lOAí; PKIMODO ACAnEllTCO

Do acuerdo ni or.|rí.rllu ilnl. "Pla»\ naclonaT iln Pro roni onuli .•.ao i ón Docc.mi
te", ol último Período Académico ont/í dcGti)iado enni coniplolamonto a la
SISTEKATIZACIO» CUALITATIVA de todnn y cada una do lar. taroan de IHVKSTIC.A

CIOM (do In comunidad, la e.acuola, ol aula y loa nluninor.), do PROMüCIOW CO

HUNAL a travóc de proyocLoa do donarrollo comunitario y de la PRACTICA PB-
da('0{;ica o profoGional, dor.puéa rio do.a j.seriodoG de análinic y rofloGión
teórica, en gu faac pro.oonc í a]., y de onaayoí; oxperi oncialon, en f5\) fnr.o a

diotnneia, con ol apoyo do loa módtiloa ro.a pee L i vor.. Kti nato aontido, cada
macGtro-alumno debo enfnr•/■arao y trabajar nonneionLcinnnt.o pnrn cumplir do

la mejor manera por.iblo con catna tnroaG doedo el primor día de la prcGori
to gentión, porque laG cvaluacionon que an hagan, quo coran muy rigurosne,

tomaran muy en cuenta loe detallen y la calidad do cada uno de lo.n traba

jos.

2. IlIFORHM DE 1IIVBSTICACTOM Y ANEXOS

Cada maoGtro-nlumno debo preparar !nu lílFORIúB DE INVESTIGACION, tanto
de la comunidad como de In Eacuoln, incluyendo el auln y Ion alutnnon, en

baoe al proceno de inroatigación que haj nngiiido dando ol primor período,
aplicando diferontbn InntrOmonton do recolección do datos para encontrar
las caracteríctican, las nocouidadoo y lo.»-- problomac dol contexto donde

trabaja. Tanto ol ir» forme como Ion anexos deben .aor v.icadnn jior ol tutor
o Director do Núcleo para .aor tomado en cuenta on el Examen do Gratlo, A-
rea do Invontigación

3. PROYECTOS DB PROMOCION COMUN i'TARTA

Todos los proyectos que ol participante baya roali^.ndo, coa en la

comunidad o la escuela durante los tros períodos debon ser ordenados por
orden cronológico on un foldor o archivador, incluyendo el plan, la eje
cución o ol proceso y la ontroca en acto público, con firmas do autorida

des de la comunidad, director del núcleo o asesor iicdagógico en su caso,

acompañando un INFORMB GKIÍBRAL, que baga notar ] on éxitos, Ine dificult^
des y otras limitaciones quo lia tena do|durante el procoso* Este documento
también servirá para ol Examen do Gradó, on o!l Area do Sociedad y Cultura.

Ú. DCGDnBNTÜG Di) l'RACTICA PEDAGOGICA 0 PROFESIONAL

'Desde el primer día do la ges t ion ‘ ése olar el pa r ti c i])ant es debo empo
7.ar a controlar sus actividades de PRACTICA PEDAGOGICA, on bnse al Calon“

dario do ku Dirstrito, documentos quo deben incluir las acciones adminis

trativas (netos, re(*if.tro podogógico) , ^la planificación curriculnr anual,

i 1
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•)

planee de c.líuseii, cuadornce de Loe a.lniinio;;, maliorialen cduealivoe e.lnbo-
rndoe y nplioador., Lnxtorj nUll_v-idon, prncbac do evaluación, cuadren de
cuiilLcncionoo y oLroc compenonutoí:; tóciiicoe que or.tuvioron proccntoc en
el proceso del aprondi'/.njo do sus alumnor., con visto bueno del director
dei núcleo, roprcnonlfintefs do la Jujita j-Lscolcir, etc.

Lr.Ln documentación lo pormi. t iríi ul pnrLicipnnto ínf'ronnr al Examen
de Grado, en el Area Pcda|roírica (cxnnion ciontirico-.-notodoló/rico). La pro
paracion do enta documentación os personal, por lo quo debe‘’moíjtrar el"
«cilio,j>erGonnl y ontilo proronioiml jjaivi ol Examen do Grado; ])oro en Inn
evaluaciones do media ^^ostlón y de fin do alio también so toinai*An

ta los mismo elementos podapóc i cor,;
en cuon

cada par-
monieti to

I y toda;; las in-

vi|rencia en ol pr£

los cuales le permitirán a
ticiparto- mejorar su trabajo y también sus flonumentoa parn oí

final. Para e.sto todos los módulos, tiendo ol primoi* aiio,
formacionos lofrradfAS en las clasoo prcsoncialos tienen v

I

ceso do In Práctica redafjéci ca.

Estas orientaciones nonoraios dcbcii' sor esimcificadns o detalladas

internamente por cada Escuela Ilortnal Piioto y entrenadas a cada participante
to con copia a su tutor o director do nu'cloo* Esperamos quo con estas y ”*
otras orientac.ioncs durante ol proceso íj'omuontren la calidad de su pro'fc-
Gionalización on las pruobas do fin de nostión«

Con este motivo saliuiainos a UdG„ , djerieajídolea éxitos cada ciinl en cu
comobido.

enoro do 1996,

yOcxviÍL

7 l’rfí. I

CwrdlnoclfloHd^'de
S- 9- SÍ. í. C. Y X.

! .. 1

.1.'. >.v. .

'■■i'.--/!■
o

f.

ITIS
\

r.plflU.lM

•r-O. CUW.IA Y --Oy'j

\'ic / /

X

■'i'
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nncLAswNio or waujacíon o¡ i a i>racuca
lyn CURSO su tiRR, SI Ni

Oi MAESTROS INJCRlNOS
,,, /’//MGoc;/o\
lAL DI: inULARUAC/ON

OI: LAS NOüMALnS PILOIO

CAPI JULO /

AMiiIJO OI: LA PRACTICA ri.lMCOCiCA

Ai(. I

Cs Uuicdó,, oiiimt.uloi,, I.,s palcnci.ilid.Rlci
en /„ '

-<i^St]iiollo cdiiiciil.tr. '

in.icivit y liíul,}¡i/¿u-i6n
[P>c comprende Lis prúaicns de

' y viecudón de nioyccios de

Ar(. 2

'ndHidin,iles y profesionales del
lé( nicas, ("^iiiiU'yJas y loilo el

Art. 3

maesiro-

sn experiencia y

CAPITULO II

oc LA PLANIf ¡CACIÓN CURRICULAR

Arl. 4
p/<i/j/YíC,ic;ó/i curricnlar

pedagógica piofesional.

¿D la planificación
competencias,
pfocedimicnios
profesional,

ia organización del am¡}iente, el aula del
este proceso de planificación.

es l.i iicdviilad inicial i
iniprescindihle ile la práctica

Art. 5"
curricnlar se deben

contenidos, métodos,
(¡ue se implicarán

prever y concentrar los obielivos o
materiales,

y emplearán en la
evaluación y todos los

práctica pedagógica

Art. 6°

mobiliario y materiales son parte de

'<7
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CAPITULO I I

DLL DESARROLLO CURRICULAR

El (Jesanoflo curricuhir es í¿\ ejecución ci; '¿íc(/V/c/c'íc/c.\s y experiencins del l.r¿ib¿\jo
docente en el proceso de enseñnnz<i y ijprendi.ynje.

Art. 7^

Art 8^ En el desarrollo curricuUu- se dcnwestra nías aplitudes, habilidades, técnicas y
conocimientos relacionados con las aciilvidades iniciales, como las actividades

de proceso y de evaluación de la fjráclica pedaíióyjca.

En el desarrollo curricular, las activi[¡ades de integración maestro-alumno

constituye la parle central de la ¡)r¿íctica pedagógica.

Art. 9^

CAPITULO

DE LA EVALUACION

Art 10^ La demostración

porcentual de 7 ai 100 %, siendo el %i
de la práctica pedagógica será evaluada en base a la escala

mínimo de aprobaci()ii el 60 %.
I

I

sus fases de planificación preparatoria
y de desarrollo curricular específico, en 1as subsedes de la región donde trabajan
los maestros-alumnos de la Normal.

Art. 11° La práctica pedagógica será evaluada e,

Art. 12 Para ja fase de planificación y prepa átoria se asigna el 30 % con cinco
indicadores calificables de acuerdo a Q

Pedagógica.

O

lía o Eicha de Evaluación de la Práctica

Art. 13° Para la fase de desarrollo curricular sr asigna 70 7o con ocho indicadores

ai/zY/ccifa/es de acuerdo a Guía o Eicha de Evaluación de la Práctica Pedagógica,
i

Los participante^ que no logren el 60 % tendrán la oportunidad de presentarse
a la segunda iris anda en la próxima gestión.

Los resultados de la evaluación deben

correspondientes de la Institución para

Art. 14°

Art. 15 O

ser registrados en los libros matrices
fines de certificación.

li
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I

CA/’ITULO \/

OL LOS l{[QU¡SIIOS l’ARA INÓiq;sAI{ A LA rA^ALUACtON

Art. J6 O

Tener ;il di,, l„.
su cuenUi s,inc,kAi.

IV<¡'JISH()S (le iiu’ivsoírl Oír:,a de l’roícsisionnii/ndíjn l'Juc ente yt

Art. 17^
Cc/)c/- <i¡)rabaclo los
llsiludios í^c.s ncríodos .-ícnr/cví;/('

viuenlc n:u„ el Cursa de TUlil.uiMn.
os (leórico-pniaicus) del l^lrin de

Art. 1U o

I lesentiir los iJaeunie
cv¿\lu,]dóii de I,-'<> prAaie;, Y ^Wunameule p.wvi /,,

capitulo vi

DL LAS rUNCIONTS L>TL TRUiUNAL

Art. 20"

eonfarma'hi'n ot''pS;''po!" ISll'
piofesorcs facHiLidorcs de las Norinates,.

eriniaer lécnicü c idónea del Idhun.il r „l,

el lesniiadü obtenido.

evaluar la

^fizados.
Art. 2V*

' y un Vocal,
o autoridades departaincniales y

f

Arl. 22" ■ Par el t ?

neinbro debe evaluar c..
f/' <t la nromediación y (jue

.1 conocer ;,l interesado en íonn,t pública

n
en

™rrsíD;/;MZ/c:
íiCoAívrF

o

■m

la i\\/^ octubre de l[)[)u
■-i*

U•> 's
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REGLAMENTO DE EVALUACION DE DEEENSA DE GRADO
DEL CURSO SEMIPRESENCIAL DE TITULARIZACION DE
MAESTROS INTERINOS DE LAS NORMALES PILOTO

CAPITULO I

DE LOS PROPOSITOS

Art. r> La dcícDsa o examen de ¡¡rada es la acliyidad ailminaitle que el esUidiaiHe-
maesLro de las Normales l’ilulo presciHa ante el I ribunal conespondicnte par
lograr su profesionali./adón en la docencia.

La evaluación de defensa de grado tiene el propósito de valorar el awdal de

conocimientos generales y específicos, y experiencias pedagógicas adquiridos
durante el tiempo de estudios teórico-prácticos en la Normal Piloto.

En la defensa de grado el estudiante-maestro tendrá la oportunidad de
demostrar el alto grado de eficiencia profesional y calidad de preparación con
la que egresará de la Normal para ejercer la profesión docente.

a

Art. 2°

Art. 3

CAPITULO II

DE LA ORGANIZACION
I

I

Art, 4^ La defensa de gr¿ido comprende y cstci organizada en ires áreas: de

Investigación, de Proyectos y de Proceso de Facilitación del Aprendizaje /
Aplicación Metodológica.

En el Area de Investigación se evaluarán cuatro grandes indicadores que
comprende lodo proceso de investigació i de campo, según consta en la Ficha
de Evaluación correspondiente.

En el Area de Proyectos se evaluará con base a cuatro grandes indicadores que
refleja el proceso técnico de la elaboración y ejecución de proyectos y la
aplicación de medios como figura en ¡a Ficha de Evalu¿\ción respectiva.

Art. 5^

Art, 6^

i

I

5 í
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Art, 7®
En el Aiq^ de F/occoso de E(ic/7/íric/r3/J del Aprcndiziijc y ApÜcnción
MelodoJógiCci se ev¿i!in]rii itiinbión con bi\se ¿i cuatro indicadores referidos a

¡a presentación de documentos y el proceso de aprendizaje desarrollados en sus
piácticas pediigógicas, conforme la ficha de Evaluacit)n correspondiente.

CAPITULO IIÍ

DE LA EVALUACION

La defensa de grado se evaluará de ¿iciicrdo a la escala porcentual de 1 a

100 %o, siendo el GO % el porcentaje mínimo de aprobación en cada a/ca.

El exafnen de grado será evaluada con tribin}ales diferentes para cada área: de
Investigación, de Proyectas y de Proceso de Eacilitación del Aprendizaje y
Aplicación Metodológica, debiendo tener una duración de 30 a ^15 minutos por
área. El promedio de las tres áreas será el porcentaje de aprobación del Examen
de Grado.

La reprobación en cualquiera de las áreas significa postergación para la próxima
gestión, en su segunda instancia.

ArL 8^

Art 9®

y

ArL 10^

CAPITULO IV

DE LOS REQUISITOS PARA LA DEFENSA DE GRADO
I

Haber cumplido con los requisaos exigidos para el ingreso a la Normal Piloto:

tres años de servidos mínimo, Ululo de bachiller, naariculas, cuotas de estudio

al día en los tres períodos académicos y Cédula de Identidad Personal.

Haber aprobado satisfactoriamente los tres períodos académicos, en todas sus
fases^teóricas y prácticas, respaldados por el Certificado de Indice Académico

y el'.examen final de Práctica Pedagógica, respaldado por el Certificado de
Indice Académico Tola!.

ArL ir

ArL 12°

ArL 13° Presentar oportunamente ante las instancias oficiales de evaluación loda la

documentación y los materiales exigidos para cada una de las áreas.

5 2
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Art, 14° Presenuu el documenio de depósiLo bancano en la Cuenta de la Normal por la
suma de sesenta 00/100 bolivianos (00,00 Bs) por el derecho del Examen de
O/clC/0.

CAPITULO V
I

DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL

El Tribunal es la máxima autoridad en cada una de las áreas, cuyos miembros
seian oiEam./ados en un Presidente, un Secretario y un Vocal, debiendo
aemostrar ecuanimidad y objetividad en sus evaluaciones.

El Tribunal debe estar conformado por autoridades o técnicos departamentales
y piofesoies (¿icililaclores de cada Normal Piloio, debiendo estar presente un
representante de la Dirección Nacional de Normales y Educación a Distancia.

Art. 15°

Art. 16

Art. 17° Por el carácter técnico e idóneo del Tribunal, cada miembro debe evaluar en
loiiria separado para después promediar entre todos y el Presidente del Tribunal
sera quien basa conocer al interesado en forma pública el resultado obtenido.

La diferencia de porcentajes otorgados por cada miembro del Tribunal, por
tniplicar criterios de objetividad y ecuanimidad, no debe ser mayor a 10 %'caso
<:onlrario serán considerados como casos irregulares. En tales casos, el Presidente
del Tribunal deberá devolver la hoja de evaluación individual a cada uno de los
examinadores para su revisión, para luego proceder a la solución definitiva
mediante una decisión consensuada de los miembros del Tribunal.

Los poicentajes de evaluación serán registrados en los libros centralizadores de
la Normal Piloto para su posterior certificación.

CAPITULO VI

DE LA OTORGACION DE CERTIFICADOS DE EGRESO

Art. 18°

Art. 19

Art. 20° Los maestros-alumnos que aprueben el Indice Académico Total y la Defensa de
Grado con promedio de aprobación (mínimo 60 %), serán acreedores al
Certificado de Egreso de técnico Superior (Art. 16 de la Ley 1565) que otorgará
la Normal Piloto, el que le acreditará oficialmente el ejercicio de la profesión
docente y su inserción en la Formación Continuada.

5 3
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I

Art. 2V La cofaciÓ!) de grado se reaÜzaiá g/j t;n dcto oficial con asistencia de ¡as

¿luloridades de la 5ü/jscc/eítj/'/'r'i de liducación Superior, Ciencia y Tecnología
y Dirección Nacional de Normales y Educación Distancia.

I-

cNi/no ?/;.íin-•¿r*
La Paz, octubre de 1996\

1

BE r-
o «/t

“'fíí'’lii-;c:Cíí
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Para encauzar mejor la educación de los alumnos
cesario e importante.previamente conocerlos en sus-as- '

pectos biológico, psicológico, social .y cultural.

De modo que estimado maestro alumno; procura conocer
cada vez mejor a tus. educandos, a través de ,una.perma
nente investigación y acumula los datos en los cuadros

respectivos del Registro Pedagógico.

es ne-
ORIEWACIOIVES

PARA EL CUi^IPLLl^IIEIVrO RE
w

ACTIVIDARES EiV LA .F.ASE-A

DISTANCLA

) S5Í
%
ir

C

• PRACTICA PROFESIONAL* í-

-

EN :

i

Wá
1. Investigación y diagnóstico de la comunidad
2. Investigación y diagnóstico de la escuela
3- Prácticas de desarrollo curricular previo
diagnóstico y planificación en Lenguaje y Ma
temática.

;S;

«5

'.Mí

%
mr<''

V

if-/j

\

í

)
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Prártiras de orientación de los aprendisaies

. (En el primer y segundo semesues de 1994)

3.b.í

í?

('■(

LNDICADORES DE VERIFICACIONr actividades A EJECUTARSE(

( .

1. Presentación de planes elaborados y
aplicados.
2. De materiales elaborados y aplica-

3. De instrumentos de evaluación apli-
cados^y susresultados::

1. Elaboración de los planes de clase.
2. Selección y preparación de materiales
ins-truccionales.

3. Estimulación y orientación del proce
so de aprendizaje de los alumnos.
4. Evaluación de los aprendizajes.

({

dos.

(l

í t

í ,{ -

{

f

lí^Presentacióni'de.. prpgrarriás;,de Má-:
temática'i refonriüládos.vdeyacuerdo / ^;
nuevo jenfoque; ‘ para -los' cürsos ■ que . re-
gental'Con la aprobáción de Director.

;vr?Estudioiy¿análisis:de:lps'programas.,en
Mvigencia. ' ...
2. Reorganización de objetivos y cónte-

. nidos de acuerdo al nuevo enfoque de la
Matemática, presentado en el módulo
corres-pondiente.
'..3>ÉlaboraCiónde‘documentó-:(RFOgramas

y ;plan curricular).

I

I,-

(■

(' •( '/

i.

(

1. Presentación del registro ’ de,, planes
elaborados, y aplicados. ;
3. Presentación de instrumentos aplica
dos en evaluaciones formativas y suma-
tivas.

1. Elaboración dé los planes de clase.
2. Selección, preparación y presentación
de materiales instrwcionales.

3. Estimulación y orientación de-1
aprendisaje de los alumnos.
4. Evaluación técnica de los aprendi
zajes.

(t

i

{ I

( (

( t

( (.

f, ' (

(

(
12

c (

c, c
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i PLAN NACIONAL DE PROFESIONALIZACIONIXLCENTE
)

3.1). “A-áctiías de orientación de los aprendizajes
”

( En el primer y segundo semestres de 1994 )

)

ORIENTACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
EN LA FASE A DISTANCIA.

Estimado maestro alumno;

' Con el deseo de orientar mejor a tu fomación profesional, te enviamos las si

guientes sugestiones que contribuirán á reforzar tus estudios y realizar un trabajo sis
temático en la Fase a Distancia, correspondiente al primer período:

' 1, Módulos de Estudio.- Para este primer período se te enviará 8 módulos en las

asignaturas de Pedagogía, Psicología, Cumculum, Práctica Profesional. Tecnología
Educativa, Sociología - Realidad Nacional - Anpopología, Investigación, Ma
temática y Lenguaje, los mismos que fueron desarrollados en la fase presencial en
cada una de las Normales Piloto; es cieno que no todos fueron abordados plenamente

, en sus contenidos, razón por la que debes completar con la interpretación, análisis y
estudio de cada uno de ellos, las partes dudosas deberás consultar con el tutor del

área de tu trabajo, como también a través de correspondencia o teléfono si así las cir

cunstancias los permitieran, inclusive a los profesores de Asignatura de la Normal o
diréctamente ate sede central.

Los trabajos prácticos y las aplicaciones sugeridas en los módulos y la Guía de
Práctica Profesional deben ser cumplidas necesariamente en tu trabajo de aula y co
munidad. ■

2. Trabajó en la Escuela.- Desde el inicio del trabajo debes emprender con el
diagnóstico y planificación ordenada y sistemática, aplicando toda la información y
las sugerencias recibidas y para efectos de evaluación y calificación los planes deben
’ser llevados diaramente y ser expuestos cada vez que sea requerido por los seño res
.tutores o técnicos nacionales y lo que es más fundamental presentar en el periodo de
vacación invernal toda la documentación de planificación del PEA, el registro pe
dagógico, materiales de apoyo elaborado, con el avance hasta esa fecha,

;

, 3. Trabajo en la Comunidad.- Del mismo modo, al inicio del trabajo escolar,
debes celebrar reuniones con las autoridades y realizar encuestas a los comunarios, a

través de las cuales efectuar el diagnóstico de necesidades y problemas'que permití-
i'rán la planificación de un proyecto realizable en la gestión lectiva; en otros casos
puedes tu proponer la realización de algún proyecto que responda a las necesidades
detectadas, siempre y cuando las posibiíídades sean factibles o que se tenga la seguri
dad de apoyo económico o financiamiento de alguna organización. Asimismo puedes

Nro. PRACTICA DE ; )REQUISITOS Y VARUBLES

)

ia-1. Orientación del aprendizaje
en' las asigan turas de len
guaje.

- Sistemáticamente planificado •
- Participación dinámica de los alumnos
en e! proceso.
- De todos los temas incluidos en el Plan

curricular en las áreas de:

+ Elocución.

+ Lecto-escritura ■

-I- Cuento

+ Recitación

Todas las prácticas en base a los esquemas
propuestos en el módulo de Lenguaje I.

)

)

f

er
3b. 2. Orientaciones de los

aprendizajes en la asiganlura
de'Matemática.

2.1 Elaboración de nuevos

prográmas.de estudio para el
ciclo Básico.

- Debidamente planificados. .
- Dentro del nuevo enfoque/de la Ma
temática.

- Organizados de acuerdo a lá estructura
propuesta en el módulo de Matemática,

' ‘tO

í-í

2.2 Orientación de los apren
dizajes específicos.

Cuidadosamente planificados de los te
mas de Matemática contemplados en el
plan curricular del Grado.
- Basados en esquemas investigados por .
el practicante.

)

JJ 1
)



realizar oirás actividades con la comunidad, como; campeonatos, concursos, exposi-*^
ciones, ferias, visitas, seminarios, foros, investigaciones, estudios, etc., todos sujetoS(
a una planificación con pleno consentimiento y apoyo de la comunidad, trabajos que ,
deben ser verificados por el tutor y presentados, en la vacación invernal y al finalizar'-
la gestión para su respectiva calificación, se ercomienda que todas estas tareas seaní
elaboradas y desarrolladas sistemáticamente.

4. Metodología del trabajo.- Se sugiere que los trabajos a efectuarse tanto en la^

escuela como en la comunidad sean reiizados en forma personal y de modo-desin-r
teresado, lo que te permitirá lograr una experiencia más sólida y ver plasamado con-^
cretamente los objetivos propuestos para cada actividad; en algunas ocasiones puedes
realizar en compañía de otros (esposos o colegas que están trabajando, juntos en la’
misma escuela); también, pueden organizarse en grupos de trabajo a nivel nucleari
cuando-se trate de efectuar una investigación, monografía, innovación, sistematiza

ción de nuevas técnicas, etc.
l

En casos de investigación emplear cuestionarios, realizar entrevistas: y hacer uso,
- de técnicas participaiivas a fin de lograr el concurso de todos los alumnos e inte-,

granies de la comunidad.

Precisar con claridad los .objetivos; los materiales, las actividades, estrategias, re-,

■ cursos y técnicas de evaluación; Para cuyo efecto te enviamos adjunto algunos mode
los que te servirán de guía. '

. , , . . í

5. Gomunicación .- La comunicación es un medio muy imponante y necesario en .
la Educación a Distancia, por lo que te recomendamos hacer uso de correspondencia
escrita, línea telegráfica, telefónica o radiofónica, según como se disponga en tu es-i
cuela. La comunicación puedes'efectuarla con el tumr, profesores de la Escuela Ñor-,
mal. Técnicos Nacionales, autoridades ergionales y/o departamentales, autoridades'
comunales o con tus compañeros de trabajo, con motiyos.de consulta, aclaraciones.'

reclamos, solicitudes. También es imponante elevar informes de las actividades de-,

sarrolladas con frecuencia a los tutores y autoridades.

6. Inidativas Personales .- Será muy importante que vayas efectuando, innova
ciones, creaciones o invenciones donde realmente se manifieste la iniciativa y el esti
lo personal, como sen canciones, rondas, comedias, skech cómico, juegos educati
vos, cuentos, materiales y métodos de enseñanza, etc. los cuales deben ser enviados^
documentalmente al tutor o Normal piloto, con las explicaciones de las razones que(
han generado iniciativa, creación y/o invención, la ocasión de su presentación o de
sarrollo, los efectos positivos de su aplicación. Todas estas creaciones servirán de

valioso material para su posterior difusión a nivel nacional y constituirán arérito¿
profesionales para el autor.

3-a. ^Practica de Desarrollo Curricular del Ciclo Básirn ”

( En el Primer semestre de 1994)
( (

ACTIVIDADES A EJECUTARSE INDICADORES DE VERIFICACION

í* 1.Interpretación del diagnóstico institucional,
es decir de la escuela. ' "

, 2. Diseño del Plan, considerando los aspec
tos considerados en requisitos.

1. Presentación del Plan Operativo
1994 elaborado.

5

I

I

t

I

1. Interpretación de planes y programas de
estudio del ciclo Básico, en relación a los
grados que regenta,

i 2.- Selección, y distribución de .objetivos de
' aprendLsaje, en .función del calendario
■ ‘ lar de la gestión.

I 3. Organización de la estructura curricular

'' I según el esquema preestablecido,
i 4. Presentación y aprobación del Plan curri-

I cular.

i. Presentación del cuadro de distri
bución de objetivos en los cuatro bi
mestres de desarrollo curricula.'-.

I

!■

esco-

I

I

I 1. Identificación de necesidades e intereses
de aprendisaje de los alumnos.

, 2.Selección de- experiencias o motivos elo-
I balizadores de los aprendizajes.

3. Planificación con los alumnos.

I. Prese.ntación de las unidades
aprendizaje planificados y desarrolla-f
dos con la probación del Director.

del
(

{ í

I

I

í

y

7
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)

)

)
TLLderazgo.- Por la delicada función que vienes cumpliendo en lu comunidad

como docente en proceso de profesionalización, en el marco de las nuevas cor
rientes pedagógicas, debes constituirte en un verdadero líder, capaz de promover
cambios estructurales en la comunidad, para ello necesitarás de dinamismo fuer
za de voluntad y entrega total a la causa de la Educación Rural. r . ’

.S...Asistencia a los cursos presenciales dé vacácin'rtés de invierno v final -

De acuerdo a la planificación prevista^ por la Dirección Nacional de” Normales
, debes acudir con prontitud y prestancia a la Normal Piloto donde estás inscrito,’
porque es la instancia que te brindará la oportunidad de aclarar todas las dudas
que tienes, en otros casos iniciar con el avance de contenidos de otras asignaturas
contempladas para el siguiente período.

9. Evaluaciones.- ' ?

3.aí Practica de Oesarrolln rurricular del Tirln Rác.Vn

(En el Primer semestre de 1994)

99

)

)

Nro. practica de : 1
i

-J.
requisitos y variables

V ^cuérdo a las normas’ técnicas de
planificación. . uc

- Panicipación del personal de la escuela v '
padres de familia.

- Que incluya: Diagnósticos, Justificación » ■
■ Objetivos, Metas, Estrategias,- Actividade'^’
(Programación), Recursos y Evaluación.

2.1
Elaboración del plan Ope
rativo Institucional 1994.' I

1

I

J

I

- Evaluación de actividades voluntarias.-5e refieren al desarrollo de las activi

dades recomendadas o sugeridas, propuestas por el autor de los módulos ( de las
varias que existen puedes elegir el más interesante o el más realizable), pero que
serán tomados en cuenta para su valoración.

2.2. Elaboración del plan anual
de desarrollo curricular de
^rado.

De acuerdo a las normas técnicas
puestas en el módulo de Curriculum
- Que incluya en su contenido

+ Diagnóstico
. + Contenido programático.

+ Bimestralizado-%Uñidades asió-
naturas, objetivos; - específicos, I'
contenidos, -■dstFá'tegias ;
dológicas e instrumentos de
luación.

w pro- I

I

.fr j

I'

- Evaluaciones parciales en la reunión de vacaciones invernales. En ello se to

mar^ en cuenta los trabajos prácticos en cada asignatura, tomando en cuenta la
planificación y desaaollo hasta esa fecha;inclusive se propone la defensa y con-

■ troversia respectivamente.

- Evaluación al final e integral.- Junto a ella debes presentar los trabajos
prácticos ya concluidos^ de lo que se calificará el desarrollo y finalización, debida
mente respaldadas con las firmas del Director del Núcleo y autoridades comu
nales. Finalmente concluye el periodo académico con la evaluación integral escri
ta de todas las asignaturas sobre el total de los objetivos y contenidos a través de
los objetivos y contenidos a través de pruebas estandarizadas.

Te pedimos cumplimiento sistemático de las-tareas señaladas y te deseamos al
mismo tiempo éxitos. ! Adelante ¡

I

ir,'

meto-)
eva-

I'V
&■

2.3 Planificación de Unidades
,de aprendizaje integrado, esquema propuesto en el

modulo de Cumcu o. /
- Que incluya en su contenido :

+ Actividades iniciales: motiva
ción y organización.
+ Actividades de desarrollo,
tenidos y experiencias.
+ Actividades finales: exposk
Clones y demostraciones. .

■-A.

)

con-

V ‘

La Paz, Marzo de 1994.
) J

JHCTha.
)
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^InvesHgaciónes v Diagnóstims pn la Rcnipln

( En el Primer semestre de 1994 )

( i

( t

(

ACTIVIDADES A EJECUTARSE indicadores de VERIFICACIONí

1. Elaboración del Plan de investigación.
2. Elaboración de los instrumentos.
3. Recolección dé la mformación.
4. Procesamiento y análisis de datos.
5. Elaboración y entrega del informe al tutor
respectivo adjunto los instrumentos utiliza
dos.

i

1. Presentación del Plan de los instru-
mentQS;jJe ios.datos.recogidos yor-
ganizados.

2. Presentación de! diagnóstico, con
conclusiones y recomendaciones.

(

- Ejecución de-■las ; mismas actividades
porque se sigue el mismo proceso de inves
tigación, pero varían los objetivos, las varia
bles y los indicadores.

1. Presentación del plan, , instrumen
tos a^piicados, los datos recogidos, y
2. Presentación de! diagnóstico, con
conclusiones y recomendaciones. '

(

(■

( )

- Las actividades de investigación son las
mismas, vanan en objetivos, variables e ins
trumentos, de acuerdo a los datos con tem
plados en el Registro pedagógico.
- Transferencia de datos obtenidos a los cua
dros del Registro Pedagógico.

1. Pre.sentación de! plan e instrumen
tos aplicados, así como los datos reco

_ gidos y propiamente el diagnóstico
individual de los alumnos en el ergis
tro correspondiente.

(

\\

(

{ {

I

/

5V V

/
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'2.1nvest::£!aciónes v Diagnósticos en la Escueja

. ( En el Primer semestre de 1994)

PRINCIPALES INDICADORES PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL
EN LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL

DE LA COMUNIDAD Y EN EL DESARROLLO

CURRICÜLAR EN LA ESCUELA BASICA

)

)

REQUISITOS Y VARIABLESNro. PRACTICA DE: ■)

1
- Sistemáticamente planificado
- Eminentemente participativo
- Debe abarcar los aspectos;

+ Administrativo..,

+ Técnico -Pedagógico.
+ Socio - Cultural.' ,'
+ Iñfraestructura Física: ‘ .

Diagnóstico de la escuela
, donde trabaja.

2.1

INTRODUCCION.-

1

En tu condición de maestro - alumno .del curso de Profesionalización Do-

■ cente; después de haber concluido la fase presencial,-ingresas ahora a la fase de',

formación a distancia, en la cual debes empezar, a sistematizar, tu trabajo docente
tanto en la escúela.como en,la.comunidad, aplicando los conocimientos, las técni-,

, cas, los métodos; las estrategias, etc. que has recibido en la escuela normal, en-

! marcando todas las acüvidades de manera integrada, en las tres líne^ de acción
delineadas en el presente documento de Práctica Profesional:

’ - Investigación y Diagnóstico de la Comunidad
- Investigación y Diagnóstico en la Escuela

. - Práctica de Desarrollo Curricular del Ciclo Básico

).

- Previamente Planificado.

- Ai^liamente participativo.
- De'lbarcar los asf^ctos:
+ Orientación o ubicación.-; ■ ’

+ Construcción: materiales, iluminación,
ventilación, decoración,' condiciones hi-
2iónicas y peda2Ósicas. -

Diagnóstico del aula2.2.

j?.:

i'

Descripción de Indicadores

a) Práctica de.- Se refiere al tipo, de trabajos que se deben realizar

b) Requisitos y Variables.- Se refiere a los aspectos o condiciones de ser to

mados en cuenta.(confiabilidad, claridad, responsabilidad, etc.); las variables son

los aspectos a punto de ser estudiados o investigados,

c) Actividades a Ejecutarse.- Son las acciones o pasos a seguir en la inves
tigación o el trabajo,

d) Indicadores de verificación.-Se refiere a los trabajos realizados a ser pre-

• sentados para su respectiva valoración, los mismos que deben ser bien presenta
bles y de manera concreta.

Organización Pedagógica; irncones de
trabajo,
-f Equipamiento: mobiliario, materiales,
herramientas; biblioteca, etc.

- Previamente planificado.
- Participativo y real.
- Debe abarcarlos aspectos:

-(■Biológico.
-(-Psicológico. ■ .
-(- Sociológico y económico.
-(- (^.ulturai y peaagogico. .- ' -

2.3 Diagnóstico de los alum
nos.

) i

)

4)

7
)
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1 .Investigación v Diagnóstico de la roniuniflad Rurnl

(En el Primer semestre de 1994 )
1. Investípación v Diagnóstico de la Comunidad Rural

, ( En el Primer semestre dé 1994)

(

Nro. PRACTICA DE : REQUISITOS Y VARIABLES
ACTIVIDADES A EJECUTARSE INDICADORES DE VERIFICACION

I Elaboración del Plan de
Investigación comunitaria.

- Condiciones técnicas de elaboración y de
presentación.

- Que comprenda los aspectos :

_ + Geofísico
+ Social

+ Económico

+ Cultural

+ Político

+ Educativo

1. Identificación de aspectos y selección de
problemas.
2. Definición de variables e indicadores.

3. Formulación de objetiyos o hipótesis.
~ 4rSeleccióñ“de“lanrauestra“(Tire4ites“aé inloT-
mación.)
5. determinación de técnicas e instrumentos

I de investigación.
(6. Cronograma de actividades
17. Determinación de recursos.
.'.S. determinación del esquema-del iñfonne.

1. Presentación del Plan de investiga
ción elaborado con los requisitos
señalados, en el registro de prácticas
profesionales: ''

t

s

1

a.2,. Elaboración de .!os=-instra- ■
• memos derinvestigación.

-Confiabilidad

V Validez

- Claridad en Ja impresión

-l.',tlaboraciónde cuestionarios,(o, deJas prc;-
'guntas)
i 2. Validación de los instrumentos de ihves-

í; tigación.

2í Presentación de;ejemplares de los
instriímentos’elaborados. . ■

í

■ (

I

1.3. Recolección de'la Infor-.
mación.

.-.ParJcipación, puntualidad, responsabili- 1
dad y eficiencia. V ' l. Organización del personal para la.investiga

I ción. f

■ ‘ , 2. Aplicación de los instrumentos de inves-
( tigación. ■

;3.’Certificacióníde .la participáción'de
la:comunidad:y,de los recursos utili
zados. ' - ■

t

I

( En el Segundó Semestre de 1994) I

(En el Segundo Semestre de 1994 )í
I I

1.4. í^ocesamiento y análisis
dédalos.

- Correcto proceso estadístico aplicado. I
, 1. Recopilación y centralización de datos.
12. Tabulación y grafícación de datos.

'i J. Interpretación de datos procesados.

f

4. Presentación de datos organizádos
en matrices y gráficas.

(
I

i. ■

,11. Elaboración delinfotme ,

12. Impresión o transcripción del infórine
3. Entrega del mismo a la comisión de evalúa

.1 ción o a los tutores, adjunto los instrumen-
I lOS utilizados. . . . ^ \

1.5. - Condiciones técnicas y de presentación. ('Elaboración del informe
5. Presentación del informe escrito de

acuerdo a los requisitos previstos,
(perfil de la comunidad).

.1
■(

r

(

' ■ (, ■ i.5
6
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PHESSN T ACION

La Coordinación Nacional de Normales te entrega
este folleto denominado "GUIA PARA LA PRACTICA DOCEN
TE EN .LA .COMÜNIDA.D-..I _EN-LA ESCUELA DURANTE LA FASE

DISTANCIA DEL CURSO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE",
con el propósito de ofrecerte instrucciones y orien
taciones destinadas a la sistematización y cualifica

ie tu práctica profesional docente, tanto en la

comunidad como en la escuela.

A

Clon

Todas las tareas y actividades concernientes a

la práctica docente deben estar dirigidas fundamental
mente a lograr una educación y unos aprendizajes só-~
lidos en tus alumnos, por eso es que deben ser cohe
rentes.e integrados con ese fin supremo. Además, no
debes considerarlas como impuestas sino como algo na

, -tural de tu labor educadora que tu mismo has elegid^.
De ahí que todos los trabajo, los documentos y los
materiales del maestro y de los alumnos no sean pre
parados artificialmente y a último momento sólo para
presentar en la evaluación de estas prácticas. En con

■ -secuencia, haslas con mucha voluntad y.entrega porque
así te será ‘realmente beneficioso para tu nrofesiona-
lización cualitativamente óptima y al mismo.tiempo
dunde positivamente en la educación de tus alumnos.

re

Las tareas grandes que debes desarrollar en el
proceso de la prácticas docente son tres: 1. La prác

tica administrativa; 2. La práctica de la investiga
ción de la comunidad y la escuela y; 3- La práctica
de desarrollo curricular en todos sus aspectos y com

ponentes.

Escucha y cumple conscientemente con estas reco

mendaciones y verás que todo de sale muy bien. ~

EXITOS
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es decir que se llevarían a- cabo al cabo de los trirnes-
.

tres, baio la conducción de las Normales Piloto en
coor

din.ílón , .up.rvisión de
superior, Ciencia y Tecnolosi». » oraves de la .oordinn
ción Nacional de Normales., .

Estimado Maestro-Alumno:

Esta GUIA DE F5ACTICA DOCENTE constituye un sen
manual para tí; por tanto, debes tenerla siem-

curaolir con las tareas
cilio

pre a la mano para consultar y
enumeradas, de manera oportuna y efectiva.reunión cada maestro-alumno debe pre_

materiales:

los documentos

co, el plan in£

En la primera

sentar los siguientes
1. Los informes

administrativos,

documentos, trabajos y

de las investigaciones,

el registro pedagóg
titucional, el o los proyectos planificados, plan
curricular anual, por lo menos,, una uniaad de traba
jo planificado y en desarrollo, los planes semanales

■ ejecutados y los planes: de clase,realizados hasta
ese momento, los materiales elaborados,, y

■ también hasta ese momento, los cuadernos;y trabados,
realizados por los alumnos avanzados hasta ese perio
do, los instrumentos de evaluación aplicados y
cuadros de calificaciones que se hayan logrado hasta

1 y orientaciones para el cumpl_i
tareas en la fase a distancia,te damos

Las instrucciones

miento de las L

el siguiente orden:en

1. APRENDIZAJES DE-LA FASE PRESENCIAL

conocimientos teóricos (conceptos, prin

cipios, etc.), las técnicas' o procedimientos, los
métodos de: Investigación, planificacióh, realiza
ción o ejecución y evaluación, que has tenido la
oportunidad de aprender o internalizar bajo la d_i
rección de los profesores facilitadores de las di

asignaturas de la Escuela Normal Piloto,
durante la fase presencial del Curso, constituyen
los elementos teóricos básicos que debes tomarlos

cuenta y aplicarlos convenientemente durante
el desarrollo de tus prácticas docentes, tanto en
la comunidad como en la escuela.

Los

•Ps?.

m ese instante.¥
i

2 Los trabajos y los documentos que se desarrollan
a

iriaígo L tLa la gestión deben ser presentados en
cada reunión solamente en el estado de desarrollo en

encuentran hasta la etapa de evaluación corres

ferentes

que se
nondiente.

en

m ■

5. La evaluación final de los trabajos ejecutados y
do

cumentos elaborados durante el segunao periodo serán
evaluados al concluir la gestión, es cecir,^antes e
iriciar con el tercer y último periodo del .urso de
Profesionalización Docente. Para esa

llevar al lugar de la evaluación toaos los docu
mentos y trabajos, así como los materiales, también

-■ concluidos. ..

Algunas osignaturas son de carácter general,
cuyos conocimientos y recomendaciones sirven de
fundamento para la realización de la práctica edu
cativa, como son la-Pedagogía, la Sociología, la
Sicología, la Antropología, 1
Currículum, la Tecnología Educativa y Realidad Na
cional. Otras son materias específicas que
plican en el mismo proceso o dirección del apren
dizaje, es decir son parte del currículum escolar
y están condensadas en los programas de estudio.

ben elgscion.

se a- -

Para finalizar este documento guía, te reiteramos que
Tas tareas que debes cumplir no las tomes como una imposi-

c"n co™ uo. labor nalur.l de 1. tar.ción docente d„
ualifioar tu trabajo profesional y la educación

de tus alumnos.
tinadas a c

y el aprendizaje
desarrolladas sistemáticamente paraque deben ser

— anrendan loasalumnos durante la gestión esco-que ap _

las. Dichas materias son: -Matemática, Lenguaje¡ADELANTE Y EXITOS!

NHA/JBB.
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Los indicadores concretos para la evaluación de
la realización de este proceso serán precisamente los
elementos o comprobantes que demuestren haber realiza
do efectivamente de manera técnica y sistemática, los
diferentes planes, los materiales elaborados y utili
zados, los cuadernos y trabajos de los alumnos, los
documentos oficiales y otros, todos visados por el t_u
tor o director.

(y Lecto-escritura), Ciencias de ia Naturaleza, Cien
cias Sociales, Lducación para la Salud y el Hogar y
Educación para la Froducción. El módulo de la Prácti
ca Profesional Docente es la guia en detalle para el
cumplimiento de todas tareas y actividades de la fun
ción docente.

2. MODULOS DE AUTQAPHENDIZAJE

3o. Evaluación de los aprendizajes de los alumnos
En el primer periodo desarrollaste ocho módulos

muy importantes, los mismos que deben ser dejados de
lado, sino los conocimientos que contiene deben ser
aplicados permanentemente en el proceso del trabajo
docente. En este segundo periodo recibirás otros mó
dulos, cuyos contenidos también deben ser aplicados
en el proceso educativo que cumples en tu centro de
trabajo. Dichos módulos, son de: Curriculum b, Matemá
tica b. Lenguaje b (lecto-escritura). Ciencias de la
Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación para la Sa

lud y el Hogar, Educación para la Producción, Adraini£
tración' y Legislación Escolar y Práctica Profesional

' Docente, • ' ■

Durante el proceso de la dirección del aprendiza
je debes también desarrollar el croceso de evaluación:

EN LOS INICIOS, LA SVAIDACION DIAGNOSTICA, para deter

minar el punto de partida del o de los nuevos aprendí^
zajes o aprendizajes futuros; durante el proceso, LA

EVALUACION EOPKATIVA, para consolidar o mejorar cual_i
■

- ‘ tativaménte el aprendiza j e: de tus alumnos, "sin neces_i ■
dad 'de otorgar las calificaciones;,.y al finalizar ' él"

aprendizaje o -del trimestre, LA EVALUACION SüMATIVA,

para comprobar el logro de' los ' ob jet ivos , que 'son'lu_e
go los aprendizajes logrados por cada alumno, los si
deben ser cuantificados' de acuerdo a la escala de ca- ‘ <

lificaciones en vigencia. Para cada una de estas eva
luaciones debes elaborar los instrumentos de evalua-

■ ción técnicamente adecuados para', cada'una de las áreas

o tipos de aprendizaje. Los tipos de instrumentos de■
evaluación elaborados y aplicados y los cuadros de ca_

lificaciones visados por el director o tutor serán la

prueba para la evaluación de tu trabajo durante la f£
se a distancia.

Los módulos del primer- período, ya no se toman en
cuenta para la evaluación teórica en esta gestión, pe

ro sí deben servir siempre.para .el trabajo de la do
cencia; en cambio, los módulos del- segundo período
servirán de base para la evaluación de carácter teór_i
co, a parte de su aplicación en la práctica.

3. PRACTICAS DOCENTES EN LA COMUNIDAD Y EN LA ESCUELA
Para llevar a cabo todos estos procesos debes

consultar los módulos de Currículum y de las materias

correspondientes del Flan de Estudios de el o los gra_
dos que regentas..

Las Prácticas Docentes que debes cumplir sistem^ .
tica y técnicamente durante la fase a distancia de es

te segundo período del Curso de Profesionalización D£
cente 4. REUNIONES PARA LA EVALUACION DE LAS PRACTICAS DOCENTEStanto en la comunidad como en la escuela son

las siguientes:
Las reuniones o concentraciones para la evaluación

de las prácticas docentes van a ser programadas tomando
en cuenta el ,calendario escolar de la presente gestión.3-1 Prácticas Técnico-Administrativas
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d) Elaborar los PLAKES DE CLASE, distinados es

pecíficamente al desarrollo del proceso enseñanza-ap
rendizaje para el logro de cada objetivo. El plan de
clase de Matemática es diferente en cierta medida al

Las actividades escolares se inician gene
ralmente con las tareas de carácter administra

tivo, como son la posesión del cargo, recepción
de informaciones preliminares de la comunidad y
la escuela, reuniones con las autoridades loca

les, los padres de familia, y la comunidad en g_e

neral, la apertura de inscripciones de alumnos,

la organización inicial de la escuela, la inve£
tariación de los bienes' de la escuela, la.disp£
sición de los servicios básicos, asentamiento,
en actas los resultados de las reuniones, etc.'

de Lenguaje u otra materia. Por lo tanto, debes suje
tarte al esquema específico de cada una de las mate”
rías. Cabe señalar que tu-debes elaborar necesaria
mente los palnes de clase para encauzar técnica y
sistemáticamente el aprendizaje de tus alumnos. Es
tos planes de clase también deben ser.visados por el

'■ tutor o director, por lo menos:,. periódicamente. Para

esto, consultar los módulos correspondientes de cada
asignatura. ■ ' . :

3-2 Prácticas de Investigación y Diagnóstico de la
2o. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje o Dirección del

proceso de Aprendizaje de los Alumnos.

Para conducir técnica y sistemáticamente- el pro
ceso de aprendizaje de tus alumnos, primero debes s_u
jetarte al plan de clase diseñado, previamente, luego

realizar las actividades, y’ experiencias previstas,
utilizando o aplicando los .métodos i les récnicas y

s pertinentes, así como los-bat,eriales
adecuado, los recursos pedagógicos necesarios y los
procedimientos e instrumentos de evaluación del apren'
dizaje.

Comunidad Local y de la Escuela.

Si tu estás ratificado en la misma escue

la , lo que te corresponde es mejorar o perfec

cionar tu trabajo de investigación de la coraun£
dad local-, así como de la escuela, complementa^
do al proceso investigativo que has desarrolla
do el pasado año. En cambio, si has sido desig

nado a otra escuela, tienes que realizar necesa
riamente una nueva investigación, tanto de la

comunidad como■de la escuela, de manera comple
ta todo el proceso que supone la investigación
y el diagnóstico.,

'.Uiii
IVf.

íSiv
<!Í:
5

(i
'y

1 'c^te
'/<•/

Sí>-í

Aprender a desarrollar técnica y sistemáticamen
te el proceso de la dirección del aprendizaje de los
alumnos es una de las tareas fundamentales y priori
tarias del curso que sigues, especialmente en la ía
se a distancia, caso contrario no tiene razón de ser¿
En este sentido, debes hacerlo consciente y honrada

mente para que tu logres realmente la cualificación_
de tu función docente. 'Cuando tus alumnos, demuestren

Es importante que la ejecutes seria y téc-.

nicamente, siguiendo el proceso correspondiente.
Para realizar estos trabajos de investigación,
te servirán' como textos de consulta, los módulos
de Investigación Socio-educativa, Introducción

la Antropología,.. Elementos de Sociología Gene
ral y •-'■•nálisis de la Pealidad Boliviana. Además,

^puedes consultar otros libros, afines., al proceso

.. - de la investigación. , *

que, conocen de los que tu diste a conocer, que saben

hacer de lo que tu enseñaste hacer, que ellos son por
■que tu ayudaste a serlo, etc., seguramente-te- senti-

'■ rás que estás cumpliendo realmente tu función de do-

función de educador o educadora. El conocimiento real que tengas de la coi?u
nidad y de la escuela, donde trabajas, te.permi”cente , es más, la
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tifá elaborar o diseñar un FLAN li.’STITUGIONAL
lista y más orerativo destinado satisfacer las n7

cesidades y resolver los problemas más urgentes
de la comunidad y de'la escuela. También te permi
tirá de manera apropiada tu REGISTRO PEDAGOGICO ~
destinado fundamentalmente al registro de datos
referidos a las características de tus alumnos,
para que tu trabajo docente se adecúe precisamen-
a esas características.

rea

tico (características y aprendizajes previos de los
alumnos) y los programas oficiales de estudio,
cluyendo las materias que contempla el Flan de Estu
dios de el o los cursos que regentas. ~

in-

Te recomendamos que para esta planificación,
primero hagas la distribución del total de objeti
vos y/o contenidos de aprendizaje que contempla el
programa de cada materia entre los 3 trimestres

tablecidos en el calendario escolar de la presenté
'

gestión; y si lo puedes, agrupándolos alrededor de- ■

temas o problemas eje, tomando en cuenta su rela

ción con el tema eje, para evitar aprendizajes suel
tos o dispersos. Esta agrupación servirá de base
ra la elaboración de las unidades de trabajo, o de
aprendizaje. Este plan como las unidades deben
visados por el tutor o director de núcleo.

es
El plan institucional, por su parte, debe in

cluir los proyectos a realizarse - durante la ges
tión, tanto en la comunidad como en la escuela;
los mismos que deben ser ejecutados con el apoyo
y participación de los padres de familia, sí es
posible de toda la comunidad y de las institucio
nes u organizaciones que ofrecen apoyo financiero

y/o técnico. Tanto el Flan Institucional y los d_i
seños de los proyectos como los informes sobre
los resultados de su ejecución deben ser visados
por el director de núcleo o el tutor para que ten
ga validez en la evaluación correspondiente, pre
via verificación de la ejecución del trabajo,.sea
en la comunidad o en la escuela.

pa

ser

b)- Elaborar una UNIDAD ’ DE-.'TRABAJO O.DE APRENDI
za je para un determinado.-tiempo'.;(.un. mes , dos meses"
o más) seg-ún el alcance del tema eje. Una unidad
de trabajo, te permitirá desarrollar el currículum ,

anual de'manera integrada y coherente con tus alum
nos, destinados precisamente a beneficiar a la fór-

raación y aprendizaje óptimo ' de-.los .-mismos Conclui
do el desarrollo de la primera-unidad, -debes ini
ciar con la siguiente unidad, luego con la otra y
así sucesivamente hasta agotar el total de los obje
tivos previstos en cada asignatura. Para esta tare^
debes consultar el módulo de Curriculum y otra bi
bliografía afin al asunto.

3-3 Prácticas de Desarrollo Curricular

Las prá

fieren a todo el proceso de la educación en gene
ral y al proceso de la dirección del aprendizaje
en particular, que tienes que promover en tu es
cuela, como también en la comunidad.

as US des.í.rrollo curricular se r

c) Elaborar los 'planes semanales, siguiendo el
ordenamiento de los objetibos y las actividades de

aprendizaje incluidos en las unidades de trabajo o
de aprendizaje, calculando la cantidad adecuada de

objetivos para cada semana y esta cantidad de obje
tivos y/o contenidos deben ser calculados de tal ma

ñera que se acabe en los días de la semana.

En el marco de esos procesos necesariamente
tienes que cumplir con los siguientes subprocesos
de carácter técnico-pedagógico:

lo. Planificación

a) Elaborar el PLAN CURRICULAR ANUAL integ
do, tomando en

gra_
cuenta los resultados del diagnós
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7. Metodología y técnicas de tutoría que permiten
itByores resultados.

8. Sugerencias.

PLAN NACIOT'aL DE PRDFESia>aLIZACION DOCEílTE

GUIA METODOLOGICA DEL OTTOR'

7. Evaluación de la Tutoría.- Es de vital iirportancia
*

el tutor efectúe una revisión de la tarea a la fi

nalización de la primera fase de educación a Distan
cia ( Vacación invernal) y de la seginda (Vacación
anual).cuyos, procesos pueden efectuarse nediante
el enpleo de cuestionarios debiendo ser respondidos
por los participantes como también los corrunarios,
tales cato sobre:

presente, guía tiene el propósito de orientar al
Tutor del Curso Nacional de Profesionalización Docente ,

en los principales ele-rentos de la acción tutorial,
modo que no desconozca la inportancia y significado de
-la fase a Distancia.- ’ --

de

1 • Conceptualización. - Primero se debe entender lo
significa tu-tor y tutoría.

oue

a) Tutor.- Es la perso-na'que ene s-oficiente madurez

y equilLbrio emocional, confianza en sí mismo, sin
' patía, inteligencia,' .espíritu.cooperador, cultura”

. social, estilo personal, -virtudes de liderazgo.
. 'Es un orientador, coordinador,- dinamizador,'refle
xivo, catalizador de inquietudes y conductor de
grupo que hace uso adecuado -de las relaciones huma

- Cumplimiento de objetivos propuestos en el Plan
de tutores.

'■ - Actividades- realizadas. , ., ,

Tutoría cport'una a los . participantes
. . Reuniones-con-los padres de .familia
. Entrevistas individuales-,
. Orientación a los alumnos.-.con-.-rayoras..dificulta
des

. Relación tutor-alumno; tutor conunario
■ Grado de-.satisfacción. de la’-acción tutorial

■- -‘ Sugerencias. para mejorar futuros -trabajos.

ras.

b) Tutoría.— Es la acción que-ejerce, el.tutor,
ayuda O'de‘orientación, al participante o crruEO de
participantes; es la estimulación*a la auto-activl
dad, con el neyor respeto a la personalidad y pro-
fesionalidad de los participantes, evitando el pa-
temalismo y las discriminaciones odiosas. Es la

acción que procura la convivencia social participe
tiva y responsable.

2. El Tutor en el Plan Nacional de Profesionalización Do

cente.- Concordante con las disposiciones prescritas
. en la Fesolución Ministerial NQ 1096 se consideran tu

tores a los señores Supervisores de Zona y Directores
de Núcleo donde existen maestros interinos tsarticioan

tes en el^Curso Nacional de Profesionalización Docen
te, a quiénes se les encomienda-la delicada misión de

cuzplir con la acción tutorial planificada v sistemá
tica.

. sea o.e
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Nota.- Para dar irayor seriedad a las prácticas de in-

vütiqación (diagnostica) , planificación, ejecución y

evaluación del participante en la fase a Distancia, el

tutor tiene la 'gran responsabilidad de contribuir a la

profesionalización de los niaestros interinos, por lo

que le corresponde dar.una valoración ecuáni^ e iapar
-

cial 'fundainentalinente sobre el desarrollo o proceso

inisno de los trabajos de aula y coirrunidad. (proceso en

señanza-aprendizaje, investigación, proyectos, actitud
docente, otros), que serán cunplidas v observadas du_-
rante la tutoría presencial.

También se constituyen en tutores del Plan. !
nal, los prefesores de las Fscuelas izármeles,
toridades regionales, departamentales y- nacioná -
les, cuando sus servicios sean reoueridos ror los
participantes o autoridades pertinentes.

I-as características connotativas del tutor deben

’ncio-

au-

ser:'

- Vasta experiencia pedagógica y científica;
- Fuerte ccamroniso deontolóaico;
- -ñlto espíritu de cooperación:
- Prof'jndo respeto a la persona humana v de ccnvic

ción óerocrática; [_ ~
- ?pto para curpilir con las tareas de orienf.ción,

docer.te-ai'ur.-ic ;

En cuanto al llenado de los cuadros- anos serán
.ón, desa -realizados en las instancias de planifi

rrollo o a la finalización de la cestión acaaémaca;
ta.mbién alemos cua-dros no serán llenados en cada ges-

tidr. , ello está relacionado con las asicnat'jras desa

rrolladas en los 3 periodos que dura la profesionaliza
cióñ,' 'asimismo las actividades que se realizan en la

escuela, aula o comunidad.

iw-Cí

asescra’''ÍGr.tc y seguimiento al
- Identificado con el tratamáento imarcial

tuno en la ayuda que necesiten los docentes-al un
nos; ■“

- Suficiente conocimúento en las técnicas de estu

dio, investigación, en.trevista y observación.

oror

-Si
yi-

iíÍ-»

n-IFOEI-E FINAL DEL CTTOR

3. Funciones del Tutor.- Para el curplimiento eficien
te de las acciones de tutoría, el tutor debe
plir las siguientes funciones imnortantes:

.'Referencias:
cum -

Núcleo: _.
Dirección Departamental y/o Supervisoría Regional
■Número de p-articipantes
Tutor

a) Elaixircr

h) Craaniza
el Plan .’^nual de Tutoría.

V lles'ar el historial de caH^a

pante del grupo a su cargo o dentro de
dicción.

partici

su áuri£

c) Eesairolla'-.acciones de ayuda y orientación a
los particinantes, en la realización de

ciieas cducativa.s, r>el PEA y de l.a intaracci.6n~
comunal.

c¡ Dialogar con. lo.s participantes a f
guar .sus dificultades

e) Proporcionar una. visión general de las activida
des esoolares v de proneci.ón. comuncl. ~

f) Te",??z’t3r un irepeo do su jurisdicción para esta
blecer los lugares donde trabajan los rertici-’"
partes con indicación de destancias y posibili
dad dp acceso.

Cuerpo .del informe:

1. Ounplirriiento de los objetivos de acción tutorial
2. Características de los participantes /ginupo)
3. Tutoría prestada en las diferentes actividades
4. Asignaturas en las que corifrontan con mayores difi

cultades

5. Asignaturas que confonman problemas (salud, famili
ar, económico, moral, social, etc.)

sus pra

.de avori .-

proore.sos.
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ctRDRo cxasiror, de pfoyft^c.
OQMJfTkJísgl Efectuar reuniones con las autoridades, institu

ciones y padres de familia de las u_
donde trabajan los maestros-alumnos,

h) Kectuar evaluaciones coi criterio insTarcial de
los trabajos que realiza el particioante, en la
escala, en la ccmunidad y de su actividad do -
cente.

i) Informar

conunidades
Nq

Descripción de ProyectosNOm-IA
I

Productivos Recreativos OBSERV.
Servicios
Sociales

Otros

a la Dirección Académica de la Normal
a la cual corresponde, todas las actividades
realizadas.

de tutoría.-Se irencionan las
cacles en nuestro redio, tales cero:

CUADRO CE^?^RA^,T7Am BDTOR^P'.CIcyp.qI

nás apii

J~escripci6n de varjahie-j
a) le tutoría I

presencial.- Es una rcd.il
realiza mediante contacto

No I unomina qTTdad oue se

P-articioantes,
, ?.-diendo efectuarse en, ocasión de ;la. visita al
-ugar de trabajo.o reuniones corn
su vez,se,distinguen, ciertos
adopta el profesor-tutor.

c •H

4J C

O
C Ic: Oc

■.:i -c i5■■ r‘
l:

c. ^ ;

^ i
■-i.-- V .

^ 'H. íH
C O s i 13 II II f C"

•7'

---jUntas. Aquí, a
caracteres oue

^ I
I

- C^aoter expositivo, es el más emnleado v ecc-
nómiio, porque ofrece <^rtunidades de pártici
pación directa a los maestros-alumnos v cermiO
te cetectar con mayor facilidad ias dificulta
des de aprendizaje o en la realización de los~
tra-ajos, .puesto que los narticicentes exnonen
sus dudas y dificultades, los cuales rueden
ser oportunamente aclarados rcr el tutor

!

I

CUAORC. CENTKALTTiAmp
DE' CAI,IFIG?.rTr.f-c:

Aaionación de -1
tamien.tcs de r'rocpgr\

I

los ^lfer:-ntec ore"

- Carácter
■■^v'ilitador, es cuando el tutor '

presta a^/uda o aclara propósitos bndii-iduales
y oboeti''A?.=; del

NQ ÍIOCÜNA
c Dvo u<o

5' Cr.(ü
05 O
-U TU

ra

O nBSEKV.O -H

S ^ eflao =>^*4. ^ *r^TO, respeta, acepta y valo
ra las actitudes oe orden intelectual, orácti-
co, emrcional, por lo que infunde confianza v
seguridad en sus triunfos y lirútaciones. “
En anibos

o•H

4-,’ 0(3 i-» Ü3♦H

Oí c. ; tíP

;c ^ 'íq
CJ o

5 í!
c

cü dfi
■?

casos, busca identificar las dificul
^es para luego recurrir a determinadas estri
i-ea_as que les permita superar. Por otro lad.o~
permiten medir. distancias entre s-us ccmpetpn 1
cías y los requerimientos que e.xiqe el
-•acional de Profesionalización.

¡I
I

I

Piar.

■ rj
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CUADRO RESUT-’EI'? DE ACTIVID,¿\RES CUFPjgKLARSS
b)Ia tutoría aor correspondencia.- Es el CiTr-lco de la

coimjnicación escrita donde las notas qv;e envían los

participarrtes solicitaivlo aclexaciones, scr-
contestadas con la iravor prontitud ” prec-i.siór!, -re

vio análisis y corrección, asinisanD, se recorienra
que la corinicación de ida v vuelta sea oorTranento.
Todo ello estará debidanente archivado.

Fechas de realización de actividades

Caiirpeoí Festi! Conciir Esc’.ir ; Semina
nato. Ival. ¡so. si6n. rio. ^

ECMIM.ANQ
OBSEFi^:

i

!
: I

líneac)La tutoría telefónica.- Es otro efectuado

telefónica; rás rápida que la anterior, reduce en
oran iranera el abandono de los narticipantes, cero

requiere de riuy buena ccdificaciór. de ideas del soli.
citnate v ooortuna asistencia tutorial.

i

I

i 1!

i

5. Faunión de tutores.- Con el propósito de recibir ana

inforrración de to‘'as las ohiicaciones v 'junciores run

debe cursplir el tutor, .se celebrará reuniones al ini -

cío, a rrediados y al final del período lectivo, K-no.
la direcciOn del Sup-er.ásor de Zona y/o Técnico Facic-
nai, en las que c;;.-üflií-:ará la plaráficación de la acci

ón tutorial, el secrjiiniento en el nrcceso '• la valora
ción de la prácticas profesionales, así cono la húsdue
da de las soluciones a los probleiras oue puedan oresen
tarse en la fase de profesionalización decente.

6. El cuaderno o "carraeta del tutor".- Es an aaxiliar rae

coisplaaenta v a'-uda de ranera efectiva la acción tur.o-

riai; dereí conte.ner los siouientes cu.adros; .

CulADRO FcSLCiJD* DE í'ISIT.aS, ElñFF? iST.^S Y CUE.STIC>ARIOSL
t:u.i
■SZcJ:

ff

i
T

Fecha V activos de asistencia tutorial
CT.fSERV:i? ■ NQ • l-OMIMA

CuestionariosPistias Enrrovistas

V

KÍ
i
c

!

- Plan Anual de Tutoría.

- Cuadre de filiació.n de los participantes.

Cuadro de‘Tr alia jo de irivestigación (en la cóaunidad,
la escuela el aula) (alumosj .

- Cuadro horario dé acción tutorial

- Cuadro indicador de las rodali.dades de tutoría.
-. Cuadro resure.n de actividades curriculares.

- Ficha resúioen de visitas, e.ntrevistas v CT:estionarios
- Cuadro de reuniones con los coiaunrrios.

- Cuadro control de proyectos orxnr-.ales. ^ ■
- Cuadro de información a la Dirección Pcadamica.
- Cuadro centralizado de calificaciones (r»r asiemaru

-

ras)

GU-ADiRO COi-TTEOL DE REÜNIOMES OCS^l OOívM'lAFIOS

cEscF.iPcia'T DE FEaiAs Y '-rcrcs OBSEEYACOMJNIDADMo

I
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CUADRO CONTROL DE TRABAJOS DE H'JVESTIGACIOvI
- Informe final del tutor.

A continuación repjesentaros, rodelos de los cun-diros nen

cionados, reiterando que son sugerencias donde el tutor
tiene la libertad de inprimir su estilo personal y
biar algunas variables según las características y las

necesidades del trabajo.

Descripción de. investigación (carac^■príc;^^f'agl

Comunidad f Escuela Aula Educandos
nq otiina

OBSERV;
Otras

cam-

PIAN AMUAL DE OTIDRIA

i ■
A. Datos InforiTHtivos:

íiuecleo Escolar

Dirección Dspartarcr.
riúiTBro de participantes.
Profesor Tutor.

B. Estructura del Plan:

1. Justificación

2. Objetivos
.. 3. Estrategias de acción .tutorial

4. Cronograira de asistencia tutorial (acciones)
5. Materiales y recursos de apoyo
6. Criterios de evaluación.

CUATRO HORARIO DE ACCION TJIDPíLAIj
y/c Supervisoría Regional

i Reunión Conjunta

Ira.Rase , 2da.Fase

Mes^eci^ Kes^echa
NQ Escuela. 1ra. Fase l2da.Rase

Fecha Mes Fecha

OBSEi
!

Núcleo Mes

CUADRO DE FILIACION! DE LOS PARTICIPA?CT:S

Lugar y fecha
de nacii'iü.ento

Estado

civil

Lugar de trabajo Curso

que

Recenta

Nq NOMim Edad OBSERV. .. CUATRO RESUI-EN DE ACCION TUTORIALNúcleo Escuela

MOTALIDAD DE TUTORLA PRESTADA CC»] FECHAS
NQ NOMINA OBSERV:Presencial Correspondencia Telefónica
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CUADRO CENTRALISADOR DEL EXAMEN DE GRADO
POR CENTROS DEPARTAMENTALES Y SUS ASOCIADOS

PRIMERA Y SEGUNDA PROMOCIONES
1997199f)

CENTROS DEPARTAMENTALES

0 ASOCIADOS

13 Promo

ción 1996

23 Promo

ción 1997 TOTALES

CHUQUISACA

Sucre ....

Camargo ..

Monteagudo

13 - 9 22

16 16

16 16

LA PAZ

La Paz

Apolo

129 37 166

16 13 28

COCNABAMBA

Cochabarnba

Alquile ..
59 o 67

12 12

SANTA CRUZ

Santa Cruz

Roboré

Camiri .

San Matías

San Ignacio de Veasco .

188 47 235

62 15 77

16 16

15 15

32 15 47

ORURO

Oruro 15 q 24

POTOSI

Potosí .

Uncía ..

Uyumi . .
Tvipiza .
Villazón

35 o 44

15 15

16 :io 26

12 13 25
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CENTROS DEPARTAl-lENTALES

0 ASOCI/iDOS

Promo

ción :1.996

2a Promo

ción 1997

TOTALES

CENTROS

TARIJA

Tarija
Yacuiba

25 22 17

20 2 22

BENI

Trinidad . . .

Riberalta ..

RurrenaJiaqu.e

20 '■ 59

9 7 IG

23 • 10 33

PAIÍDO

Cobija ....
Puerto Rico

11 17 28

4 • 9 13

■ TOTALES GENERALES 731 342 1.073.

SUCRE, FEBRERO DE 1993

fi!Ho.) Eduardo Cluunaceiro
COORDINADOR NAL. SEBADI
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