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INTRODUCCION 

Conocedores que la matemática es la ciencia que, en los últimos años, ha 

perpetuado mayores modificaciones a tal grado de haberse constituido un 

paralelismo fiel entre ella y todas l as demás ciencias, logrando asf un 

desarrollo tecnológico y científico qu e abruma a toda la historia en el 

cual el hombre ha estado inmerso, pues ninguno de los sobresalientes 

adelantos logrados en siglos anteriores pueden compararse a tan trascen

dental ~poca contemporánea, donde el inven to de los misiles, la creación 

y perfeccionamiento de las bombas atómicas, asf como también la inven

sión de las computadoras y los modernos medios de transporte, han cobra

do mayor relevancia en tan brutal acontecimiento, de tal suerte, que sin 

menospreciar la importancia de las demás ciencias, podemos hablar abier

tamente que nada hubi ese sido posible sin las continuas interacciones en 

la cual la matemática se ha involucrado. 

Estas y otras razones nos causan preocupación, pues en tanto en otras la 

titudes del universo la matemática es el factor directo de toda evolución 

social, en nuestro medio su presencia pasa desapercibida, llegando a co

brar vida únicamente en l as aulas donde ella se imparte. Más preocupante 

es aún el desgano desmedido que muestran las autoridades gubernamentales, 

quienes no crean los mecani smos necesarios para que en nuestro medio la 

matemática forma parte vital de la cultura de los jóvenes salvadoreños. 

Por otro lado , nadie ignora los seri os problemas por los cuales atravieza 

actualmente la poblaci ón estudiantil de El Salvador, en es pec ial la de m~ 

temática, siendo más notoria en los alumnos de primer año de nues tra Uni-



versidad. Fue por ello que nos sentimos motivados para realizar esta in

vestigación, que gracias a la magnífica orientación proporcionada por nues 

tro asesor, Lic. René Alberto Zelaya, catedrático de la Escuela de Matemá

tica de la Universidad de El Salvador, a quien le debemos gratitud y resp~ 

to por su total y desinteresada entrega. Así como también, nuestros pro

fundos agradecimientos al Jefe y Colaboradores de la Dirección de Informa

tiva de Infraestructura Educativa, del Ministerio de Educación, que amabl~ 

mente proporcionaron los documen tos requeridos, a pesar de las maltipl~s 

ocupaciones siempre estuvieron atentos a nuestras peticiones. 

El marco de referencia para este trabajo fue la enseñanza de la matemática 

en el Tercer Ciclo de Educación Básica y Media, posterior a la Reforma Edu 

cativa de 1968. Aunque hubiese sido de mayor provecho hacer el estudio 

desde el nivel primario, nos restringimos a los niveles descritos debido -

al poco tiempo disponible; esperamos que e~te inicio sirva de inquietud p~ 

ra otros estudiantes, a quienes dejamos el camino abierto hacia futuras in 

vestigaciones. 

El trabajo consta de cinco capítulos y sus contenidos se redactaron en ba

se a los resultados obtenidos al analizar: 

- Lectura de documentación bibliográfica 

- Entrevistas a profesores de matemáticas y a personajes que se involucra-

ron en la Reforma. 

- Resultados de encuestas por muestreo a profesores de centros educativos, 

oficiales y privados, y a alumnos de matemática I de la Facultad de Inge

niería y Arquitectura de nuestra Universidad. 
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La orientación dada a dicho análisis obedeció a los objetivos que nos pla~ 

teamos al inicio de la investigación, siendo ellos: 

Generales 

- Detectar deficiencias y bondades de los resultados obtenidos posterior a 

la Reforma, en el área de matemát i ca, en los niveles ya citados. 

Proporcionar material bibliográfico que sirva de consulta para futuras 

reformas, en particular de matemática. 

Específi cos 

- Estudiar la fundamentación doctrinaria de la Reforma. 

- Analizar los programas de estudio de Tercer Ciclo de Educación Básica 

y Media en función de los fines fo rmativos, utilitarios, instrumenta

les, e ideológicos. 

- Proporcionar recomendaciones que contribuyan al mejo ramiento de la ense 

ñanza-aprendizaje de la matemática. 

Bajo esas circunstancias, nos proponemos que el maestro de matemática del 

Sistema Educativo salvadoreño encuentre las soluciones a los graves pro

blemas que én el transcurso del trabajo se mencionan. 

Asimismo, nos es grato manifestar que al concluir esta investigación la 

satisfacci6n, por nuestra parte, fue grandiosa; por ello nos sentimos 

comprometidos con todas las personas y centros educativos que generosa

mente nos brindaron su valiosa ayuda, a quienes excitamos continuar con 

i i i 



esas atenciones a futuros investigadores, pues esto contribuirá al empuje 

ascendente de la cultura matemática de nuestro país. 

iv 



mente nos brindaron su valiosa ayuda, a quienes excitamos continuar con 

esas atenciones a futuros investigadores, pues esto contribuirá al empu

je ascendente de la cultura matemática de nuestro país. 
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CAP nULO 1 

FUNDAMENTACION TEORICA DE LA REFORMA EDUCATIVA 

1.1. BREVE RESEÑA HISTORICA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN El SALVA DOR. 

De los primeros cambios sobresalientes en la historia de la educa 

ción en El Salvador, citamos el de" 1928, en esa fecha, la Educa

ción Elemental de cuatro grados fue sustituída por la Educación 

Primaria de seis grados, dicho cambio no puede considerarse como 

reforma educativa, pues no existió un cambio radical en los fines, 

objetivos y me tas con el ' propósito de mejorar l a sociedad. 

El primer paso hacia una reforma educativa comenzó a partir de -

1940, desde esa fecha nuestro sistema educativo ha venido experi

mentando modificaciones en forma parcial e independiente, y fue -

hasta 1968 que se ejecutó una modificación globa l y unitar ia bajo 

el nombre de REFORMA EDUCATIVA. 

A pesar que el movimiento reformista de 1940 fue trascendental en 

la historia de la educación salvadoreña, este movimiento no puede 

considerarse como reforma educativa, ya que solamente to có la Ed~ 

cación Primaria, en el cua l lo más sobresaliente fue la reforma 

de planes, programas y metodo logí a , marginando la realidad socio

económica de aquell a época; además los objetivos y p"rincip ios pe

dagógicos del nivel primario se perdían en secundaria por no ha-

ber una continuidad de niveles. 

A partir de ese movimiento la estructura del sistema educa tivo 
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quedó así: 

Educación Primaria 6 grados , seguida de div ersas carreras: Bachille 

rato en Ciencias y Le tra s, 5 aAo s, Magisterio, 4 aAos, Secretariado 

Comercial, 3 aAos, Tenedor de Libro s , 4 aAos (nocturno), Contador, 

4 aAos, Enfermería, 4 aAos, Militar, 3 aAos . De los graduados en 

esas carreras solamente los Bac hilleres en Ciencias y Letras podían 

ingresar a la Univers idad . 

Los gobiernos de El Sa lva dor y Guatema l a ausp i ciaron una reuni6n 

con maestros de ambos paí ~es , rea lizada en Santa Ana del 22 al 28 

de julio de 1945, quienes después de ciertos análisis, concretaron 

sus acuerdos en la creación de un cicl o prevocacional, pos terior a 

los seis grados de educaci6n pr imaria, y de orientaci6n educativa, 

con tres aAos de escolaridad, llamado Plan Básico. Este movimiento 

tampoco puede considerársele reforma edu ca tiva, puesto que solamen

te hubo cambios est ruc turales en l a edu cación secundaria, al divi

dirla en dos cicl os : Primer Ci clo o Ciclo Bas ico y Seg undo Ciclo -

de 2 ó 3 aAos, según la especialidad; s in embargo, para llegar a e~ 

te cambio en la educaci ón secundaria, se tomaron como ba se algunos 

criterios que se amoldaban un tanto a la realidad de ese entonces, 

tales como: 

a. A las carreras para mandos medios de trabajo se l es daba como ba 

se estudios de educación media pa ra adquirir una cultura general. 

b. Las actividades prevocacional es du ra nte lo s tres aAos de plan bá 



sico, daban al adolescente l a oportunidad de descubrir su voca

ción por medio de aptitudes y destrezas. 

La convención llevada en Santa Ana dejó la si guiente estructura: 

3 

Educación Parvulari a 2 años , Eduación Primaria 6 años, Plan Básico 

3 años. Carreras: Bachillerato 2 años, Magisterio 3 años, Secreta

riado Comercial 2 años, Contador 3 años, Mi li tar 3 años, Enfermería 

3 años. 

En 1956, El Mini sterio de Cultura, hoy Ministerio de Educación, no~ 

bra una comisión para revisar planes y programas de estudio; estos 

fueron mejorados sustancialmente y las metas eran semejante s a las 

anteriores, pero expresadas con lenguaje diferente del de 1940. Pe

se a que en julio de 1945 la convenc ión de Santa Ana dio las bases 

de la organización de la educación media, y en consecuencia los dos 

niveles sistelllát'i cos cuantitat"ivalllente lIlá s illlportantes de la educa

ción nacional ya han sufrido transformación profunda pero indepen

diente, se insiste en mantener el aislamiento de la educac ión prim~ 

ria con la media. 

Los reformistas de 1956 vuelven a plantear el problema de la educa

ción sin una previa concepción general de la educac ión nacional, p~ 

se a ello, este movimiento tuvo sus bondades sobresalien tes, tales 

como: 

a. Rediseñar planes y programas de estudio sobre la base de objeti

vos bien definidos y articulados. 
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b. Introducir el concepto de ciclo al dividir los seis años de edu-

cación prima ri a en tres ciclos: 

Primer Ciclo lo. y 20. grados 

Segundo Ciclo 30. Y 40. grados 

Tercer Ciclo 50. Y 60. grados 

El sistema educativo de El Sa lvador de 1956 a 1967 tuvo la siguien-

te estructu ra: 

Educación Parvula ria 3 años; Educación Primaria 6 años (o sea 3 ci-

clos de dos años cada uno); Plan Básico 3 años ; Educación Secunda-

ria: Bachi llerato 2 años, Magisterio 3 años, Contador 3 años, Secre 

tariado 2 años, Militar 3 años, Enfermer í a 2 años. 

De acuerdo con esta realidad que nos presenta l a historia, hasta 

1956, fácilmente se puede concluir que la elevación de l a calidad 

de la enseñanza primaria, como también e l éxito que pudo haberse g~ 

ranti zado con un a organ ización de la educación media en función de 

las neces i dades generales de la nación, no pudieron ser alcanzados, 

debido prec isamente a que ambos niveles se reformaron independient~ 

mente y no fueron referidos al supremo propósito de una transforma

J Ción del país. 

Aunque el movimiento de 1940 y los cambios sustancia les de 1956 evi 

dentemente mejoraron e l sis tema de la enseñanza, esto no implica 

una reforma. 
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La intención de los decretos ejecutivos números 17 y 18 del 13 de 

noviembre de 1939 llev aban cambios radicales, desafortunadamente 

los cambios propuestos no podían alcanzar trascendencia cultural ni 

social porque sólo afectaba la educación primaria, sin embargo, es 

el primer movimiento científico que se da en la historia de la ped~ 

gogía de El Salvador. No cabe duda que el movimiento reformista de 

1940 es de importancia histórica, sus bases perduraron hasta 1968. 

El sistema educativo salvadoreño tuvo una organización clásica has

ta 1967, comenzaba con la educación primaria -la educación parvula

ria no era una estructura, pues no existía esa especialidad- segui

da de un estrato más alto llamado educación media y terminaba con -

pocos centros de educación superior sin contexto estructural. La

reforma educativa de 1968 rompió profundamente esas estructuras, 

creando cuatro niveles escolares, relacionados estrechamente con la 

edad del educando, siendo ellos: 

Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media y Educación 

Superior; estos niveles erradican las estructuras anteriores, y en 

este sentido puede decirse que el cambio en el sistema educativo de 

1968 fue radical. 

El nivel parvulario que hasta 1967 venía siendo atendido por profe

sores sin preparación especializada, .posterior a la reforma, y como 

consecuencia de haberse creado el bachillerato pedagógico opción 

educación parvularia, su actividad ha contribuido al desarrollo de 

la adaptación del niño con el proceso de socialización. 



La educación básica se presenta en tres sub-niveles: 

Primer Ciclo: del lo. al 30 . grados. 

Segundo Ciclo: del 40. al 60. grados . 

Tercer Ciclo: del 70. al 90. grados . 
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La educación media es el nivel de Ja estrategia diversificada, con 

finalidades a la continuidad de formación del educando y su prepar~ 

ción para estudios supe r iores. Su plan de estudios está formulado 

en función de un área de estudios diversificados o vocacionales,cul 

minando en el grado académico de bachillerato. La diversificación 

tiene diez modalidades, cada una de ellas posee dos o más especiall 

dades u opciones. 

En cuanto a la Educación Superior , este nivel tiene dos modalidades: 

Universitaria y no universitaria; en ambos niveles se atiende a ni

vel profesional, educación técnica y científica. El nivel Superior 

Universitario tiene carácter autónomo y el Ministerio de Educación 

tiene bajo control los centros superiores no universitarios. 

1.2. MOTIVOS QUE CAUSARON LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA EDUCATIVA DE 

1968. 

Según la información obtenida a través de libros, revistas, y entr~ 

vistas , los motivos que causaron la implementación de la Reforma -

Educativa de 1968, básicamente los resumimos así: 

a. Los adelantos de l a ciencia moderna y el avance tecno lógico. 



b. Los progresos y cambios en el conten ido de los programas univer 

sitarios. 

c. La creciente tasa poblacional y l a poca extensión territorial. 

d. La influencia extranjera en el sistema educativo sa lvadoreño. 

e. La desorganización administrat iva en el Ramo de Educación. 

JUSTIFICACION DE LOS MOTIVO S. 

a. Los adelantos de la cienc i a moderna y el avance t ecnológico. 

7 

Para 1940 bastaban l os estudios básicos, comprendidos del prim~ 

ro al sexto grados, posterio r a la segunda guerra mundial el mun 

do exterior experi mentaba el impacto de la ciencia moderna y el 

incremento de la técnica en todos los campos en que el hombre se 

mueve. El hombre moderno sufre mayores ca rgas de influencia de 

su medio social que las generaciones anteri ores , y no puede me

nos que aceptar la interacc ión social como condición de la exis

tencia. 

El cambio a su vez, es una razón que ha sa lido de l a decisión 

universal de la soc i edad humana, referida a la conquista de mejQ 

res condiciones de vida material y cultural. El cambio y el de

sarrollo están en una es trecha re l ac ión, porq ue el proceso del 

cambio ti ene carácte r crítico en las sociedades que están en de

sarrollo y mayor estabi lidad cuando l as naciones han al canzado 

esta Gltima con dición . El Sa lvador, no podfa pasar desa percibi

do a estos adelantos, fue así como en 1968, el Ministerio de Edu 
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cación elevó a noveno grado la obligatoriedad de la educación bi 

sica; la educación media fue el nivel depos itario de la estrate

gia de la diversificación, como un factor de desarrollo y meca ni~ 

mo de movilidad soci al, que le corresponde prever los recursos 

humanos calificados que han de serv ir para illlpulsar el desarro

llo a un nivel más inmediato que el universitario. 

b. Los progresos y cambios en el contenido de los programas univer

sitarios. 

Como consecuenci a del continuo av ance de la ciencia y la tecno

logfa, al ritmo de los nuevos descubrimientos y progresos en ff

sica, qufmica, medicina, matemática y otros campos, la Universi

dad de El Salvador constantemente int rod ucía nuevas innovaciones 

en los programa s de estudio . De ahf que el Ministerio de Educa

ción consideró que mantener estático el nivel estruc tural educa

tivo tradicional implicaba una discontinuidad en los estudios 

sistematizado s . 

En el caso particular de la matemática universitaria, sus progr~ 

mas progresaban considerablemente en extensión y contenido; los 

graduados de bachillerato tenfan que aprender por su cuenta aqu~ 

110 que no se les habfa enseñado. En ese sentido, el aprendiza

je universitario les resultaba dificultoso, aun para los alumnos 

de aptitudes sobresalientes en el bachillerato; existió la nece

sidad de modificar los programas de educación básica y media. 

Sin embargo, lo s cambios operados en la matemática, por el Minis 
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terio de Educación, tuvieron su debilidad en lo que respecta al 

aspecto formativo; aspecto común a cualquier futura actividad, 

esto es explicable si parti mos del hecho que algunos factores d~ 

terminantes no fueron considerados, tales como el ambiente socio 

político-económi co, y otros que aunque sí se tomaron en cuenta, 

fueron solucionados con recursos demasiado precipitados, por 

~jemplo, los profesores fueron preparados por un período de tiem 

po muy corto, trayendo como consecuencia impartir una matemática 

deficiente, notoria aún en nuestros días. 

c. La creciente tasa poblacional y la poca extens ión territorial. 

La creciente tasa poblacional y la poca extensión territorial de 

nue stro país fueron otros motivos que impulsaron al Ministerio -

de Educación para integrar la Reforma Educativa de 1968. Esto es 

importante puesto que para 1967 nuestro territorio producía una 

densidad de población de 125 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Más importante aún si tomamos en cuenta que en nuestro territorio 

todavía existen zonas en las cua le s no hay productividad agrícola, 

debido a una serie de factores, tales como: falta de recursos té~ 

ni cos, mala dist ribución de la tenencia de tierra, poco desarro

llo de los campesinos que la trabajan, etc. 

Si en estas cau sales, nos disponemos a seAalar las bondades de la 

reforma educativa, a parte de haberse creado el bachil l erato agrl 

cola, encontramos que en la diversificación del bachi ll erato se 

introdujeron al gunas materias que además de tratar los aspectos -
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demográficos y territoriales, sirven a la vez de herramientas 

fundamentales para el es tudi o del sistema económico de cualquier 

país. Entre esas ma t erias , son citables: Estadística General, 

Estadística Demográfica, Sociología y otras pertenecientes a las 

Ciencias Económicas. 

I 

Aparentemente estas innovaciones resue lven los problemas de las 

causales ci tadas, sin embargo, los frutos positivos que pudieran 

producir, son anulados por completo como consecuencia de no ha-

berse realizado algunas investigaciones prioritarias en torno a 

la realidad es tructural de nu estra sociedad . El esq uema políti-

co-económico-soci al de cualquier sistema no se resuelve únicame~ 

te desde el aula; de este modo, es necesario que antes de cual-

quier reforma educativa se lleven a la práctica otros cambios, -

para que la fund ame ntación teóri ca no quede solamente a nivel de 

redacción. 

Ya que la explosión demográfica y el volumen fijo del territorio 

son mencionados, debe comprenderse que para que el desarrollo 

cultural de nuestra sociedad tenga visos de progreso, a parte de 

la reforma educativa, deben darse otros cambios tales como: 

Reforma agraria. 

- Reforma tributaria y del sistema financiero 

- Reforma del sistema de salud pública y seguridad social. 

Reformas que conduzcan a todo individuo a la participación socio 

política del pueblo. 

- Reforma del sistema habitacional rural y urbana. 
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d. La influencia extranjera en el sistema educativo salvadoreño. 

Aunque esto parece ser lo más obvio, es conveniente apuntar que 

el nivel de pobreza cultural de El Sa lvador como también su pe

queña dimensión económica, son pruebas del alto grado de depen

dencia externa. Asf tenemos: La economfa salvadoreña depende 

en sus dos t erceras partes del agro; gran parte de ·1 a producc i ón 

agropecuari a depende de mercados extranjeros; l as fluctuaciones 

cíclicas de l a economía, siguen muy de cerca las fluctuaciones 

de los precios internacionales de productos primarios de export~ 

ción. Toda la maquinaria de producci6n depende del exterior . 

Gran parte de las materias primas y bienes duraderos de consumo 

se importan. Los términos de intercambio en el comerc io interna 

cional son cada vez más adversos . La deuda externa de El Salva

dor sigue creciente. No existe tecnologfa propia . Se adoptan 

con facilidad ideas y patrones extranjeros de organización econ6 

mica y social. 

Esas características son similares para 1967 y 1985 , ellas dan 

la idea que el sistema educativo salvadoreño obedece a la influen 

cia externa; para no ir tan lej os, el Licenciado Luis Aparicio 

(pedagogo salvadoreño) en su obra (año 1967) PLANEAMIEN TO INTE

GRAL DE LA EDUCACION (pág. 202-204 ) nos dice: 

"Como sería difícil precisar en detalle cuál es la influencia que 

cada uno de los paises ha ejerc ido o sigue eje rciendo en la s ac

tividades educativas de El Salvadol~, nos conformaremos con ano-
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tar aquell as que, a nue stro juicio, son o han sido más sobresa

lientes. Nuestro propósito, al hacer este inventario, es el de 

ponernos a cubi erto de una combinación inadecuada de factores 

externos, pues ello podría tener consecuencias poco agra dabl es 

en la es tructu ración de un s i st ema y una s norma s que convengan 

de manera inequívoca a nuestra propia realidad y a nuestras pa~ 

ticul ares aspiraciones. 

Las influencias advertidas son, por países, como siguen : 

l. Estados Unidos de América. 

a. La primit iv a organización de la educación primaria en la 

RepOblica Federal de Centroamérica (según el Reglame nto de 1832) , 

ponía al cuidado del munic i pio y la comunidad todo lo re l ativo a 

la enseñanza primaria. 

b. La escuela funcional, introducida con nuevos planes y pro

gramas en 1940 , tienen bastantes rasgos de la filosofía pragmátl 

ca norteamericana. 

c. La Fundació n Interame r icana de Educación inició una acción 

de asistencia sistemática en el año de 1946. Desde en tonces, una 

fuerte corriente de maestros ha seguido cursos en Puerto Rico y 

Estados Unidos, y muchas agencias estadounidenses han asesorado 

en la tarea edu cativa. 

d. El idioma ing l és -aún cuando no es excl usivo del país tan

tas veces citado- ocupa lugar de especial orden en los planes de 
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estudios de educación media. 

2. Inglaterra. 

En el aAo de 1833, y por medio de un maestro brasileAo que 

llegó al país para dirigir un centro de formación de maestros 

-lila Aurora del Salvador ll
- se difundió el sistema lancasteriano 

o de enseHanza mutua. El método se hizo obligatorio por un re

glamento decretado en 1861. 

3. Colombia. 

Una mi si ón col ombi ana 11 egó a 1 país en 1887. Di ri gi ó 1 a n0.c 

mal de maestros. Tuvo, además, la Dirección e Inspección de la 

enseHanza en el país. Cambió el sistema lancasteria no por el 

de grados progresivos, con un maestro para cada grado. Introdu

jo las ideas de Pestalozzi y cambió la fonna de enseAanza textual 

memorista por la exposición oral. 

4. Francia. 

a. la influencia francesa se inició en 1892 con un buen grupo 

de maestros que tuvo a su cargo la dirección de la escuela normal 

de seHoritas y algunos colegios de varones. 

b. los maestros franceses hicieron énfasis en la enseAanza de 

las ciencias, especialmente las matemáticas. 

Introdujeron textos de autores franceses e iniciaron el uso de la 

medida de inteligencia por medio de l a escala Binet-S imon. 
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c. El idioma francés forma parte del Plan de estudios de ba

chillerato en nuestro país. 

5. Alemania. 

a. La influencia alemana comenzó a sentirse en el a~o de 1898 

y se acestuó en 192 4. 

b. Una misión de maestros alemanes dirigió la escuela normal 

de varones ejerciendo gran influencia en las generaciones que tu 

vieron a su cuidado. 

Le daban gran i mportanci a a 1 a formaci ón integra l de 1 a persona

lidad, a la autovaloración y a l a ense~anza científica por med io 

de la acción. 

c. En los a~os posteriores a l a segunda guerra mundial, Alem-ª. 

nia ha ofrecido un am plio plan de becas, especialmente para estu 

dios técnicos. 

6. Japón. 

Este ha sido el Gltimo país que ha hecho sentir su influencia 

en nuestro sistema educacional. Su interés se ha concentrado en 

la educación técnica en la qu e han cooperado con misiones de as i s 

t encia. 

Un extenso plan de becas ll eva a muchos salvadore~os a estudiar 

ramas de alta productividad." 
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e. La desorganiz ación administrativa en el Ramo de Educac ión. 

Antes de la refonna, en el Ministerio de Educación imperaba l a 

desorganiz ación administrat i va . 22 dependencias regada s en 20 

edificios funcionaban sin ninguna coordinación, dependiendo to

das di rectamente de la persona de l Mi nistro. Las funcio nes t éc 

nicas y la s admi nistrativas se ~ntremezclaban, los sis temas y 

procedimientos eran obso l etos, desconociéndose los princ ipios -

más elementales de organización moderna. 

Existía una enorme tas? de de sempleo magis t eria l en primaria. 

Del profesorado de secundaria só lo el veinte por cien to es taba 

definitivamente inscrito. 

La mayoría de ed ificios se encontraban en condiciones inadecua

das, a veces ruinosas. Las escue l as carecían de mater ial didác 

tico y hasta de mobiliario . 

La supervi sión era una mezcla de cuerpo policíaco, oficina de 

colocaciones y j uzgado de primera in stancia, desatend iendo sus 

verdaderas funcione s técnicas de orientación docente. 

De cada cien niños que empezaban la pri mar i a, sólo veinte termi

naban sexto grado. De cada cien escuelas, sesenta tení an sola

mente un aula. 

La situación del magisterio era penosa. No ex i stía seguridad al 

guna para los maestros en sus ca rgos, ni garantía de justicia en 

el régimen disc iplinario. Habían casos de corru pc ión en la ven-
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ta de nom bramientos y tests, y de irrespeto al honor de las ma

estras. 

No existía una oficina encargada del bienestar para los maestros, 

ni di sponían de seguros de sa lud y de vida, lugares para espar

cimiento y descanso o programas para combatir el agiot ismo, obte 

ner vivienda propia o becas para la educación de sus hijos. 

1.3. FUNDAMENTAC10N SOC10-POLITICA. 

En el documento número tres, fundamención doctrinaria de la reforma 

educativa, se hace énfasis al aumento de pob l ac ión , los avances de 

la ciencia y el incremento de la técnica y básicamente en los valo

res que tradicionalmente se inculcan al niño y al joven, estos arg~ 

mentas no es t án in spirados en l a cor ri ente filo sófica que li gue la 

necesidad de operar un cambio radical y profundo en el sistema so-

cio-económico; sin embargo , muchos de los defectos, deficiencias y 

resultados negativos de l a Reforma Educativa de 1968 obedecen direc 

tamente a la omisión de la realidad socio-económica del país. La 

educación debe contribui r a formar un hombre capaz de tener concien 

cia y actitud crítica frente a los problenJas que suceden en su me

dio ambiente, en este sentido, la re fo rma desatiende por completo 

la educación a las clases mayoritarias y necesitadas"y su direc

ción ideológica está orientada a conservar los principios de los gQ 

biernos en turno, fieles obedi entes de l a influencia extra nj era.a 

La Reforma Educativa de 1968 debió ser analizada, estructurada y de 
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sarrollada desde el punto de vista nacional. Por ejemp lo, nuestro 

pais es eminentemente agríco la, t i ene una estructura econ6mica ob

jetivamente injusta que genera grandes desigualdades y antagonis

mos; por otro lado, El Salvador depende totalmente de otros países 

en lo que respecta a ciencia y tecnol ogía; el documento namero tres, 

voz oficial de la reforma, induce l~ oportunidad de tecnificar al 

pais, pero en el sentido de l a poca densidad territorial, no en el 

de la mala distribuci6n. 

La educación como medio cQrrecto de transformación socia l debi6 ha

ber sido reformada mediante métodos y técni cas relacionadas con la 

realidad nacional y no con l a dependencia del sis t ema internacional, 

para evitar un producto cu l tural de otro tipo de sociedad donde la 

divisi6n y antagonismos sociales tienen diferen t es características y 

se desarrollan y resuelven bajo otras Inod alidades . 

En torno a la e n se~anza de la matemática, la fundamentac i6n socio

política del documento namero tres, nada específica, sin embargo, nQ 

sotros creemos que se debi ó haber tomado en cuenta algunos aspectos 

de alta relevancia, tales como : 

- En manos de qui én estaba la matemática clásica, y en cuáles iba a 

estar la moderna? 

- Para reformar los programas de matemáti ca debi6 encuestarse la ca

pacidad intelectu al de los alumnos, para detectar el nivel mínimo 

de la poblaci6n estudianti l . 
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- Ya que uno de los motivos de la Reforma Educativa de 1968 es ele 

var el desar rollo cientffico y tecnológico, el contenido de los 

nuevos programas de matem~t ica debieron estar orientados a fines 

ideo16gicos, formativos, utilitarios e instrument ales; los pro-

gramas pos te riores a la reforma hacen caso omiso a los fines ideo 

lógicos . 

I.4. FUNDAMENTACION TECNICO-PEDAGOGICA. 

Toma ndo como punto de partida el documento namero tres, concepci6n 
. 

oficial de la Refo rma Educativa de 1968, en umeramos las cuatro hi-

p6tesis básicas: 

l. La educaci6n es la empresa pr~feren te de l Estado; y en consecue.!:!. 

cia, debe planearse en base a una adecuada distribuci6n de los 

recursos económicos y, con la perspectiva de una máxima y progr~ 

siva productividad. 

2. La educación es el medio correcto de transformaci6n soc i a l y de-

sarrollo nacional. 

3. La educación conlleva y asegura no só l o la imagen hi stórica y 

su mundo, s inotambi~n la proyecc~6n previsible de dicha imagen. 

4. La educación social es el me dio adec uado pa ra alcanzar la pleni-

tud y el equ ili brio de la persona lidad. 

Estas hip6tesis fu eron planteadas en base a principi os generales de 

la Pedagogía, inadaptables a nuestro medio, el problema no se re--
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suelve en impulsar el el emento estruc tural sino en que se realicen 

los cambios concretos que solid ifiquen y dignifiquen la calidad de 

enseñanza -aprendi zaje, única manera para evo lucionar el desarro llo 

progresista de nuestra nación, por ejemp lo, la primera hipótesis 

hace gala de una connotada contradicción: es cierto que en cual

quier lugar de la tierra, la educación es l a empresa preferente del 

Estado, en nuestro medio esto es nada más una actividad verbalista, 

y en consecuencia es falso que ella fue planeada en base a una ade 

cuada distribución de los recursos económicos. Posterior a la re

forma y aún en nuestros días los rasgos del sistema escolar salva

doreño siguen siendo piramidal y discriminatorio. Aunque casi to

dos los niños salvadoreños ingresan en el sistema a nivel de primer 

grado, un porcentaje muy alto lo abandona durante los 3 primeros -

años, y más de la mitad al terminar el sexto año escolar . mucho 

más notable es la de serción en los niveles más altos. Se deduce que 

la educación debe resolverse simultáneamente con otros graves probl~ 

mas. Prácticamente ninguno de los niños cuyos padres pertenecen a 

clases del sector privilegiado de nuestra soc i edad, abandonan el -

sistema escolar en el curso de la educac ión básica. Todos los de

sertores son hijos de miembros del sector dependiente; entre más -

crítica es la situación económica de un grupo familiar, más probabi 

lidades tienen los hijos de desertar temprano del sistema escolar. 

De ahí que existe una corre lación directa entre el nivel de escola

ridad alcanzado por los hijos y el status socio-económico general. 

A esta discriminación se añade el hecho de que los recursos educa-
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tivos se dedican a escuelas urbanas, colegios privados, institutos 

técnicos y entidades ed ucativas en general, que son inacces ibl es 

para la vasta mayorí a de la población. Simi larmente podemos decir, 

para que las hip6tesi s 2, 3 Y 4 tengan una validez objetiva es im

periosamente necesari o eliminar la discriminación clasista estruc

tural, evitando así que el sistema escolar sea un reproductor de la 

sociedad tradicional: El sector dominante posee mayor grado de ha

bilidad y saber, en tanto el otro sector la debilidad de la comple

ta ignoranc ia . 

Como nuestro trabajo parti cu lariza la ense~anza de la matemática en 

el tercer ciclo de ense~anza bási ca y media, cabe menciona r, a par

te del análi sis anterior, que las hipótesis ya conocidas son derrumo-ª. 

das al imponer la ense~anza de la matemática apegada a un so l o li

bro guía ; la ma temática ti ene siempre el doble aspecto de ci encia , 

utilidad y filosofía, en ambos aspectos es tá vinculada con otras 

ciencias , siendo para ellas una ciencia auxiliar, casi siempre con

veniente y a veces necesaria. La utilidad de la matemát i ca para 

las otra s ciencias radica fundamentalmente en que ella pe rmite dar 

un carácter cuantitativo a muchos fenómenos, ayudando a su más exac 

ta comp rens ión. Cuando se consigue condensar un fenómeno físi co o 

social en una fórmula ma t emática, el fenómeno queda mejor definido 

y menor comprendido. 

Esta vinculaci6n de la matemática con l as otras ciencias, en nues

tros centros educativos no logra comprenderse debido a que l a funda 
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mentación t~cnico-pedag6gica de la reforma descuidó los aspectos 

particula res, dándol e prioridad a los generales. Los aspectos pa~ 

ticulares son más prácticos porque se adaptan a nuestra realidad 

nacional, en tanto los generales van más allá de lo objetivo y con 

creta, puesto que obedecen a esquemas extranjeros. 

En la matemática esto es más notorio, por ejemplo la fu ndamentación 

técnico-pedagógica olvidó por completo sentar las bases necesarias 

para solucionar uno de los problemas más grandes en la ense ~anza de 

la matemática a nivel de educación obligatoria, especialment e en el 

plan básico (tercer ciclo). Era imperioso crear mecan ismos que prQ 

dujeran un vuelco total en la mentalidad pedagógica de la mayoría -

de maestros salvadore~os, evitando así que el educador haga demasia 

do apego a un so l o libro; para ser más objetivos citamos el caso de 

los libros guía, introducidos al iniciarse el proyecto de la refor

ma; si bien es cierto que ~s te es un método moderno que ayuda mucho 

a maestros y alumnos para desarrol l ar con mejor eficacia la labor 

enseñanza aprendizaj e, en nuestro medio éste no es exp l otado como -

un recurso de opti mizar el progreso edu cativo; por el contrario, en 

la mayoría de los casos el maes tro no posee la incentiva de autoin

formarse porque le tiene atado un desgano despreocupante por consul 

tar ot ros que int roduzcan mejor orien ta ción en su trabaj o diario. -

Es lamentable que un maestro que tenga varios a~os de expe ri encia 

en dar la matemáti ca no haga uso producti vo de ese trajinar; es to -

lo traemos a cuenta porque como personas involucradas en el queha 

cer de la matemática, somos conocedores que cuando el maes tro llega 
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a dominar anicamente el libro gufa, no prepara la s clases a impar

tir, tan es asf, que usualmente l os temas son expuestos a trav~s 

de un ejemplo sencillo, dejando de tarea al alumno los m¿s compli

cados. La ausencia total de las "definiciones" produce que el 

alumno vea los ejemplos con un oscurantismo exagerado, a tal grado 

de catalogar a la matemática como un monstruo al cual le es imposi 

ble enfrentar. Si el maestro tuviera una buena fundamentación téc

nico-pedagógica, entonces sin lugar a dudas tendría las armas nece

sarias para hacer sentir al alumno que la matem¿tica es anicamente 

una porción más que contribuye a la formación cultural de cualquier 

individuo. Pero en tanto el sistema educativo salvadoreño obedez

ca a esquemas como el que hemos descrito, las probabi lidades de 

acercamiento entre el alumno y la matemática iran siempre en senti

do de alejamiento. 

1.5. FINES DE LA EDUCACION EN EL SALVADOR . 

La teoría pedagógica, que entérminos generales, quedó perpe tuada en 

el Sistema Educativo de El Salvador, se fundamenta en tres fines 

enunciados en el documento nGmero tres de la Reforma Educativa de 

1968, a saber: 

lo. Fonnar ciudadanos aptos para construir una democracia que ade

más de concilia r los intereses del individuo con los de la comu 

nidad. fomente l a utonomía nacional y centroamericana en el mar 

co de la solidaridad y comprensión entre naciones. 
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20. Capacitar al educando para realizar un trabajo eficiente y co~ 

prender el valor de éste como fuente principal de ese desarro

llo. 

30. Lograr que la cultura salvadoreña , abierta a la s influencias 

cultu rales del mundo, sea beneficiosa para los otros países. 

El primer fin proclama l a fonnac ión de sa lvadoreños aptos para cons 

truir una demo cracia que además de conc ili ar los intereses del indi 

viduo con los de la sociedad, fomente la solidaridad y comprensión 

entre naciones. El ideal ' que encierra es te fin es brillante, sin 

embargo, la solidaridad interna en una soc iedad cons truída sin una 

verdadera justici a soci al, no se obtiene solamente a base de educa

ción. 

La educación es un medio que propic ia l a tran sfornlac ión de l as socie 

dades. 

En el marco de la solidar idad y comprensión entre naciones, se i g

nora en forma deliberada l a actitud históricamente acostumbrada a 

ciertas potencias capitalistas hacia la s naciones subdesarrolladas, 

cuyas últimas consecuencias no recaen en la nación en general, sino 

sobre el sector mayoritario, que internamente padecen actitudes po

co solida rias de las minoría s . 

Las dotacion es rel ativas de recursos natura l es, capital y fuerza de 

trabajo humano, son muy distintas en l os diversos países del mundo 

por lo que varían los costos rel at ivos de oportunidad socia l de los 
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factores productivos . El desarrollo de la mecanización agrícola -

responde a necesidades de una economía que tiene una abundante tie 

rra y capital, la tecnología en todo caso eleva la producti vidad 

por unidad de tierra, esto fue olvidado por completo por el gobie~ 

no en turno, y cuando se insinGa a preparar mano de obra cal ifica

da, la intención es abrir fábricas que van más lejos de aprovechar 

nuestros recursos naturales. 

De hecho las virtudes positivas de este fin son limitadas, ninguna 

reforma puede ni debe ser .dominada y controlada verticalmente para 

que sea eficaz y democrática, el Estado se propuso modern izar el 

Sistema Educativo de acuerdo a un modelo urbano, industrial y moder 

nizante sin antes efectuar los cambios prioritarios; anterior y po~ 

terior a la reforma los rasgos característicos de nuestro país si

guen similares: área rural analfabeta, estruc tura social formada -

por dos grupos antagónicos, el aparato económico continúa dependie~ 

do de la agricultura; la ciencia y tecnología son importadas. 

El segundo fin pretende capacitar al hombre para que pueda compren

der el valor del trabajo como fuente fundamental del desarrollo so

cio-económico. La fuente principal del desarrollo de los pueblos 

no radica en saber comprender el valor del trabajo como fuente deci 

siva para obtener el desarrollo, sino en las reformas estructurales 

profunda s que se hagan a un si st ema económico social, para obtener 

en la práctica el verdadero valor del individuo como trabajador y 

como persona. 
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Cabe hacer notar lo se~alado por los reformistas en el documento 

número tres, al mencionar que la educación es la empresa preferen

te del Estado, desde ese punto de partida, la aspiración máxima de 

esta empresa será el logro definitivo del desarrollo soci o-económl 

ca de El Sa lvador, y así conquistar las condiciones que se necesi

tan para mejorar óptimamente la vida de todos los salvadore~os. 

Se reconoce que l as deficiencias del desarrollo del país repercu

ten en el ciudadano , para el caso, la s oportunidades educa tivas no 

satisfacen las exigencia ~ de la población que las demanda; la salud 

del ciudadano no está suficientemente garantizada y se est ima que 

para la cla se IJlayoritari a actualiilente hay IIlenos de tres Jllédicos por 

cada diez mil habitantes. Por el contrario , para quien posea recu..c 

sos necesarios para pagar los servicios, hay profesiona les expertos 

de casi todas la s especialidades médicas; clínicas y hospitales prl 

vados relativamente bien equipados. 

Cuando los ingresos del paciente son muy elevados, puede hacer via 

jes de salud al exterior y pagarse los servicios de los médicos más 

competentes y de los hospitales mejor dotados del mundo. Pero el 

campesino salvadore~o no recibe en general, atenci ón médica, ni cuan 

do nace , ni cuando muere, ni en la mayor parte de los momentos entre 

esos puntos cardinales de su vida en que su salud sufre graves que

brantos; sus hijos se mueren, frecuentemente a consecuencia de ane

mia. Para este sector hay puestos y unidades de salud, y hospitales 

públicos que son vastamente insuficientes para atender las necesida-
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des; existe inclu so en estos servi cios gran concentración urbana y 

metropolitana. 

Por otro lado, existe en El Sa lvador un gigan te sco déficit de vi

vienda hi gi énica y decorosa, datos ofici al es del Plan de Desarrollo 

Económico 1973-1977, ed itados por CONAPLAN, est i maron para 1969, un 

déficit de 652,355 viviendas: 17 8,400 en la zona urbana y 47 3,955 

en la zona rural. En San Sa lv ado r, 80 ,000 viven en tugurios y 

10,000 en mesones. 

En lo que concierne al trabajo, no ex iste seguridad, los mismos da

tos de CONA PLAN señal an que el censo efectuado en 1961 arroj ó una -

tasa de desempl eo abierto del 5.1 % en cambio el de 197 1 ac usó un 

20.2%. 

El desempleo abierto afecta en gran medida a la pob l ac i ón económica 

mente activa (46.7%), de ellos so lamente un 16% ti ene trabajo para 

todo el año. 

Estos pues, son grandes factore s que imposibilitan la ema ncipación 

económica del país, en relación con una vida propia y equi librada

mente interdependiente, por lo tanto, es urgente ejecutar soluciones 

a corto plazo, pero con proyección a largo plazo. 

El tercer fin se fund ame nta en lograr que la cultu ra de El Sa lvador, 

abierta a las influenci as culturales de l mundo, sea también benefi

ciosa para los demás pa íses. Al respecto señalamos que los conteni 

dos programáti cos, su filo sofía y au n la bibliografí a que recomien-
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dan es unilateral. Además no exi sten planes concretos para que 

cualquier corriente cultural del mundo ten ga paso en la nuestra, 

la misma Constitución Política de 1962, señala la prohibición de 

realizar viajes culturales a países socialistas, y como consecuen

cia de esas restricciones no pueden lograrse intercambios con ma

estros y alumnos, tan solo para obse rvar el desarrollo educativo 

de esos países. 

El papel ideológico de los fines de la reforma se reduce a reprod~ 

cir los esquemas de valores predominantes en la sociedad, de tal 

suerte que el sistema educativo fue diseñado como un aparato ideo

lógico del Estado, con las particul aridades imprimidas por la cla

se dominante. 

Para que los avances de la ciencia y los progresos de la tecnología 

favorezcan a nuestro pueblo, es urgente encontrar formas que combi

nen con la productividad, la participación total de la población, 

con el respeto al individuo, evitando a la vez dialécticamente la -

anarquía caótica y la marginación deshumanizada de la mayor parte 

de la población. 

1.6. OBJETIVOS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL SALVADOR. 

El Sistema Educativo de El Salvador, diseñado por la Reforma Educa

tiva de 1968, en el documento namero tres anuncia los siguientes 

objetivos generales: 
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lo. Promover la formación del hombre fundándola en el contacto pe.!:. 

ma nente con sus más altos bienes cu l turales y valores éticos , 

lógicos, sociales, religiosos, estéticos y útiles. 

20. Crear costumbres, tradiciones y formas de vida apreciables como 

bienes de cultura y heredables de generación en generación. 

30. Obt ener e l conocimiento del mundo y la organización de la vida 

humana a través de los métodos de la ciencia. 

Los f ines de la Educación Salvadoreña tienen mayor orden que l os o~ 

jetivos genera l es, estos son el medio para alcanzar los f i nes. Am

bos se re l ac i onan entre sí, de tal manera que unos sirven de funda

mentos de l os otros. 

Los f ines señalan la dirección y las metas de llegada, en cambio 

los objeti vos generales, los recursos que se deben poner en camino 

para lograr esa meta. 

Los objeti vos generales nos dicen lo que hay que realizar con el 

educando, de modo que el desarrollo de toda su formación educativa 

tenga rutas precisas y además sea un acontecimiento ordenado. Se 

puede decir entonces, que los objetivos generales estampan la marca 

de l os i deales que inspiran toda la labor docente d~l educador sal 

vadoreño . 

En los fi nes está en juego la historia de El Salvador, de tal modo 

que si esos postulados teóricos son promesas falsas o ins ostenibl es, 
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la reforma educativa jamás contribuirá a sacar a nuestro pafs del 

subdesarrollo educativo en que se encuentra. 

Los fine s, pues, deben ir en confonnidad con medidas que toquen la 

rafz de nuestro problema socio-económico, como la realización de -

una verd~dera reforma agraria y otras acciones de tipo económico. 

Si los fines ponen en juego nuestra historia , los objetivos gener~ 

les en cambio ponen en juego la suerte de los educandos, referido 

a una determinada aspiración educat iva . 

1.7. METAS PEDAGOGICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE EL SALVADOR. 

Las caracterfsticas de l as me t as en cualquier sistema organ izativo, 

o en cualquier t ipo de programas, es que se pueden cuantificar , con~ 

tituyendo además el termómetro con el cual se detecta si dicho sis

tema o programa cumple con los objetivos generales y los fines que 

se han trazado. Luego, puede decirse que las metas cont i enen las con 

diciones que se necesitan para eva l uar si el recorrido del proceso 

educativ o es correcLo o no. 

Si los fines y los objetivos genera les nos dicen los puntos que se 

pretenden l ograr en una proyección histórica de nuestro país , y la 

clase de hombre que hará posible y alcanzable la marcha de El Sa l

vador di r i gida y encaminada hacia ese punto histórico, l as metas 

nos dan las condiciones primarias e inmediatas que desde el princi

pio del proceso enseñanza-aprendizaje deben conquistar los educan

dos. 
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Las meta s pedagógicas nos ac l aran sobre el caráct er formati vo de 

la enseñanza en relación con la creación de "formas de vi da buena", 

conocimiento raci onal del mundo, relación socia l de acuerdo con 

bi enes , y valores; y, en fin, prollloción de l desarrollo soc io -econ.§. 

mi co del país, de que nos hablan los objetivos y los fines. 

Si las me tas se caracterizan por ser cuantificab l es, entonces des 

de ese pu nto de vista el grado de conseguimi en t o de una me t a es en 

tonces eva 1 uab 1 e . En razón de ellas, podemos todos los i nvo 1 ucrados 

en el queha ce r educativo qe nuestro pa í s, comprobar el grado de de 

sa r rollo del sistema. 

Para poder da r mejores elemento s de j uicio sobre l o que son las me

tas del Sis t ema Educativo Nacional, y por qué son la parte f ina l de 

la llamada Pi rámi de Teleológica del sistema, es necesario ha cer men 

ción al proceso enseñanz a-aprendizaje . 

La educaci ón desde el punto de vista didác t ico se l ogra en el pro

ceso de l a enseñanza . Los educa ndos en e l aprendiza j e de l as ar

tes , las técnicas y las ciencias, se educan. La enseñanza-aprend i 

zaje, es pues, i nformativa y formativa, por ejemplo, cuando el es tu 

diante se pone en contacto con la matemática aprende el conten ido 

de esta cienci a , en otras pa l abras, l lega a saber matemát i ca ; pero 

además de esos conocimientos, por me di o de su es t udio, cultiva y se 

adiestra en el raciocinio y en la exactitud. 

De tal manera que en el proceso de la enseñanza-aprendizaje el edu-



cando se informa y se forma, es decir un doble carácter . 

Las metas pedagógicas , segdn el documento ndmero tres, plantean 

lo. Dar a los ed ucandos formación civi co-politico orientadas a 

los principios de l a convivencia democrática. 
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20. Desarrollar l a capacidad creadora, tanto en el orden especul~ 

tivo como en el práctico. 

30. Encauzar el desarrollo de l a persona lidad globa l procurando el 

equilibrio de sus pOdéres. 

40. Forma r una conc iencia soc ial que l es ayude a comprender los 

problemas y necesidades de la convivencia, y los incite a poner 

su capacidad al servicio de la comunidad. 

Como puede verse, las metas enunciadas, no señalan detal ladamente 

los conten idos de programas de estudio, ni los detalles formativos 

del educando; ellas simplemente se li mitan a contenidos genera les 

e inmediatos de la educación. 

En cualquier sistema educativo, el educ~dor debe saber detectar si 

va por buen camino, para ello debe valerse de las metas , las metas 

que sólo contemplan l os aspectos generales no son suficientes, es 

preciso conocer los especificos. 

¿Cómo saber si se va o no por un buen camino? 

Pues bien , si el proceso de enseñanza-aprendizaje no toma en cuenta 
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la formación del poder crea tivo del educando, entonces el desarro

llo socio-económico del país no se rá posi bl e jamás. 

Cuando el salvadoreño l ogre pensar con originalidad, cuando no de

penda científica, tecnológica, social, económica y cu 1tura1mente, 

entonces habremos alcanzado l a con ~i c ión individual para el desarrQ 

110. Para ello el objetivo central de una nueva educac ión debe ser 

el naci miento de un sa lvadoreño responsab l e, crít i co y nuevo, es d~ 

cir que la educación contribuye a formar un hombre capaz de tener 

una conciencia y una actitud crítica frente a los hechos que suce

den en l a sociedad . 

En particular, l as me tas de la enseñanza de la matemática deben p1a..Q.. 

tearse desde el punto de vista moderno. Las grandes potencias eco

nómicas y ci entíficamente desarrolladas, ya 10 han hecho al conside

rar la enseñanza de la matemá tica moderna como un enorme impac to en 

en campo escolar, que repercute en todo el esquema social, por su 

parte, el esquema social ori gina un es tado de inquietud en el hombre 

común por saber qué cambios fundamentales son necesarios en la prep~ 

ración matemát i ca de l a gente, para no quedar retrasado en un mundo 

que se caracteriza por el ace leramiento en los cambios. 

El papel importante que la matemática ha desempeñado.en l as conquis

tas tecnológi cas de nuestra época ha sido reconocida des de hace mu

cho tiemp o; lo que no s i empr ha si do apreciado, aún por perso na s 

eruditas en div ersos ca ll1 pos del sabe r, es que la matemática constitu 

ye una de las fuerzas dominantes de la cul tura, haciendo sentir su 



33 

influencia pr~cticamente en todos l os campos de la activi dad inte 

1 ectua 1 . 

- -CE TR l 1 
LVAD 



CAPITULO 1 I 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCAT IVO DE EL SALVADOR 

11.1 . INTRODU CCION. 

A pesar de los problemas socio-económicos y políticos en los cua 

les El Salvador se ha vi sto involucrado, la enseñanza en todos los 

niveles ha evo lucionado a través del tiempo. Aunque l a evolución 

jamás h~ sido acelerada como en países desarrollados, su objeto 

ha sido si empre proporcionar a los alumnos la mejor preparación 

posibl e para el papel qúe deberán desempeñar como adultos , den tro 

de nuestra sociedad. El maest ro haciendo uso de sus fa cultades , -

ha transmitido a sus alumnos un valioso camulo de conocimientos , 

sentimientos y actitudes. Por su parte los jóvenes han aprendido 

a procurarse el al i men t o, a encontrar abrigo y a confeccionar su 

indumentaria; asimismo, han adquirido conocimientos prác ti cos de 

la vida social , como la manera de comportarse ante sus semejantes 

y a qui enes de estos deben acercamiento y obediencia. Se l es ha 

hecho despertar conciencia de los va l ores morales que rigen la so 

ciedad y de las consecuencias de ignorarlos. Por medio de l a edu 

cación se ha enseñado a los jóvenes los aspectos morales, socia-

les, políticos y económicos que integran la vida adulta. De este 

modo, el maestro salvadoreño se ha convertido en el princ ipal ve-

hículo de difu sión de nuestra cultura. 

El sistema educativo salvadoreño, hasta 1940, sobresalía por la 
• 

importanc ia que en él otorgaba a la preparación de los jóvenes -

34 
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para la vida familiar y el servicio del gobierno; pero la s nuevas 

maneras de pensar, el aumento del comercio y el crecimiento de las 

ciudades hicieron sentir la necesidad de mejores formas de educa

ción, las tendencias de industrialización del mundo exteri or impu

sieron su pujanza, El Salvador no se hizo esperar, y la educación 

general obligatoria de cuatro aAo~ se elevó a seis . En cuanto a 

nuevas técnicas de educación, no existi ó ninguna novedad y aún se 

creía que la mente se fortalecía a través de repetición de ejerci

cios y se insi stía en amontonar hechos en la mente del alumno, sin 

considerar si los mismos · significaban realmente algo para -él. 

La Reforma Educativa de 1968 consideró que seis aAos de estudio 

eran insuficientes para la preparación básica de cualquier ciudad~ 

no, fue así que se extendió el período de educac ión ge neral, reu

niendo bajo una sola unidad de concepto lo que antes era primaria 

y plan b~sico. Con ello no solamente se trató de retener el alum

no en l a escuela por más tiempo, s ino que algunas técnicas educati 

vas fueron mejorada s. Por ejemplo, se introdujo la educación au

diovisual , se reformaron los programas de todos los nive les, se 

realizaron cursillos breves o de perfeccionamiento para informar 

a los profesores lo que pretendía la reforma, se construyeron más 

locales para escuel as , se pretendió equipar todos los centros con 

un sistema administ rativo uniforme, se creó en el Valle de Sa n An

drés la Ciudad Normal Alberto Masferrer encargada de plan ificar y 

desarrollar la fo rmac ión de nuevos maestros y de perfeccionar me

diante cursos intensivos en todos los campos de la educación a 
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los profesores en servicio (aunque más tarde, lastimosamente, es 

te centro pasó a ser utilizado por el estado para otros fines, -

muy distintos a la educaci ón, que por razones obvia s no vienen al 

caso hacer mención). 

En lo que respecta a la matemáti~a, los programas fueron reestruc

turados , orientados principalmente a los conten idos, además se in

trodu jeron nuevos métodos pedagógicos, como los diagramas de Ven n 

y los de flecha s, que han facilitado el aprendizaje de los nuevos 

ccnceptos abstractos; aunque los cursos de perfeccionamiento y ac

tualización de profesores es taban más orientados a la presen tación 

de contenidos; dejando, de este modo, en manos de los propios pro

fesores la basqueda de los medios y métodos más eficaces para hacer 

asequible a los alumnos los nuevos temas ma t emáticos. 

11 . 2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO DE 1956 A 1967. 

A. PARVULARIA 

3 años 

B. EDUCAC ION PRIMARIA 

6 años, divididos en tres ciclos: 

Primer cicl o: 2 años 

- Segundo ciclo: 2 años 

- Te rcer ciclo: 2 años 

C. PLAN BASICO. 

3 años. 



D. EDUCACION SECUNDARIA 

Bachillerato: 2 años 

Magisterio: 3 años 

Contador: 2 años 

Secretariado: 2 años 

Militar: 3 años 

Enfermería: 2 años 

E. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITAR IA. 

2 - 3 años según la ~specialidad. 

F. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA . 
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Solamente existía la Universidad de El Salvador, fue hasta 1966 

que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas comenz6 a 

funcionar. 

Sobre la base de esta estructura y sus efec tos es que se hizo un 

diagnóstico para planificar en 1968 un movimiento de reforma, que 

vuelva más eficiente los se rvi cios educativos del Estado, en fun

ción del incremento poblacional y las expectativas del desarrollo. 

11.3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA PROPUESTO POR LA REFORMA DE 1968. 

1. Las estrategias preliminares. 

De acuerdo con e l Pl an Quinquena l de Educaci6n, 1967-1972, el 

fin global de "dar en forma eficiente una mejor educac ión a más 

personas, fomentando a la vez el desarrollo cultural del pa ís", 

por medio de cuatro acciones: 
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- fxtrnoC'r 1,1 rrllJr ,l c i ón <; i <; trm ~ti ((lo 

- Mej orar la calidad de la educación sis temática. 

- Mejorar l a eficiencia del sistema educacional. 

Fomentar e l progreso cultural del país. 

Por la primera acción, se buscaba extender la cobertura del 

sistema por medio de la amp li ac i ón armónica del cupo en los 

niveles, especialmente en el Plan Básico de la Ed ucac ión Media 

de entonces, y en los grados superiores de la escuela primaria 

rural. Por la segunqa, se adopt aban como estrat egias de mejo

ramiento cualitativo, la capacitación docente, la actuali zación 

del contenido y l a metodología, y la utilización de recursos -

tecnológicos por medio de la adopción de nuevos planes y progr~ 

mas. 

Para este pl an de mejoramiento se constituyeron como unidades 

de apoyo Ci udad Normal Alberto Masferrer y la Televisión Educa

t iva. Por tercera acción, se buscaba corregir l a deserción y 

repetición escolar , y aprovechar mejor l a capacidad de aula. Es 

to implicaba alterar la administración esco l ar existent e , desde 

la estructura in stitucional min i sterial, hasta l a de la escuela 

como unidad de servicio educat ivo . 

Por la cuarta acc i ón, se buscaba reorganizar la entrega de ser

vicios de promoción cu ltural, en un plano de mejor concordancia 

con la política educativa esta t al . 

Estas acciones no serían procesos enlergentes; req uerirían de -
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un planeamiento y de una administrac ión acorde a los alcances 

de la experi encia educativa prevista. Y esta experiencia no 

podía concebirse en un contexto que l e sacrificase sus princi

pios básicos de unidad , continuidad y utilidad. 

Al terminar la política educat\va en aquel objetivo global del 

plan aludido, se hacía en la bGsqueda de un cumplimiento estri~ 

to de la ley (Artículos 196, 197 y 198 de la Constitución Polí

tica de 1962), en donde se ubica a la educación como atribución 

esencial del Estado y.se l e señala su se rvicio en dos sentidos: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad del educando. 

b) El mantenimiento estructural de la sociedad por medio de la 

"cooperación constructiva" que hagan los individuos benefi

ciados por el sistema. 

Este resultado óptimo era el pun to de partida para articular una 

teoría educativa previa que sirviera de contexto al planifica

dor, tanto para prever las más lógicas respuestas a los proble

mas internos o pedagógicos del sistema, como a los problemas e~ 

ternos determinados por una comunidad social, compleja y de ca~ 

bio constante, y con más sistemas para organizar su actividad 

económica, política, etc . 

Para ese contexto se formularon cuatro hipótes i s respecto a la 

educación, para diseñar, planificar, administrar, implementar y 

desarrollar un si stema educa tivo que busca un "resultado óptimo". 
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Las cuatro hipótesis son : 

a) El supuesto de que la educación debe ser considerada como la 

empresa preferente del Estado y por lo tanto debe planearse 

a ba se de una adecuada distribución de los recursos económi

cos y en perspectiva de una. lIIáxima y progresiva producti vidad. 

b) El supuesto de que l a educac i ón es el medi o correcto de trans 

formación soc ia l y desarro l lo nacional. 

c) El supuesto de que la educación con ll eva y asegu ra no sólo 

la imagen hi stórica previsib le de dicha imagen . 

d) El supuesto de que la educac ión es el medio adec uado para al

canzar la plenitud y el equi l i brio de la persona lidad huma na. 

Es advertible que la primera hipótesis reconoce la ed ucación co 

mo inversión, para acercar el s i stema como oferta a las tres 

grandes demandas inferidas en las otras. 

2. Estructura del Sistema. 

Para comprender la estruc tura to tal del sistema es necesario 

analizarla en sus dos gra nde s áreas: la Estructura Instituc io

nal y la Estructura Académica. La primera para comprender la 

morfologfa de l a organización de sus unidades de planeamiento, 

ejecución y administración. La segunda para comprender también 

los efectos y efic iencias del si stema como serv icio social. Por 

la natural eza de es t e capftulo se invierte el orden. 
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3. Estructura Académica. 

A. Estructura Básica. 

Sobre la base de las cuatro hipótesis se formularía una teo

ría educativa para el proceso de reforma. Esta teoria se evi

dencia en una estruc tura nonnativa: fines, objetivos, genera

les y metas pedagógicas, que dirige el sistema con sen tido de 

unidad hacia el individuo, la sociedad, la cultura y la convi

vencia internacional. 

En uno de los fines se le señala a la educación la función de 

ser un factor de desarrollo socio-económico. Esto le define 

con más precisión el sentido de utilidad al sistema. 

La más significativa expectat iva nacional para el desarrollo 

lo constituye la población, a la que hay que ofrecer oportuni

dad de formación y capacitación para favo recer su estructura so

cio-cultural y el dinamismo de l proceso de cambio que implica 

el desarrollo. 

Para el principio de utilidad del sistenla se determinaron como 

estructuras básicas dos moda lidades educativas: La Educación Ge 

neral o Básica, y la Educación Diversificada. La primera de ca 

rácter formativo y la segunda de carácter profesionalizante. 

a) Educación Genera l. 

Con esta olodalidad se pretende darle viabilidad en forma 

más concreta a un con jun to de principios que le determinan su 

alcance: unidad , continuidad, universalidad, obligatoriedad, -
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gratitud, graduación, diferenciación y asistencialidad. Por 

otra parte, su contenido servirá de ingrediente para Ilformar 

ciudadanos aptos ... 1I y para IIcond ucir al educando hacia la pl~ 

nitud y equilibrio de su persona lidad ll
• De allí que la educa-

ción general por su carácter formativo favorecer~ el crecimien-

to, desarrollo, sociali zación é integración cultural del educan 

do por medio de un proceso continuo, gradual o de complejidad 

creciente, diferenciado y asistencial de las necesidades e in-

tereses del educando en función de sus etapas de desarrollo. 

Este alcance de la educación general concretiza el principio de 

la obligatoriedad, en dos sentidos, el que corresponde al Esta-

do al atenderl a como Ilatribución esencial ll y el que le corres-

ponde a los usuarios (educandos y padres de familia) de concu-

rrir al servicio estatal. 

De allí que la esc uela adquiere la responsabilidad de ayudar al 

educando en su desarrol lo cognoscitivo, afectivo y psicomotor, 

desde su etapa sensoperceptiva, hasta l a formación del pensa-

miento reflexivo y razonamiento abstracto, en una primera eta-

pa como requerimien to básico para experiencias educativas más 

complejas. Si ese era un punto de llegada de la educación ge-

neral, entonces era necesario extender los años de escolaridad 

más allá de los seis de la escuela primaria de la prereforma .. 

La educación general tendría nueve años de escolaridad. 

El plan de reforma heredaba un problema, según el resumen de 

N/BU T e CENTRAL ----=- lOAD O&: EL SALV'" 
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Problemas del Plan Quinquenal antes mencionado, sólo un tercio 

de los graduados en educación primaria tendría acceso en el ci

clo básico (Plan Básico de entonces) de educación secundaria. 

La inversión en el aumento de aulas en educación primaria entre 

1962 y 1967 quedaría perdida si no se preveían los espacios ed~ 

cativos en el ciclo básico para graduados en sexto grado por 

efecto de aquel incremento. Esto era otra razón para implemen

tar la escolaridad de nueve años en la educación general. Con 

más retención en esa modalidad educativa, el educando trascende 

ría en una experiencia educativa de más continuidad. 

En síntesis, la educación general sería un mínimo educativo que 

garantizaría el afianzamiento de un conjunto de categorías de 

aprendizaje de complejidad creciente, la adquisición de un sig

nificativo nivel de integración cultural, como elementos esen

ciales para una mejor adaptación a la convivencia social, si 

ocurriera la deserción del si stema; y fundamentos necesarios p~ 

ra la continuidad de estudios comunes y de capacitación, en la 

educación diversificada, al continuar en el sistema. 

b) Educación Diversificada. 

Esta es l a otra modalidad educativa de la estructura bá

sica que de acue rdo con el nuevo rol que debe desempeñar el si~ 

tema: ser un factor de desarrollo y un mecanismo de movilidad -

social, a esta modalidad le corresponde prever los recursos hu

manos calificados que han de servir para impulsar el desarrollo. 
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Le corresponde, pues, incrementar el sec tor terciario del siste 

ma económico en un nivel intermedio. 

La gran funció n de prever recursos calificados a un nivel más 

inmediato que e l universitario, se haría por la divers ificación 

de la educación media, s in que por ello pierda o sacrifique su 

carácter de continuidad hacia la educación superior. 

La diversificación es la estrategia necesaria para la capacita

ción para el trabajo en el ámbi t o del bachillerato, sin que por 

ello deje de ser un ªrado académico determinado por los estudios 

comunes en la s áreas de ciencias y humanidades. El bachil l erato 

se enriquece por cuanto aquella estrategia lo calif ica y conse

cuentemente se acorta la di~ta nc ia entre la educa ción como ofer 

ta y la necesidad de ocupaciones productivas como dema nda. 

En otras palabras , es en este nivel en donde se conc retiza la 

tran sformación de recursos que se da en el sistema. La sociedad 

proporc iona insumas que se revierten en productos, después del 

proceso educat iv o y que serv i rá n en determinados sec tores de la 

actividad human a. De al lí que en este nivel es donde el siste

ma se reviste de calidad en !:: uanto que las ofertas educativas 

son más congruentes con la demanda social de edu cac ión . 

B. Estructura formal del sistema . 

Sin perder de vi sta la estructu ra básica an t es ana li zada, el 

si stema articula su estructura forma l en cuatro nivel es : Parvu-
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l ar io, Básico, Med io y Superio r . 

Además se ajusta en forma conc reta a tres princip ios: Unidad, 

Continuidad y Adecuación, (este últi mo recoge l a intención de 

los princip i os de gra du ación, diferenciación, y asis tencialidad 

de la educaci ón general). 

En este sentido, se reconoce como base de la es tructura formal 

la educación parvula ria, de bido a que entre más pronto el indi

viduo se incorpore al sistema, éste tendrá más eficaci a institu 

cional que se revertirá en efi cienci a persona l y benef i cios so

ciales . 

a) Edu cación Parvu l aria. 

Es el nivel de base de l a estructura y de ent rada al sis

tema , aunque no obligatorio. Sus fina lidades son de asistencia 

para el proceso de socializac i ón y adaptac i ón esco lar; asimismo 

para e l desarrollo sensomotor del párvulo. 

Como nivel de entrada , sus ac t iv i da des han de con t ri buir al de

sarro llo armóni co de la personalidad del educando, lo cual im

plica la atenci ón al desarrollo de l os procesos ps íquicos inte

lectivos y afec t ivos de l ni ño. De allí que su organización no 

sea en grados de conten ido de compl ejidad creciente, sino en -

agrupación por edades de cuatro, cinco y seis años, en las cua

les se reali zan actividades que favorece n l a mad urac ión y el -

aprestamiento necesario para l a continui dad en el nive l básico. 
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b) Eduación Básica . 

Los objetivos de es te nivel corresponden a la caracterización 

que se ha hecho de l a educación general, y por ello se argumen

ta que los objetivos de este nivel son los más preocupantes, -

tanto para los organismos del planeamiento como para los de su 

administración. 

La experiencia educativa de este nivel implica la más variada 

gama de categorías de aprendizaje: habilidades, destrezas, ha

bituaciones, aprecia~iones, actitudes e ideales, por medio del 

conocimiento de hechos, conceptos, principios, generalizaciones 

de las distintas disci plinas, a cuya penetración conducen las -

asignaturas del plan de estudio. 

Se propicia en la experiencia educativa de este nivel un desa

rrollo más sistemáti co de los procesos psíquicos intelectivos y 

afectivos del educando, sobre la base de sus naturales necesida 

des y las del contexto social al cual pertenece. No otra cosa 

son las intenciones de los objetivos que la Ley Ge neral de Edu

cación le señala a este nivel. 

Por lo anterior, su escolaridad es de nueve años que significan 

nueve grados de contenido, de complejidad creciente para la con

tinuidad a la experiencia, cuya evaluación y promoción también 

debe ser continua, sin barreras de grado a grado, pero sí de ci

clo a ciclo, aun que son criterios de suficiente flexibilidad. 
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En la educación de adultos hay oportunidades de incorporarse a 

este nivel en el grado que el adulto solicite y siempre que 

cumpla con los requisitos reg lamentarios, (Artículo 66, Ley Ge 

neral de Educación). 

El principio de adecuación , de) cual se habló antes, se viabi-

liza por medio de la división de este nivel en ciclos . Los ob 

jetivos de cada uno de ellos se adecúan a 1 as etapas de desa-

rro 11 o bio-sico-soci al del educando. 

. 
La estructura del nivel es: 

CICLOS GRADOS EDADES 

Primero Del lo. al 30. De 7 a 9 años 

Segundo Del 40. al 60. De 10 a 12 años 

Tercero Del 70. al 90. De 13 a 15 años. 

La descripción de este nivel es incompleta si no se hace rela-

ción a la organi zación del conten ido que le servirá de ingredie~ 

te al desarrollo de la experiencia educativa por medio de los -

objetivos respec tivos. La organización del contenido en el plan 

de estudio se dividió en dos grandes áreas: Humanidades y Cien-

cias y las actividades de Educación Física y Educac ión Estética. 

Esas áreas se presentan de la ma nera siguiente: 

1 - HUMANIDADES 
l. Idioma Nacional 

2. Estudios Sociales 

3. Educación Estética 
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11 - CIENCIAS 

l. Matemáti ca 

2. Estudio de la Naturaleza 

111 - EDUCACION FI SI CA 

IV - EDUCACION ESTETI CA 

Según la Ley General de Educación, en el Tercer Ciclo, el área 

de Humanidades se amplía con l a incorporac ión de un idioma ex

tranjero. Por hoy e~a ampliación corresponde al Inglés. 

c) Educación Media. 

Este es el nivel depositario de la estrategia de la dive~ 

sificación. De allí que sus final i dades están re feridas a la -

continuidad de la fo rmación del educando y su preparación para 

estudios superiores, a la par de su capacitación para la infor

poración en un campo especializado en el mu ndo del trabajo. 

La organización de su contenido prevé aquella doble finalidad, 

ya que su plan de estudio es t á formulado en función de una área 

de estudios div ers ificados o vocacionales, cuya proporción es 

ascendente en f unción del crecimiento de los estudios comunes, 

en los tres años de esco la r idad . Es decir, que ,los estudios c,Q 

munes de la educac i ón general s i guen en el nivel med io por tres 

a"os más hasta culminar en el grado académi¿o del bachillerato 

como requisito para la continuidad a es tudios superiores. La

distribución de estos es tudios se da por las áreas de Letras, 
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Estudios Sociales, Idioma Extranjero, Matem~tica, Ciencias de -

la Naturaleza, Arte y Deportes (Art. 19 de la Ley General de 

Educación). Esas ~reas vertidas a asignaturas en el plan de es 

tudio tienen la distribuci6n de horas semanales siguientes: 

No. DE AS1GNArURAS II:.R.AÑO 200. AÑO 3ER . AÑO 

lo Letras 3 2 2 

2. Estudios Sociales 3 3 -

3. Inglés . 2 2 2 

4. Matem~tica 3 2 2 

5. Ciencias Bio16gicas 4 - -

6. Ciencias Químicas 2 2 -

7. Ciencias Físicas - 2 3 

8 . Educaci6n Estética 1 1 1 

18 14 10 

Quien concurra a estudiar bachillerato en cualquiera de las mo

dalidades, ha de penetrar a las ~reas de estudios por esas asi~ 

naturas, cuya carga disminuye en la medida que aumenta la de 

las asignaturas vocacionales de la modalidad, especia lidad u oQ 

ci6n del bachillerato se l eccionado. 

El Ba lance de tal proporci6n se exp lica por el siguiente esque

ma: 



50 

PRIMER AÑO; 80 % COMUNES 20 % VOCACIONALES 

SEGUNDO AÑO; 50 % COMUNES 50 % VOCACIONALES 

TERCER AÑO; 20 % COMUNES 80 °1 
la VOCACIONALES 

La diversificación se amplía en más posibilidades cuando en al 

gunas modalidades se establecen especialidades u opciones. Val 

ga la explicación que todas esas modalidades la que recoge m~s 

matrícula es el Bachil lerato Académico , tanto en el sector pú-

blico como el privado. Ello se debe a que es en sí la heren-

cia de la organización cl~sica del sistema antes de la reforma, 

tanto así que es el más pro li ferado , y que en cierto sentido -

no cumple en forma definida la doble finalidad del bachillera-

to diversificado. 

No se amplía la información respecto a los planes de estudio -

de cada modalidad de bachillerato, porque ello no corresponde 

a este capítulo. 

El cuadro siguiente evidencia la gama de posibil i dades en que 

opera la diversificación. 



MODALIDAD 

l. Académi co (1) 

2. Agrícola 

3. En Artes 

4. En Comercio (2) 
y Administración 

5. En Hostel ería y 
Turismo 

6. En Navegación ( 3) 

y Pesca 

7. En Salud 

8. En Técnicas 

9. Industrial 

10. Pedagógico (4) 

ESPECIALIDAD 
U OPC ION 

l. Humanística 

2. Matemática 

l. Ar tes Plásticas 

2. Artes Escénicas 

3. Música 

l. Taquigrafía 

2. Publicidad y 
Venta. 

l. Mecánica Nava l 

2. Navegación y Pesca 

l. Enfermería 

2. Saneamiento Am
biental 

l. Cultor de Belleza 

2. Arte y Decoración 

3. Alta Costura y Di
seño. 

l. Mecánica 

2. Automotores 

3. Electricidad 

4. Electrónica 

l. Educación Parvul. 

2. Ed ucac ión Espec. 
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OFERTA EN CEN
TROS EDUCATIV. 

Oferta amplia 

4 Institutos 
Oficiales. 

Instituto Of. 

Oferta am plia 

Instituto Of. 

Instituto Of. 

1 Instituto Of. 

Instituto Of. 

3 Instituto Of. 

2 Co 1 egi os Pri 
vados. 

2 Instituto Of. 

Co l eg io Priva -

L do. 
-------------------------_. 

(1) Modificado en 3 opciones: Ciencias Natu ra les, t~atemática y Física 
y Humanidades , a partir de 1976. 



(2) Modificado en 2 opciones: Contaduría y Secretariado a partir 

de 1975. 

El plan para estudios nocturnos comprende 4 a~os. 
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(3) Modificado en 3 especia lidades : Mecánica Naval, Pesca y Naveg~ 

ción y Procesamiento; pero esta modificación caducó en 1976 

cuando se optó por eliminar las especialidades en ese bachille 

rato. 

(4) Ampliada su modalidad en planes de formación acelerada sobre 

la base del segundo a~o de bachillerato académico (plan 11) y 

sobre la base del dip loma de cualquier bachillerato, (plan 111). 

Otra estrategia que es necesario destacar en la educación media 

es la movilidad horizontal; su finalidad es permitir al estudia~ 

te un cambio de modalidad de bachillerato para rectificar cual

quie r equivocación en la elección de los estudios. Tal estrate

gia tiene su normativa especial emitida por la Dirección de Edu

cación Media. 

Una circunstancia que afecta la trayectoria de estudios de este 

nivel es el de su proceso de evaluación. Sigue siendo el mismo 

reglamentado desde 1956, cuando el aAo escolar del nivel medio 

estaba dividido en trimestres , asimismo los programas, tanto de 

bachillerato en Ciencias y Letras, como los de las carreras cor 

tas terminales. Esto hace que la evaluación en este nivel sea 

de mucho rigor memorístico, con mucha relevancia al examen como 
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instrumento de medición t anto del rendimi ento mensual como el -

trimestral y anu al. Ademá s de que el educando debe pagar cin-

cuenta centavos por asignatura para que pueda ser examinado tri 

mestralmente. 

En síntesis el nivel medio ti ene una escolaridad de tres años 

lectivos, la edad de entrada es a los dieciséis años y la de s~ 

lida a los dieciocho. Tiene una doble finalidad: preparar para 

estudios superiores y capacitar para el trabajo, sin que ello -

margine la asistencialidad en la continuidad de la formación 

del educando. 

Es importante añadir que en este nivel es en donde la particip~ 

ción de la empresa privada es más significativa, especialmente 

en el Bachillerato Académico y Comercial. 

d) Educación Su perior. 

En sentido formal , ést e es el nivel culminativo del siste-

ma y se verifica en dos modalidades; Universitaria y no Universi 

taria. En amba s se atiende a nivel profesional , educación técni 

ca y científica, y se forman los recursos humanos de más alta ca 

lificación. 

En la legislaCión salvadoreña se advierte un enfóque diferencial 

para este nivel. La Constitución Política de 1962 en su artícu-

lo 204 le reconoce a la Univers i dad autonomía en los aspectos dQ 

cente, administrativo y económico. Tal autonomía no la abstrae 
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del sistema, por el contrario, la hace depositaria de la forma

ción de la dirigencia intelectual de la soc iedad en un marco de 

la libertad de acción. 

En el capítulo 11, Ley General de Educación , se trata a la edu

cación superior abstraída del carácter autónomo con que se im

parte en la univers idad. Quizá esto sea lo que determine la di

ferenciación de educación superior universitaria y no universi

taria. 

i) Educación Unlversitaria. 

Antes de la Reforma de 1968 en El Salvador existía 

únicamente la Universidad de El Salvador y la Universidad Cen

troamericana José Simeón Cañas (1966). Hoy las instituciones 

universitarias ascienden a un total de 34, integradas o clasifi 

cadas de la siguiente manera: 

31 Universidades privadas 

3 Universidades correspondientes al Sector Estatal 

Centro Universitario de Occidente (en Santa Ana) 

Centro Universita rio de Oriente (en San Miguel) 

Universidad de El Salvador (en San Salvador) 

De las 31 universidades privadas, 26 de ellas están definitiva

mente constituidas, las cinco restantes aún se encuentran en 

ese proceso. 

Según datos proporcionados por la Dirección General de Educación 



55 

la población en cifras de los estudiantes universitarios matri

culados en 1984-1985 asc iende a 53 ,464, de los cuales la Univer 

sidad de El Salvador atiende en cifras estimadas de 22,000 a 

23,000 estudiantes. 

ii) Educación no Universitaria. 

Sus finalidades están referidas a la formación de téc

nicos y profesionales, en carreras contributivas al desarrollo 

socio-econólllÍclJ y al desarrollo del espíritu de investigación. 

El Ministerio de Educación tiene bajo su control varios centros 

en este nivel y reconoce los existentes en ot ras Secretarías de 

Estado. En este sentido reconoce como áreas de estudios superiQ 

res a la Educación, Trabajo Socia l, Agricultura, Tecnología, En

fermería y Educación Física. Actualmente los centros educativos 

de nivel superior no universitario en el sector público son: 

MINISTERIO DE EDUCACION 

l. Escuela Superior de Educación. 

2. Escuela de Educación Física (suspendida) 

3. Escuela de Trabajo Social. 

4. Instituto Tecnológico Centroamericano. 

5. Instituto Tecnológico de San Salvador (a partir de 1977). 

6. Escuela Superior de Turi smo. 

MINISTERIO DE SALUD PUBL ICA 

l. Escuela Nacional de Enfermería de San Sa lv ador. 

2. Escuela Nacional de Enfermería de Santa Ana. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

Escuela Nacional de Agricultura 

MINISTERIO DEL INTERIOR: ANTEL 

Instituto Centroamericano de Telecomunicaciones (suspendido). 

MINISTERIO DE DEFENSA 

l. Escuela Militar 

2. Escuela de Comando y Estado Mayor. 

C. Otras Modalidades Educativas. 
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Están referidas a la Educación de Adultos, Educación Especial 

y la EnseRanza de las Artes. Son formas que no constituyen ni 

veles académicos en el sistema, sino que acciones escolares p~ 

ra atender a otro ti po de sujeto educativo, para el caso el 

adulto que no se incorporó o desertó del sistema en las edades 

aptas para la educación sistemática regular; el individuo defi 

ciente y el individuo con vocación artística. 

La filosofía de la Reforma Educativa de 1968 cubre estas moda

lidades y les seRala orientaciones claras cuando las define en 

la Ley General de Educación. 

l. Educación de Adultos. 

Según la Ley General de Educación, tendrá dos modalidades: 

Sistemática y Extra-escolar, y sus principales acciones, de 

acuerdo con sus finalidades son: 
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Integrar a la educación sistemática a quien no se incorpo

ró a ella en su oportunidad o desertó. 

Mejorar la calidad del trabajo en función de las exigen

cias del desarrollo. 

- Informar permanentemente a las comunidades de conocimien

tos indi spensables para e l desarrollo y bienestar indivi

dual y colectivo. 

a) Educación Sistemática. 

Esta acción es correspondiente al nivel básico de la edu

cación sistemática regular, y ·se divide en dos cic los: el prim~ 

ro equivalente a los dos primeros ciclos de aquel nivel, y el 

segundo al tercer ciclo. 

La duración actual de esta modalidad es de seis años; el primer 

ciclo comprende tres años, definidos como niveles que resumen 

progresivamente la complejidad creciente del contenido de la edu 

cación básica regular. El segundo ciclo es idéntico al tercer 

ciclo del nivel básico. 

Puede argumentarse que el aprendizaje del primer ciclo tiene el 

doble carácter de ser instrumental y de integrac ión cultural; y 

el segundo solamente es de integración. De allí que la alfabe

tización sea un proceso necesario para la escolaridad sistemáti 

ca. Sin embargo, también se le considera como proceso funcio

nal en toda s las actividades educativas del adulto. 
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Generalmente la educación sistemática se da en secciones noc-

turnas en los aspectos educativos de la educación sistemática 

regular y consecuentemente el educador que la atiende es ex-

traído del personal docente del nivel básico. 

La ley regul a la incorporación a esta modalidad educativa, en 

el sentido de que los centros educativos, admitirán normalmente 

a personas cuyas edades no corresponden a la población apta pa-

ra la enseñanza sistemática regular. Esto implica que la menor 

posibilidad la tiene el adulto social, o sea aquella persona me . -

nor de edad que por su condición socio-económica desempeña ro-

les de adultos. 

b) Educación Extra-escolar. 

De acuerdo con la Ley comprende tres fornlas: 

Perfeccionamiento de Oficios, Extensión Cultural y Educación 

Permanente. Su administración, circunstancialmente, opera como 

acción parasistemática, sin embargo, en la medida que se vaya 

conformando toda una doctrina pedagógica sobre la educación de 

adultos, su atención será un sector significativo del sistema, 

y su metodología, en el contexto de la educación no formal. 

Actualmente se está implementando un programa de capacitación la 

boral en dos direcciones: Laboral Rural y Laboral Urbana. 

c) Educación Especial. 

Tal como se dijo antes, el sujeto de esta modalidad es el 
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deficiente mental y/o físico, y el de conducta irregular. 

La Ley General de Educación señala las formas de atención que 

dentro de la estructura del sistema se le dará a esta modalidad; 

y también prevee coordinación, para efectos de uniformidad, con 

otras instituciones que reali~en acción educativa especial. 

d) Enseñanza de las Artes. 

Esta modalidad tiene como fines: fomentar y cultivar la 

vocación artística de las personas que tuvieren disposición y 

enriquecer la vida cultural y el patrimonio artístico de la na

ción. 

Su entrega como oferta educativa se da en la acción escolar por 

medio de asignatura en el plan de estudio del nivel básico, y 

por medio de especialidades en la diversificación del nivel me

dio; en la acción cultural, por medio de acciones parasistemáti 

caso 

En la diversificación del nivel medio está la moda lidad de ba

chillerato en artes que atiende las especialidades de Artes 

Plásticas, Artes Escénicas y Música y funciona en una institu 

ción, Centro de Artes, dependencia de la Dirección General de 

Cultura, Juventud y Deportes, unidad ejecutora de un conjunto 

de acciones parasistemáticas que forman parte del conjunto de 

estrategias de la política educativa de la filosofía de la re

forma. 
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D. Acciones Parasistemáticas. 

En la oferta educativa del Ministerio, la acción parasistemáti 

ca más significativa está a cargo de la Sub-secretaría de Cul

tura, Juventud y Deportes, cuyo organismo ejecutor es una Direc 

ción General que tiene bajo su jurisdicción a las direcciones 

siguientes: 

- De Extensión Cultural. 

- De Patrimonio Cultural. 

- De Administración ~e Artes 

- De Juventud. 

- De Educación Física y Promoción de Deportes. 

En términos de cobertura, cada una de esas direcciones desarro

lla acciones paralelas a la acción educativa sistemática, en 

función de la política educativa determinada por el Ministerio. 

Esto implica que por la estructura académica del sistema se prQ 

mueve la fo rmac ión del individuo en función de su desarrollo, -

de las exigencias de la comunidad social y el contexto cultural 

al cual pertenece; por las acciones culturales y en sentido pa

rasistemático, se promueve el progreso cultural nacional. Esto 

con el fin de que las acciones básicas del sistema cumplan con 

la gran función de mantener la estructura socio-cultural, de 

acuerdo con el dinamismo que requieren el cambio y desarrollo -

nacional. 
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l. Estructura Institucional del Sistema. 

El artículo 196 de la Constitución Política de 1962 le seña 

la al Estado la obligación y finalidad primordial de conse! 

var, fomentar y difundir la cultura. Asimismo, la educación 

como atribución esencia l, para el cua l deberá organizar el 

sistema y crear las instit~ci ones y servicios necesarios. 

La organización de los servicios educativos es la estrategia 

del Estado, para hacer fluir su po líti ca educativa , para in

tegrar recursos ~umanos interdisciplinarios, materiales y 

tecnológicos adecuados para el logro de los objetivos, y para 

organizar l a conducción educativa en un esquema de responsabi 

lidad compartida , y niveles de decisión. 

Se crea así la estructura inst itucional y l a estructura acad~ 

mica, ent re las cuales estará como nexo el cuerpo de objeti

vos educacionales (fines, objetivos generales, de nivel, ci

clo y grado) que al fluir por los niveles orientan las mejo

res ofertas del sistema en términos y exper iencias educativas. 

Es deducibl e entonces que la educación como atri bución esen

cia l del Estado debe planificarse en fu nc ión de la s correla

ciones que ti enen con otros campos significativos de la es

tructura social, económica, política, etc. Las cuatro hipó

tesis que se mencionan en la parte inicial de este capítulo 

fueron la base para planificar la modificación a la estructu 

ra institucional de l sistema. De allí que en la búsqueda de 
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la eficiencia de la estructura académica adoptada por la re 

forma, se organiza la estructura institucional. 

La primera estrategia fue descentralizar el poder de deci

sión y establecer niveles en los sectores claves del servi

cio: Educación, Cultura y Administración. Se crean inicial 

mente las Direcciones Generales de Educación, Cultura y Ad

ministración, y sus áreas serían la educación general y la 

diversificada, la promoción cultural y el apoyo administrati 

vo o logístico, r~spectivamente. 

Establecidos originalmente los tres niveles de decisión al

rededor de ellos se agrupan los diferentes niveles de ejecu

ción, así: 

- La Dirección General de Educación coordina la administra

ción educativa de los niveles académicos por medio de las 

direcciones de: Educación Básica y Educación Media y Sup~ 

rior. Los niveles parvulario, básico, medio y superior 

quedan bajo el control administrativo de esas direcciones. 

Las modalidades de Educación de Adultos y Educación Espe

cial tambi én están incluídas en esta Dirección General. 

- La Dirección General de Cultura coordina la administración 

de las acciones parasistemáticas por medio de las Direccio 

nes de: Publicaciones, Biblioteca y Archivo, Museo Nacio-

nal, Parque Zoológico y Jardín Botánico, Orquesta Sinfóni-
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ca Nacional y Educación Física y Promoción de Deportes. 

- La Dirección General de Administración coordinaría el ap2. 

yo logí stico en la administración educativa del sistema 

por medio de las direccione s de: Administración de Perso

nal, Finanzas, Aprovisi~namiento y Servicios Generales. 

En la medida en que el movimiento de reforma se fue imple

mentando, su estructura insti tucional se fue modificando a 

tal grado que actualmente los niveles de decisión, a nivel 

de Dirección General se han ampliado con la Dirección de Co 

municación Cultural Educat iva, Dirección de Tecnología Educa 

tiva y Dirección de Bienestar Magisterial. 

Es importante aclarar que en este capítulo se incursionó en 

la estructura institucional del sistema, por ser necesario 

y lógico dar una visión ampl ia de toda la estructura del sis 

tema educativo. 

Al final de es t e capítulo anexamos los organigramas del Mi

nisterio de Educación, el de 1967 y el de 1984, para efectos 

de comparación; en los cuales rápidamente puede concluirse 

el desarrollo administrativo del cual ha sido objeto el sis

tema educativo salvadoreño. 
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II.4. RAZONES PARA ADOPTAR LA ESTRUCTURA PROPUESTA. 

En el Capítulo I (2. Motivos que causaron la implementación de la 

Reforma Educativa de 1968) mencionamos cinco causales; cabe acla

rar que esos motivos fueron deducidos de la información obtenida 

por medio de entrevistas, lectura bibliográfica y por nuestro pro

pio análisis. 

En este apartado, dichos motivos son reconocidos (por el Ministe

rio de Educación) como razones, ellos son los que a continuación 

detallaremos; no omitimps manifestar que esta información ha sido 

extraída del Tomo 2 "DOCUMENTOS DE INFORMACION BASICA; SEMINARIO 

NACIONAL SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA, 1978". 

1. Lo Pre-existente a la Reforma. 

Al comenzar la década de 1960, el sistema educativo nacional -

emerge a una época en la cual el dinamismo socio-cultural adqui~ 

re caracteres cada vez más conflictivos. La expl osión cultural 

científica, tecnológica y poblacional vienen a poner en duda la 

eficacia de los sistemas educa tivos de los países sub-desarroll~ 

dos como el nuestro. La demanda social de educación es más evi

dente, no sólo en cobertura sino en calidad, entendida ésta como 

las normas de congruencia entre aquella demanda con las ofertas 

educativas del Estado. 

Otra dimensión de aquel dinamismo es el desarrollo y cambio so

cial, entre el cual un sistema educativo no debe ser neutral, 

mucho menos víctima, cualquiera que sea el plano de complejidad 
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real que tome el concepto. 

A manera de síntesis las características del sistema eran: 

a} Con respecto a su cobertura: 

Insuficiente en servicios para atender los principios de 

universalidad, obligatoriedad, gratitud y democratización 

de la educación. 

Selectiva en la naturaleza de sus servicios por sus patrQ 

nes de intelectualismo. 

- Conservador por su dependencia de la relación clásica de 

cultura-educación. 

- Insuficiente en recursos económicos. 

Expandido en servicios sin la correlativa coordinación que 

le garantice su unidad. 

- Administrativo empíricamente y en función de la yuxtaposi

ción de servicios. 

b) Con respecto a su calidad: 

- Inadaptado a las necesidades de la sociedad, cultura e in

dividuo. 

- Sostenedor de una educación intelectualista, plena revere~ 

cia a la asignatura pura, distante de ser una oferta educa 

tiva eficaz. 
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- Con servador en su relación con el desarrollo y cambio so

cial a que deberá serv ir . 

- Desubicado en su relación con las continuas exigencias -

educativas de la estructura económica y cohesión social. 

- Estructura, métodos y recursos alejados de patrones de cali 

dad científico-educativa . 

Planeamiento sin ca lificación científica de demanda social 

de educación. 

2. La estrategia del planeamiento. 

El sistema educat ivo nacional de la pre-reforma, a pesar de ha

ber adoptado la estrategia del planeamiento des pués de la reu

nión de Ministros de Educación en mayo de 1956, en Lima, Perú, 

había crecido en sentido institucional, pero no había desarro

llado su eficiencia. Los fenómenos de calidad y cobertura no 

encontraban una vía expédita para su equilibrio. Su estructura 

académica no funcionaba con eficiencia, había prob lemas serios 

de deserción y repitencia, su capacidad no era suficiente para 

incorporar y retener a la uni versali dad de la población en edad 

escolar, especialmente en su nivel de base como es la educación 

primaria. Sostenía una educación de tipo intel ectualista, se

lectiva y por ello rigorista en el control de avance del educan 

do. Los problemas de deserción y repitenc ia eran efecto de ese 

carácter del sistema. La estructura institucional no podía con 
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trolar la problemática de la estructura académica del sistema. 

La unidad encargada del planea~iento era de modesta influencia 

y de modesto alcance. 

Por efectos de la reunión extraordinaria del Consejo Interame

ri cano Económi ca y Soci a 1 en 1.961 en Punta delEs te, Uruguay, 

y la conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y So

cial en América Latina en 1962 en Santiago de Chile, el planea

miento educativo se integra al planeamiento del desarrollo so

cio-económico sobre Ja base del diagnóstico situacional y la 

formulación de metas concretas. Esto implicaba el claro recono 

cimiento que el "utopismo" de mejorar la calidad de vida por m~ 

dio del desarrollo económico y social no corresponde a factores 

económicos. Era necesario hacer concurrir todos los servicios 

del Estado hacia un mismo fin. La educación "como atribución -

esencial del Estado" entra en juego con las otras atribuciones 

estatales para integrar acciones concretas o soluciones lógicas 

a los problemas generadores del sub-desarrollo. 

El sistema educativo deberá entonces maximizar su "consistencia 

estructural" para responder a aquella acción integrada, con los 

otros sistemas del "suprasisterna" al cual pertenece, sin que por 

ello pierda la autonomfa de diseHar el modelo ético del hombre; 

pero esta vez para un hombre concreto que demanda asistencia en 

un medio también concreto. 
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3. La concreación de las razones. 

a) Las del nuevo rol de la educación . 

- Un sistema educativo debe ser un factor de desarrollo y -

mecanismo de movilidad social y como tal: 

- Debe reconocer que sirva a la formación de un hombre his 

tórico, social y concreto. 

- Prever de recursos humanos calif icados a la sociedad a 

la cual sirve. 

- Debe reconOCBr que la sociedad es el sujeto del desarro

llo puesto que es para ella y en ella es donde se da el 

fenómeno. 

- Articular sus ofertas educativas de acuerdo con las de

mandas de la sociedad. 

b) Las del efecto óptimo por el cumplimiento de la ley. 

Art. 197 Constituci ón Política de 1962: "La educación debe -

tender al pleno desarrollo de la personalidad de los educan

dos para que presten a la sociedad una cooperación construc

tiva; a inculcar el respeto a los derechos y deberes del ho~ 

bre; a combatir todo espíritu de intolerancia y de odio y a 

fomentar el ideal de un idad de los pue blos centroamericanos". 

Art. 198 Constitución Po líti ca de 1962: "Todos los habitan

tes de la Repúb l ica tienen el derecho y el deber de recibir 

educación básica que los capacite para desempeñar consciente 
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y eficazmente su papel como trabajadores, padres de familia 

y ciudadanos. 

La educación básica incluirá la primaria, y cuando la impa~ 

te el Estado será gra tuita". 

Lo anterior implica que el sistema debe: 

- Favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del edu

cando como un sujeto histórico, social y concreto para que 

pueda prestar a ,la sociedad, tamb ién histórica y concreta, 

una cooperación constructiva. 

Diseñar, organizar y desarrollar la educación básica o ge

neral sobre la base di los principios de universalidad, -

continuidad, unidad, obligatoriedad, gratuida d, graduación, 

diferenciación y asistencialidad para conseguir el pleno -

desarrollo de la personalidad del educando. 

- Formular una teoría curricular que le da validez a la con

cepción del educando y que oriente una metodología de apre~ 

dizaje acorde con esa concepción. 

- Revertir l os insumos que recibe de l~ sociedad en productos 

que como capital humano le satisfagan sus expectativas. 

c) Las de los problemas nacionales. 

Los problemas más críticos están ubicados en: 

- El incremento pOb lacional que genera una rápida duplicación 
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y una base de población joven en la pirámide. 

- El deterioro acelerado del ambiente natural. 

- Las repercus iones en el ámbito nacional, de la tecnologfa. 

- La previsión de los efec tos del desarrollo y cambio so

cial. 

- Escasez de rec urs os humanos calificados. 

Lo anterior implica que el s istema debe: 

- Ampliar su cobertura. 

- Retener por más tiempo al educando en el contexto de la 

educación general. 

Orientar la selección del contenido de acuerdo con las im

plicaciones de los grandes problemas nacionales. 

- Incorporar en los niveles intermedios de su estructura la 

preparación de recursos humanos calificados. 

- Favorecer la incorporación al sistema en cualquier nivel. 

- Crear un parasistema de educación de adultos. 
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1 n . l. CONCEPTO 

CAPITULO 111 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

En términos generales, el Document o número tres de la Reforma -

Educativa de 1968 presenta el sigúiente concepto: 

"EI!. PROGRAMA· DE ESTUDIO es un manua 'l, una guía didáctica que or

ganiza la asignatura en t orno a las necesidades e intereses del 

educando, en sus distin t as etapas de desarrollo; es pues un pro

yecto de trabajo ajustado a un plan rigurosamente preconcebido. 

Como esquemas flexibles y dinámicos de trabajos, los programas -

ofrecen lineamientos planificados cuyo desarrollo conlleva la ne 

cesidad de crear inqui etudes y despertar intereses que maduren 

la mente de los educandos, y la adiestran en todos los aspectos. 

En este sentido los programas de estudio de un sistema educativo 

no son instrumentos est áticos; su constante revisión es necesa

ria, porque sobre ellos descansa la posibilidad del cambio en el 

progreso y desarrollo de la mentalidad de los hombres y de los 

pueblos. En una forma más general pero mas precisa, el programa 

es el instrumento que establ ece objetivos referidos a ideas que 

se han decidido alcanzar y metas cuantificables en materias de 

contenido, proyectos y acciones combinadas o integradas a base -

de recursos humanos y financi eros. 

El programa de estudio, mediante el cual se dosifica y se da or-
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ganización didáctica en temas y problemas a una asignatura, es 

entonces el instrumento clave del proceso educativo, pues es el 

medio técnico que da estructura al diseño ideal del educando, -

que es la fuente primaria y el factor decisivo del desarrollo na 

cional. Esa es justamente la idea .que ponemos a funcionar cuando 

hablamos y manejamos los programas de estudios de la presente r~ 

forma." 

IIl . 2. CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO SEGUN EL DOCUMENTO 

NUMERO TRES DE LA REFORMA EDUCATIVA DE 1968 

aj El respeto a la pSicología del educando, en forma de temas y 

problemas que sean del inter~s y de la comprensi6n de los ni

ños. Este es el criterio que clásicamente se refería a los ni 

veles de capacidad . Pues bien, los programas de la actual re

forma están revisados cuidadosamente, a fin de que esos nive

les de capacidad y comprens ión sean los adecuados a las dis

tintas edades de los escolares. 

b) La flexibilidad, esto es , la posibilidad de desarrollarlos en 

diversas condi ciones del medio físico y del medio social, y 

la de aprovechar circunstancias de tiempo y de lugar para ade 

lantar o retardar el estudio de un determinado contenido. Es

te criterio permitirá a los educadores romper la rigidez pro

pi'a de los programas que hasta hoy hemos tenido . 
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e) La utilidad, o se la directó conexión de los contenidos de -

programas con la realidad del mundo concreto ya por abstrac

ción de esa realidad para traerla al aula, ya median te el tras 

lado de la acción didáctica al exteri or. Esta característica 

permite que los programas tengan la máxima inmediatez en rela 

ción con los problemas concretos que se dan en el mundo en -

que nos encontramos. 

d) Es también característica de los programas su estructura co

nectada o relacionada, de modo y maneras que presentan los -

distintos aspectos de la ciencia como un todo . En particular, 

se ha tenido presente la unidad de la ciencia expresada como 

un orden de la natural eza," el hombre o la sociedad. A fin de 

que esa unidad se refl eje en la mente de los educandos, el -

progr ama correlaciona los conocimientos de una asignatura con 

los de otras de su área, primeramente, para seguir con las 

otras áreas des pués. Desde este punto de vista el programa -

permite a lo l argo del proceso educativo, la toma de posesión 

de una imagen del mundo y una imagen del hombre unitaria y, 

en consecuencia, sin atomización y sin anarquía. 

e) La graduación es también un cr iterio que se ha tenido presen

te en los programas que ofrece la reforma educativa. De acue~ 

do con este criterio, los conoc imie ntos de una asignatura se 

calculan en cargas de dosificac ión adecuadas a la posibilidad 

de absorción de los educandos. 



Un proqrama graduado es aquel que prescribe para los educan-

dos la carga académica adecuada. 

En suma, los programas han sido elaborados de acuerdo con cri 

terios técnicos que harán fácil su aplicación metodológica y 

permitirán a los educandos situaciones adecuadas para desarr~ 

llar su talento, formar sus conceptos gradualmente, adquirir 

los instrumentos que mejoren su formación, todo, de acuerdo 

con una relación íntima con la realidad experimentable en el 

mundo escolar . 

III.3. CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DESDE NUESTRO PUNTO 

DE VISTA. 

Los grandes adelantos de la Ciencia moderna, conjuntamente con -

todos los factores tecnológicos, sociales y económicos, indican 

que hay una necesidad imperiosa de preparar a la juventud para 

el trabajo. Estos factores demuest ran que es necesario pagar un 

precio para logra r una participación efectiva en una sociedad -

tecnológica que se modifica constantemente en función de las nue 

vas necesidades y valores que el hombre procura solventar. 

En nuestro medio, l a mayor parte de los jóvenes encuentran en la , 
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ense~anza secundaria la Gltima oportunidad para dedicarse exclusi 

vamente a su educación . Por ello creemos que, desde ya, deben -

elaborarse programas que alienten a la juventud para que elija -

sus futuras ocupa ciones, orientadas a un adecuado entrenamiento 
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laboral e investigativo , pues el país necesita sus mentes y sus 

manos para perfeccionar a un mejor nivel el actual subdesarrollo 

en que se encuentra . De ahí qu e el alumno sea el factor m~s impo~ 

tante del acto educativo en cualqui er reforma. La esencia de to

do cambio debe implicar un cambio ~etodológico en los contenidos 

de los programas . 

Respecto a las características de los programas de estudios men

cionados en el numeral 11I .2 creemos que están planteadas de ma

nera general . encontrando en la flexibilidad la característica 

de mayor bondad . Como nues tro sano propósito es aportar ideas -

que conlleven a la obtención de soluciones en las diferentes cau

sales de la educación salvadoreña, hemos tomado a bien plantear, 

desde nuestro punto de vista, las siguientes características que 

pueden ser consideradas en la elaboración de los programas de e~ 

tudio del sistema edu cativo salvadoreño: 

A. Respecto a lo vocacional. 

lo . El curriculum debe ser la bas e para la elaboración de cual 

quier programa. 

20. La orientación que se le dé a los programas debe basarse 

en la experiencia. 

30. Debe orientarse vocacionalmente desde la primaria. 

40 . Los pro gramas deben obedece r a la adaptación laboral para 

los alumnos de menor rendimiento , en noveno grado. 
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B. Respecto a lo científico- pedagógico 

lo. En los programas de educación primaria, en el planteo de 

los conocimientos, debe predominar lo pedagógico y lo si

cológico. 

20 . En los programas de Tercer'Ciclo y Educación Media, en el 

planteo de los conocimientos, debe predominar la enseñan

za científica- pedagógica. 

30. Los programas deben elaborarse en función del docente y 

del sistema estructural del pafs. 

C. Respecto a las autoridades gubernamen tales. 

Considerando la capacidad económica del país, la s autoridades 

gubernamental es deben apoyar en lo máximo posibl e todo cambio 

de programas que el ~inisterio de Educación plantee, ello ay~ 

daría n que los programas se elaboren compaginados con el ma

terial didáctico r equerido. 

D. Respecto a la presentación. 

lo. Redacción al menos por ciclo para que cada maestro tenga 

una idea global de lo que tiene que enseñar. 

20. Lenguaj e claro y preciso en función de descripción y aná

lisis. 

E. Respecto a la divul gac ión. 

lo. Los programas d ben laborarse no sólo para los archivos 
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de las autoridades del Ministerio de Educación, sino para la 

disponibilidad de todos los centros de enseñanza que lo requi~ 

ran y para cualquier al umno con iniciativa de investigación. 

F. Respecto a opo rtun id ad de cambios. 

lo. Todo programa debe ser flexible en función de: 

- Capacidad intelectual media de la población estudiantil 

- Tiempo 

- Formación técnica pedagóg ica del maestro. 

- Nuevas innovaciones 

- La ex istencia de material didáctico 

Lamentabl emente los programas actuales no obedecen, en su ma

yoría. a estas caracter ísticas por ejemplo: 

A. Respecto a 10 vocacional. 

- Cuando nos referimos que la or ientac ión de los programas d~ 

be obedecer a la exper i encia; quer emos hacer no tar que ya -

han transcurrrido 17 años, de ese cambio radical en el sis 

tema educativo, y los proqramas no han sido rediseñados en 

base a los resultados positivos y negativos obtenid os; de 

ahí que es j ustifi cab l e que los graduados en las diversas 

modalidades de bachillerato presentan grandes deficiencias 

en su preparación. 

- Ya que uno de los propósitos de l a reforma es crear mano de 

obra calificada , sin recurrir a estudios superiores, enton-



ces la educación vocacional debe iniciarse desde primaria, 

sin embargo en nuestro medio no existen consejeros vocacio

nales para este nivel. 
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- Los programas act uales no obedecen a la adaptación laboral 

para los alumnos de menor rendimiento en el noveno grado, 

por el contrario, el los están diseñados para una población 

de capacid ad intelectual genera l; esto quiere decir que cual 

quier alumno con bajo rendimiento académico al finalizar su 

educación obligato~ia no encuentra una ubicación adecuada -

en el desen volvi miento cotidiano. 

B. Respecto a los ci entífico pedagógico. 

- Ya hemos di cho en los capitulas anteriores que antes de la 

reforma no se hic ieron las investigaciones prioritarias, y 

por lo tanto no se resolviero n simultáneamente el problema 

educativo con el problema antagónico exi stente en nuestra -

estructura socio- conómi ca. De ahi que cualquier maestro -

mal asalari ado no posee la in i cia tiva de transmitir al máxi 

mo sus conocimientos a los alumnos. Por i gual razón ningGn 

alumno mal al imentado puede rendir óptimamente sus aptitu

des innata s. 

c. Re specto a l as autoridades gubernamenta les 

- Nuestro paí an udlmente l eva su tasa de población, de he

cho un crecimiento en la natalidad i mp lica mayores deman-
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dantes en los centros educativos, y por lo tanto, el Minis

t er io de Educac ión debe posee r los recursos económicos que 

satisfagan las necesidades docentes, mater ial didáctico, m~ 

bili ari o y equipo, etc. De ahí que resulte antagónico que 

cada año el presupues to ed ucativo sea recortado; el maestro 

se ve obli gado a impartir una enseñanza tradicional, pues 

sus úni cos recursos materia l es se redu cen a yeso-p i zarra. 

D. Res pecto a l a presentación. 

- La ausenc ia de toda investigación prioritaria de la realidad 

socio económi ca del país, provocó l a elaboración de progra

mas que simpl emente se fundamentan en leyes que no se cumplen, 

de ahi que no ex i ste un estilo definido en func i ón de las ne 

cesidades y objetivos, porque el Ministerio de Educación no 

poseía l os recursos que satisfac ieran toda necesidad. 

E. Respecto a l a divulgación. 

- El úni co lugar que ex i ste para consu lta r programas es ODEPOR 

allí solament e poseen una copia de cada programa; pa ra cual 

quier demandante so l amente l os fines de semana son factibles 

de obtenerlos prestados; la ca ntidad de so li citantes es n~ne

rosa lo que imposibilita el acceso a cua l qui erconsulta o in 

vestigación . De acuerdo a l a po lítica que la ed ucación es 

la empresa prefe ren ~e del estado cr~em8S qüe no deben existir 

obstáculos para l a obtención de cualquier materia l bibliogri 
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fico que involucre di r ectamente el desarrollo de la nación. 

Las autoridades deben entender que mantener esas dificultades 

para obtener los pr09ramas obliga a que el maestro labore por 

iniciativa prop i a y no con unifonnidad. 

F. Respecto a la opo r tunidad de camb i os. 

- Con la reforma se creó la Ciudad Normal Alberto Masferrer 

de hecho exi s t ia ci erta cali dad en l a formació n técn ica-pe-

dag6gica del maestro ; en función de esa calidad se d is e~aron 

los programas. Dicha normal fu e clausurada, la formació n -

técnico pedagógica ha ba j ado sensiblemente y aún se mantie-

nen los mismos programas . Por otro lado , sabemos que la ma-

temática es la ci encia que más rápidamente ha evolucionado 

de tal modo que no existe ciencia alguna que no se valga de 

ell a; posterior a la reforma , los programas ha n ado l escido 
• 

por completo la innovación de estos adelantos. 

- En torno a la existencia de material es didácticos, el siste 

ma educativo s alvadore~o car ce de: material audiovis ual, 

folletos , revi stas , libros , biblioteca . 

111.4. PAUTAS DE ORGANI ZACION EN LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

En el documento número t res de la Reforma Educativa de 1968 se 

presenta est apartado .. Por consid erar que su contenido es valio-

so en l o que r specta a la claridad , preci s ión e información, 

lo transcribimos literalmente : 



11 Las di versas formas de organi zac ión de los contenidos progra~ 

ticos pueden reducirse a dos grandes grupos: las organizaciones 

ramificadas y l as organizaciones glo ba l izadas. 

Las primeras obedecen a criterios lógicos de cl asificac ión, en 

donde el punto de arranque es l a arquitectura de la ciencia, de 

la técni ca o del arte que se va a programar. Esta f orma de orga

nización tiene, s i n duda a19una, sus valores pedagógicos . 

La forma qlobalizad a de or9anizar l os contenidos de un prog rama, 

supera, no obstante, cualquie r otra organización. 

La razón es que el pun to de partida no es la ciencia ni es el co 

nacimi en to como en las formas an t erio res sino el sujeto educati

vo. Las formas global izadas se apoyan en criterios ps i cológicos 

de organiza ción. El punto de partida de la organizac ión ~ lobali

zada está en los intereses o preferencias psicologicas de los -

educandos, en el nive l de su capac idad judicativa o en e l nivel 

de comprensi ón propia de su menta lidad en genera l . 

Cada una de estas modalidades determina distintos procedimien

tos de orqanización didáctica. Sin duda que con un buen maestro 

esto es, con un maestro plenamente respons abl e, cualquier progra 

ma o cualqui er forma de organización del programa es bueno. Sin 

embargo también es importante que el programa mismo sugiera el -

camino metodoló9i CO . 

Cualqui er planificación s ría incompl eta si no cuenta con progra-
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mas técnicos y maestros profesionalmente responsables. El 

criterio co n que el profesor maneja el programa viene a ser el 

punto clave de su desarrollo, justamente porque por su forma ción 

los profesores est~n capacitados para una modificación personal 

de los criterios de su organización. Un Profesor puede, en con

secuenc ia , transformar un programa global izado en ana lftico sin 

gran probl ema , o al revés también puede organizar la globa í iza

ción de un progama arborescente. No obstant e, los criterios de 

la reforma educat i va se inc li nan por aconsejar a todos los mae~ 

tros en general . yue mantengan la es tructura global i zada de los 

progr amas, en vista de que las razones psicológicas que le dan 

fundamento, son de mayor peso que las razones lógicas que jus

tifican el otro tipo de organización" 

Otra caracter í stica que se l e puede atr i buir a los programas de 

la Reforma Educativa de 1968, es que ell os tienen una organiza

ción predomina nt e globalizada . 

111.5. ELEME NTOS DEL PROGRAMA 

Por r az ones similares ver tida s en el apartado anterior (111.4) 

del docum nto nGmero tres extraemos: 

"Suele llamarse curriculum al conj un t o de experiencias educativas 

que logra el ducando bajo l a dirección del maest ro. 

Esta experienci a pro viene del programa de estu dio s. En consecuen 

cia , el currículum viene a se r un compl ejo de datos,de factores , 
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de condiciones -materi ales y metodológicas -,qu~ conc urren en el 

proceso educativo ; es decir, que reune, bajo su significación, 

los contenidos, los objetivos, las necesidades, el ma terial, las 

condiciones fisicas, las normas, la organización total " del pla

neamiento del proceso mismo de la "educac ión . Por esta amplitud 

del término es que en la mayoría de los centros ed ucativos anglQ 

sajones el comit§ de curricu l um se integra con exper tos, en di

fer entes campos de la s necesidades educativas: programadores , 

evaluadores, metodólogos , estadigrafos, psicó l ogos, etc. 

Como en los programas actua l es (1970) se hace necesario la pose

sión de una t erminología unitaria, creemos indispensable enunci ar 

los límites que l e damos al vocablo. Desde este punto de vista, 

el currículum, del cual el programa es, por excelenc ia, la fuen

te de los recursos educativos , es un a fu ente de socializac i ón 

de los educandos, pues r el ac i ona todo s l os recursos en torno al 

ideal educativo de un sistema y los pone en función unitariamen

te. 

El pro ceso t§cnico de l a educación sólo termina cuando las ge ne

raciones escolares han s i ~ ~pfinitivamente incorporadas a la so 

ciedad, con las excelencias, las destrezas, el adiestramiento y 

el saber , ad ecuados para ser partes vivas y activas de esa misma 

sociedad. De modo que el curricu lum viene a ser e l pu nto de par 

tida del proceso de socialización de los ed ucandos. Los psicólo

gos sociales modR r no , como ejemp lo Kimball Young, definen la 
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educación como un proceso de socialización de las generaciones in

cipientes . De acuerdo con l as mod er nas ideas preconi zadas por ellos 

y también por los antro pólogos socia l es, l a soci edad humana tiene 

si empre en fun ci ón una se ri e de patrones de conducta , que consti

tuyen los ideales haci a lo s que la i generacio ne s incipientes deben 

moverse. La sociali zac i ón viene a ser , pues , una toma de posesión 

de los patrones de condu cta san ci onados por l a soci edad . Entonces 

el curriculum desempe fi a un pape l primordial en todo proceso de so 

cialización, porqu e r efl eja l a r ea lidad natural y social en la que 

se mueven los educ andos , abstr ayéndola sin modificarla o pone en 

función concreta esa mi sma rea lidad. 

Esta id ea, que totalmente desnuda podría enunciarse diciendo que 

el programa es l a fu ente de socialización sistemática en que una 

sociedad confía, obli ga al Mi ni s t er io de Educación a dejar establ~ 

cidos claramente los el eme nt os que van a i ntegra r di cho programa. 

Estos el ementos son: 

lo La introdu cci ón 

2. Los obj etivos 

3. Los contenidos 

4. Las actividad es 

5. Las or ienta ci ones di dáct i cas 

6. La evaluación 

7 . La b i b 1 i o 9 ra ti a . 



1. La Introdu cción 

Es el elemento que expresa en sín t esis el tipo de programa, el 

grado o ciclo y los mecan i smos de su es truc tura. 

2. Los objetivos. 
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Los objetivos constituyen el elemen to fundamental del programa 

en vista de que señalan los puntos terminales del proceso educ~ 

ttvo. Corrientemente y tal como podrá constatarse en los cuadros 

que los recogen, los objetivos seña lan las funciones de la men

te que hay que adi est rar; señalan también los conjuntos de con

ceptos y de nociones que sobre determinada área del saber o so 

bre determinada zona de la realidad hay que tener, como señalan 

las habilidad es y destrezas y las aplicaciones concretas que se 

esperan del educando al conc lui r el estudio. Podemos decir en 

general que los objetivos son canalizaciones para desenvolver 

los factores previsto s de la personalidad en formaci6n, la sen

sibilización ha cia contenidos de la realidad y la integraci6n -

de con j untos de bi enes y de valores que son necesarios para una 

convivencia pacífi ca y fructificant e. 

Con l os objetivos e l programa de es tudio gar antiz a el gradual -

desarrollo de la s funciones de la mente, el gradu~l desarrollo 

de la sensibilización de l a perso nalidad, el gradual desarrollo 

del proceso de estimación de bi enes y valores, el gradual desa

rrollo de la formación de concep tos o conoc imientos que abstraen 
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la realidad que nos rodea y ~ en fin, el gradual desarrollo de 

los instrumen tos con que hay que enriq uece r la personalidad glQ 

ba1 de los educandos para converti r los en participes producti

vos de la soci edad. 

Desde el punto de vista técnico; los objetivos suelen dividirse 

en generales y específicos . Los ob jet ivos generales están impreR 

nados de un carácter predominante formativo y los específicos de 

una función mas bien i nstrumenta l. 

En este sentido y dentro de la re l ati vi dad jue adquieren por el 

carácter de l a asiqnatura , l os objet ivos generales vendrán a ser 

metas que se alcanzan grad ualmont e pero a l argo plazo , y los es 

pecífi cos metas que se alcanzan gradualmente pe ro a corto plazo. 

El programa de estudi os, en consecuencia, es la fuen te de forma 

ción de cualqui er aspecto de l a pe rsonalidad y al mismo tiempo 

una fuente de información sobre conocimientos o conceptos que es 

necesa ri o man ej ar para vivir eficazmente en la sociedad humana. 

Cada una de l as asignaturas tiene una arqu i tectura lógica de co 

cono cimientos que permite desenvolver determinadas funciones de 

la pers onalid ad en general. Las preguntas básicas del metodólogo 

en este caso son l~ s si9uientes: Qu~ funcion es de ·la mente desa

r roll a en f orma natural e ta a~ig natura? Qué aspecto de la pe~ 

sonalidad pued ser sensibi li zado y qué val ores y bi enes deben 

forma rse o enriquece rse por medio de s u enseña nza? 
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Si observamos el edificio conceptua l de las matemáticas, por 

ejemplo, de inrnediato nos damos cuenta que se trata de la rnás 

racional de todas las arquitecturas científicas. Si las pregu~ 

tas se hac en pues, a l as matemáticas , las respuestas tendrían 

que ser éstas: con la ens eñanza de la rnatemáticas se desarrolla 

en forma natural, la conceptuación, la abstracción y el racio

cinio de los educandos, las matemáticas producen una forma de 

personalidad reconocible fácilrnente porque el matemático estima 

la realidad que l e r@dea a base de conceptuaciones prec isas y 

clara s y, además , actúa de acuerdo con virtudes corno la exacti

tud, la parquedad, la puntualidad, l a precisión. No es entonces 

ningún propósito utópico que el programa de matemáticas se pro

ponga objetivos que permitan cultivar virtudes como la puntuall 

lidad o la exactitud; ciertos conceptos cuantitativos claves p~ 

ra la estimación de la realidad y un desarrollo cada vez más al 

to de la abstrac ción y del racioc inio. Y lo que decimos de las 

matemáti cas, se~ún su caso, puede afirmarse de cada una de las 

ciencias, artes y técnicas . En consecuencia, los objetivos que 

se señalan en el programa, van en genera l dirigidos a indicar 

las funciones intelectuales, la sensibil i zación y estima ción de 

la realidad , ya sea física o humana, la formación de los concep

tos propios o mas bi en de los conceptos naturales que se despre~ 

den de cada asignatura y q4e van a ser medios de estimación de 

la realidad y el establ ecimiento de un plano de bienes y valores 
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y en consecuencia de actitud moral. 

3. Los contenidos. 

Los contenidos son un elemento también de importancia decisiva 

en un programa , justamente el que m~s se presta a examen y dis

cusión, en vista de que all í están implícitos los conceptos, -

las habilidades, las nociones y los conoc imientos que se preven, 

para entrar en contacto vivo con la real idad natu ra l, la reali

dad social o la realidad humana en general. 

En los contenidos tenemos que situar lo que consideramos necesa

rio que un educando de determinado nivel domine. 

En los programas que la Reforma Educativa propone, los conteni

dos han sido el tema m~s discutido por nuestros expertos, y los 

que nos aseso ran . Pese a que expertos de organizac iones inter

nacionales y expertos nacionales han aunado sus esfuerz os en la 

escogitación de los conten idos programáticos, el proceso de la 

reforma no los considera defin i t ivos, hasta tanto sean contras

tados en una planeada experimentación pedagógica que se está lle 

vando a cabo a lo largo de l presente año de 1970, en las dos es

cuelas experimentales con que cuenta el país y en 15 centros es

colares renovados. 

Es tan delicado y decisivo el contenido de un programa, que el 

Ministerio lo somete a experimentación y an~ lisis durante un año, 

en aquellos centros en donde ya existe una larga tradición experl 
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mental y de ensayo . Deseamos destacar, aun cuando parezc a ino

ficiosa insistencia, que la razón básica de este proceder, es

triba en la seguridad que el ministerio tiene de que los conte

nidos del programa constituyen la fuente del conjunto "de conceQ 

tos que tiene que tener el ciudadano salvadoreRo cuando salga 

del proceso educativo sistemático y de los cuales en conjunto 

con su talento en genera l va a depender l a grandeza o la miseria 

del futuro del pais. 

4. Las Actividad e . 

Estas son sugerencias prá ctica, concretas y prec isas que el pro

grama contiene para que los educadores enriquezcan su inciativa 

de modo y de manera que l a acción pedagógica sea más dinámica y 

activa. Las actividades lo dicen claramente: intentan dar fuen

tes de oportunidad para que los ed ucadores incorroren a los edu

candos en el proceso de su propia formación y los hagan partíci

pes de su desarrollo . 

5. Las ori entacion es didácticas. 

Estas son recomenddciones genera les sobre procedimientos y formas 

que pueden emplearse en el desarrollo de las actividades. Las 

orientaciones intentan enriquecer la iniciativa del maestro, infor 

mándole sobre inv stigación, in trucción, análisis y motivos de 

las actividad es progr'amáticas . asimismo se sugieren materiales de 



posible uso e indicaciones para su mejor aprovechamiento. El ob 

jeto es lograr una mejor faena en su desarrollo y facilitar la 

preparación de los educandos. 

6. La Evaluación. 

El estudio atento de las disposi~iones del programa en el capí

tulo de evaluación les permitirá a los maestros descubrir que 

se la concibe como un proceso sistemático de observación, de re 

gistro y de valoración del progreso formativo de los educandos. 

La estimación de este ~rogreso puede tener diferentes fuentes 

la observación directa de las modificaciones de la conducta de 

los niños, su participación en las actividades o hechos prácti

cos del trabajo escolar, el examen de sus cuadernos de trabajo, 

la estimación de sus reportes, la observación sobre su iniciati 

va y sobre sus actitudes como miembro de un grupo, la forma en 

que resuelven los cuestionarios y l as pruebas de examen, etc., 

etc. Lo importante es que el programa no confía en que sólo el 

examen es el dato sobre el cual descansa la promoción escolar. 

En general las normas de aprovechamiento se traducen en expe

riencias, actitudes, hábitos, conocimientos, aptitudes, habili

dades y destrezas adquiridas por los alumnos. 

7. La Bibliografía. 

Este es un señalamiento de las fuentes de información que hay 

que tener presente no sólo para un dominio práctico del progra-
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ma, sino para ahondar y enriquecer las técnicas profesionales 

del profesorado. 

111.6. RESULTADOS ESPERADOS DE LA APLICACION DEL PROGRAMA EN EL DESA

RROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

El Doctor Manuel Lui s Escami lla, en su obra "La Refoma Educa

tiva Salvadoreña" (pág. 42-43), resume los resultados espera

dos, a consecuencia del cambio radical en el sistema educati vo 

salvadoreño, de l a siguiente manera: 

a) Que (e l salvadoreño) tenga disciplina de trabajo, de orden, 

de estudio y de persistencia y a la vez hábitos básicos de 

defensa de l a salud y de relación soc i al. 

b) Que (el salvadoreño) tenga conceptos básicos y finnes en 

el área de las Ciencias Naturales y Matemáticas y en el de 

las Humanidades y Ciencias Sociales, como para que pueda 

comprender la estructura general del mundo y mantener una 

actitud de inteligente interacción con todos los seres hu

manos. 

c) Que (e l salvadoreño) t enga facilidad para observar, anali

zar , razonar , pensar y decidi r . 

d) Que (el sa lvadoreño) tenga habi li dad para expresar su pen

samiento, oral y por es crito. 
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e) Que tel Sa lvadoreño) esté poseído de ideales de superación in

divid ual y social y que ame a su pa tria. 

f) Que su capacidad total de comprensión, (del salvadoreño) ten 

ga flexibilid ad y agilidad como para absorber las real idades 

de un mundo en proceso de rá pidos cambios. 

Siguiendo el mismo orden de los literales citados, comentamos las 

dec l araciones del Doctor Escamilla: 
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a)-Uno de los defe ctos más notabl es de la reforma es el haber adoQ 

tado , sin los análisis previos, imitacion es de es quemas extran

jeros. Si bien es cierto que en país es altamente desarrollados 

la promoción automática es efect iva porque evita toda presión 

psicológica en el alumno, en nuestro medio la evaluación es el 

único factor qu e motiva al educando a tener disciplina de tra

bajo , de orden, de estudio y persistenc ia. 

- Respecto a los hábitos básicos de salud, es tamos de acuerdo, 

pues este factor ha tomado y s i gue tomando mayor relevancia en 

los grados del pr imero al sexto, que es donde el maestro se ha 

convertido en el principal veh ículo de difusión. 

-Respecto a los hábitos de relación social. Este enunciado se -

pierde cuando se ana l iza la discriminación de las clases mino

r i tarias haci a la d los campes inos. 



b) Los conceptos b¿sicos en cualquier área es posible se hayan ve 

nido transmit iendo, de acuerdo a lo pl anificado por l a refor

ma, pero en lo que respecta a matemáticas ya en el cap itulo 1 

(1.4 Fundamentación Técnico- pedagógica) manifestamo~ claramen

te que el maest ro frecuentemente desarrolla l os temas a base 
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de ejemplos; olvidand~ por comp l eto que la base de l en tendimien 

to matemático se fundamenta en los con ceptos. 

De ahi que es imposible que el joven comprenda la estructura -

general de los problemas b¿sicos de El Sa lvador , con mucho más 

razón l os que afronta el mundo entero. 

c} Este litera l es con s cuencia di~ecta del l iteral b; sólo nos 

resta agregar que sequir impart i endo una matemática mecanizada 

implica rá s i empre un oscurant i smo absoluto en la observación, 

análi s i s, razonamiento, pensar y decisión. 

d) Aun que cua l qui r sa lvadoreno t enga habilidad para expresar su 

pensami en t o, oral y escrito, el sistema seudo democr&t ico del 

país le suprime de toda habilidad. 

e) Los ideales de superac i ón individual y socia l se pierden cuan

do el padre de fami li a del sector campesino, a consecuencia de 

su paupérrima situac i ón económica, obliga a que el joven deser

te del si s te~a ed ucativo. 

f) Los contenidos de est liter 1 son obvios, pues resD onden a las 

car acter í ti cas d odo se r bio-si co-soc ial normal. 
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De hecho la Reforma Educativa de 1968 presenta grandes deficien

cias; sus aspectos negativos ya han sido seAalados en el curso de 

este trabajo; sin embargo , por la naturaleza de este capítulo qu~ 

remos hacer hincapi é en los recursos didácticos que debe poseer 

el Ministerio de Educación para qué maestros y alumnos hagan más 

fácil el proceso enseñanza-aprendizaje, y así obtener los frutos 

positivos esperadOS. 

¿Qué puede ha cer un buen maestro con 10$ recursos didácticos disPQ 

nibles? 

Pues bi en, si el maestro desea poner a sus alumnos en contacto -

con el apr ndizaj e de la ciencia Dar el descubrimiento, debe enrl 

quecer su programa con el mayor número posible de actividades que 

favorezcan esa actitud . 

Hay mu chas actividades d descrubr imien to científico que pueden -

realizarse en la escu la. El uso acertado de la l ectura contribu

ye al desarrollo de un programa d ciencia en la med· a en que re

la ciona las experiencias científicas directas con los slmbo los es

critos. Los alumnos pueden emp l ear el material de lectura para des 

cubrir, ampliar y verificar los datos que reunen en sus propios -

experimentos, que son necesariamente limitados. El trabajo con ese 

material ayuda a ad~uirir las técnicas de la lectura, interpreta

ción y eva lu ación de la i nformación científica. 

La enseñanza de la manera de leer publicaciones científicas en el 
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marco del programa de ciencia ayuda a los alumnos a adquir i r el 

hábito de lectu ra de temas científicos; leen acerca de ideas cien 

tíficas de otras personas, reunen nuevas informaciones sobre he

chos y aprenden a utili zar con ef i cac i a los el ementos de referen

cia para investi gaciones posteriores. Los textos programado s son 

maneras de presentar materiales de lectura con un enfoque indivi

duali zado; funcionan básicamente presentando información en pequ~ 

ños segmentos r edactados para que estudiante responda a una pr~ 

qunta que sique a continuación de la información i mpresa. Esto -

puede hacerse empleando und quía de cartulina que desli za sobre el 

texto impr so y a través d un hueco só lo deja ver la parte que se 

debe l eer. 

El debate es otra t écn ica vincu l ada con el emp leo del lenguaje que 

es vital para e l enfoque de la en eñanza de la ci encia mediante el 

descubri miento . El ma es tro puede uti l izarlo para conocer mejor a 

sus alumnos y sus concepciones y er rores de concepto en los refe 

r ente a la cienci a. De e a manera se de arrollan las técnicas ver 

bal es necesarias para que los alumnos in tercambien con sus compa

ñeros la información recién adquirida. Mediante el debate abierto 

se estimula l a creac ión d un clima sumamente favorable para el des 

cubrimiento, pues suroe la disposición a bu sca r respue~tas para l as 

pregun tas. El debate fa vorece ta~bi é n l as actitudes y capacidades 

ci entíficas . 
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Los dispositi vos audiovisual es ofrecen a los maestros excelentes 

oportunidades para estimular y enriquecer los debates que hemos 

mencionado anteriormente. En la actualidad los mercados interna

cionales ofrecen cada dí a gran variedad de disposi t ivos audiovi

sual es que pueden emplear los maeitros. Cas i no pasa dfa sin que 

aparez ca en el mercado un nuevo dispositivo de enseñanza o uno ya 

conocido al cual se l e han introducido me jo ras. 

El maestro moderno neces ita estar al tanto de esos recu rsos en -

cuanto brinden pos ibl es ay uda s en sus tareas docentes. Debe saber 

cuál es la mejor manpra de utili za r es tos instrumentos para que 

los alumnos a su cargo aprendan l o má s pos ibl e . Sin embargo, ten

drá que evitar l a ingenua cre nci a n que cual quier ma terial de 

aprendizaj e posee valores educat ivos ; sólo hay valo re s educativos 

en los filmes y Qrabaciones, cuando estos recursos se uti lizan con 

sensatez en los procesos d enseñanza- aprendizaj e. 

La s act ividad es fuera de la escu la son importantes tamb i én para 

los programas de ense ña nza bas ados en el descubrimi ento. Las per

sonas y lugares qu e pueden servir como recurso did ác tico en la 

local idad dond e está s i tuada la escuela ofrecen orortunidades ed~ 

cacionales casi ili mitadas de enri quec i miento de los prog ramas de 

ciencia. 

La realización de excursiones de es t udio lejos de la escue la re

quieren un a preparación muy cuidadosa por parte del maes tro. La 
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excursión didáctica deb e estar vinculada con los objeti vos ge ne

rales del programa. El maestro puede utilizar el paseo como re 

cu rso mot ivador, para suscitar la cur i osida d o provocar pregu nta s 

en la mental i dad de los alumnos, o para reunir datos res pect o de 

pre~ untas s urqi das con anterioridad . Otra de las razones para rea 

lizarl a puede ser el des eo de sintetizar elementos de i nf ormación 

desconectados . 

- PARA OPI TIM IZ AR LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ES URGENTE LA IN

TEGRAC rON DE LA CIENCIA Y LA r'·1ATEMATICA EN LA REFORMA DEL CURRI

CULUM 

Lo que expondremo a continuación lo traemos a cuenta porq ue la 

matemá ticas ha sido el árpa más descuidada en la aplicación de -

los programas. El lo nos conmueve po ryue el egresado de noveno o 

de bach ill erato desconoce la realidad social en que vi ve y aún 

aquell as áreas científicas en las cua l es debiera tener un conoci

mi ento mí nimo. El lo es justificable puesto que en la may or ía de 

l os casos aún 1 maestro desconoce para qu~ sirve la matemá tica. 

En todas l as épocas, la matemática ha estado vi ncu l ada de manera 

integ ral con el desarrollo y progr so de l a ciencia . La hi stor ia 

de la expa ns i ón de la s tareas d la ciencia, desde sus comienzos 

en los vall es de Mesopotamia y Egipto, se ha caracter i zado por 

per íodos de rápido desarrollo seguido por otros de re l ati va inac 

tivid ad. El desi gudl desarrollo de la ciencia a trav§s de los mi

lenios puede explicarse, en gran m dida, por la ausencia de un de 
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sarroll o paral elo a la matemática. En di s tinto s momen tos de la 

historia han faltado los i nstrum ntos ad ecuados para analizar los 

fenómen os natural es. 

La matemática ha cambiado la ciencia y ésta ha influi do en el prQ 

greso de aquellas . Ambas disciplinas han part icipado en los esfuer 

zas del homb re por escudriñar los secretos de l universo. El adve

nimiento de la qe ometría no eucl idiana, por ejemp lo , posi bilitó 

la ampl i ación de lo s puntos de vi s ta del hombre acerca de l as es

feras y una mejor comprensión de las perspe ctivas del espacio ex

t erio r. 

La unifi cación del cá lculo por Leibnitz y Newton fac ilitó el aná 

lisi s de l as ta sas de cambio, aná li s i s que es necesario cuando -

se estudian los objetos en mov imi ento, tanto si se tra ta de una 

bolita que se mueve en el sue lo , la luna que se desplaza en el -

espacio o l os sat~lites que giran en torno de un pl aneta relati

vamente insignif icante: La Tierra. 

Puesto que l a ciencia y la mat emáti ca se encuentran en relación 

recíproca tan int gra l , casi todas l as actividades de ciencia en 

los cent ro de ens eña nza tienen impli caciones matemáticas y mu

chos de l os probl emas matemáticos presentan ramif i cac iones cien

tífica s . De allí que no se puede hablar en forma realista de un 

curriculum sóli do sin tomar en co nsiderac ión el imrortante pape l 

que des mpeña l a matem§ti ca. Tal como la ci encia misma no podría 
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haberse desarrollado hasta su estadio actual sin la matemá tica, 

tambi~n es poco rea lista pensar que pueda darse una imagen verda

dera de la fisonom ía de la ciencia prescindiendo del razonamiento 

matem&tico. La matem&tica es el lenguaje mediante el cu~l descr i 

bimos el orden de la naturaleza y ~ u e, a su vez, nos lleva a una 

compren sión mas cl ara de ese orden . 

Cabe entonces la necesida d de que los reformadores del curric ulum 

presten mayor atención a la importancia que tiene integrar la en

seAanza de l a ci encia y de l a matemática, pues comprobado está que 

las ci enc ias que se fundamentan sól idamente en la demostración ma

t matica han tenido mu cho éx ito en la estructurac ión de la experie~ 

cia del hombre. Los esfuerzos que se rea licen para el mejoramiento 

del curriculum deben ir acompaAados por un correspondiente desarr~ 

110 en el sec tor de la matemática, y ambos tienen que correlacionar 

se en todos los nivel es . 

Por otro l ado, 1 desarrol l o de la matemática en cualquier sistema 

no es logrado s i e ll a solamente se enseña como una herramienta de 

la ciencia ; si mi larm nte, la ciencia jamás puede tener visos de 

progreso si plla es enserada solampnte con la expe rimentación cuan 

titativa . Las l eyes conmutativas, asociat ivas y dis tributivas son 

matemáti ca pura y resultan indispensables para comprender la arít

m~tica y 1 álqebra . En forma similar, el ciclo huevo -o ruga -capu

llo-mariposa es un hecho científico importante, aunque man ten ga su 

carácter cuantitativo . 
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De este modo , es de suponer que el curriculum integrado del futu-

ro habrá n unidades que serán de ciencia y otras puramente matemá-

tica en su perspectiva. Se incluirán exper imentos cient íficos di-

señados sobre todo pa ra motivar la formación en matemát i ca, y te-

mas matemáti cos que se estudi arán porque son apli cables a la cie~ 

cia. Fi na lmente, habrán unidades en las que el entrelazamien to de 

la s ideas cient í ficas y las aplicaciones matemáticas será tan es-

trecho que no se l a pueda denomin ar unidades de cienc i a ni de ma-

t emáti ca. Este sector de entre lazamiento es el punto donde reside 

uno de los máximos desaf ío s que se pl an t ean a la cienc i a y la tec-

nologí a, y el d i se~o de stas unidad s constituirá la más ardua 

tarea para l os educadores . 

La parte f i nal de este capítul o ha tenido el objetivo fundamental 

de mostrar al maestro s alYadore~o que no es posible separa r la ma-

t emá ti ca de la ci nci a . Los nuevos proy ctos del curriculum , tanto 

en la matemática como en l a ciencia, incluyen muchas activi dades 

en la s cua l es se entrelazan estas dos disciplinas. Aunque teórica-

mente se han reali za do esfue rzos importantes para combinar la mat~ 

mática y la ciencia, muchos maestros se encuentran en no poseer -

los mater i ales adecuados para saberlos ut i l izar en e.l mome nto opo..!::. 

tuno. 

Cuando un maestro necesita trabajar con material didáctico de tipo 

tradiciona l , debe tratar, en l a med ida de l o pos ibl e , de interrela-

BIBLlO EC 
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cionar la matemática con las ac t ividades científicas. Esto puede 

hacerse aprovechando todas las oportunidades para introducir el 

uso de la medi ción de l a ciencia, controlando métricamente las 

variabl es y organizando y presentando los datos en forma matemá

tica , especialmente mediante el uso de gráficos. Pues hay que dar 

a los alumnos múlti ples oportunidades de int erpretar gráficos , de 

aprender l a manera de plan ar xperimentos que incluyan variables 

mensurabl es y de desarrollar el concepto referente al modo en que 

puede hacerse di sminuir el error experimenta l utilizando los pro

medios . Al hacer que el alumno se comporte de esta manera, el ma

es tro no solamente enseñará ciencia en un nivel más avanzado y -

compl ejo sino también conceptos matemáticos. Es más probable que 

esta estructura ten ~a mayor significación y, por lo tanto, sea me

jor retenida por los alumnos . 

Al maestro aconsejamos que no t~n9a temor de utilizar matemática . 

Recuerde ~ue si bi n no es un medio para establecer hechos acerca 

de la naturaleza con independencia de la observación, es una he

rr amienta para la educación y constituye e l lenguaje de la cien

cia. 



CAPITULO IV 

ANALI SrS DE LOS PROGRAMAS DE MATEMATICAS 

IV. l. INTRODUCCION 

La matemática tiene como objetivo esencial dar a los estudiantes 

una verdadera t écnica que les permita lue go aborda r fácilmente -

los dominios más vastos y más actual es del análisis general, pa

ra ello el hombre dispone de los sentidos y de la razón. La mate

mática es una disciplina del espír itu , la más rigurosa de todas; 

en ella el más o menos es inadmisi bl e. Por tanto, se corre mucho 

~enos que en otros dominios el ri es go d ilusionars e sobre las -

propias fu erzas . En ell a se apr nden a cada paso lecciones de prQ 

bidad intel ectual que se asientan o perduran. 

La matemática, por modesto que sea su ob jeto, fuerza l a atención 

hasta un punto tal qu e im pi de toda divagación perezosa del es píri 

tu , tan común entre adolesc ntes. 

Ella ens ña también a escribir por su claridad, por su precisión, 

y sobre todo por s u extrema variedad que permite que el lenguaje 

matemático no s obli que a una gi mna s ia intelectual sumamente inte~ 

sa: el hombre de un solo libro, es de cir, de un solo simbolismo, 

no puede ser mat mático. 
, 

La matemát ica desarrolla tambi én imaqinac ión, pero l e impide vagar 

más all á de l os límites de una lógica rigurosa: sin intuición es 

imposibl e r eso lv er pl menor problema de geometría. 

107 
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La matemática educa la capacidad de ra zon ami ento. No se trata de 

que e l razonami ento matemático sea , por esencia, más perfecto o 

más complejo que cual qu ier otro . En el campo del aná lisi s clásico 

al menos , re i na ana lógi ca que se reduce a la de Aris tote les y no 

difiere en nada de la que debe resp tar cua lquier otra actividad 

científica. 

Por otro l ado, la matemática en el campo aplicado y en la vida c~ 

tidi ana es una h rramipnta de trabaja que presta a la humanidad 

una gran gama de marav i llosos servicios, así: Como Ari tmét i ca, en 

Física se enumeran los fluidos , en Quími ca los elementos, en Bio-

l ogia las esp cies, .Y en la Psicología l as facultades del alma . 

Lu ego interviene l a matemática como Geometría y como Algebra: en 

Física s halla la Ley de Mariotte, en Química el principio de -

cons ervac ión de l a materia de Lavoisi er, en Biol ogía Malthus y en 

Psicol ooía Fecher . 
• J 

La parte del aná li sis es utilizado en la Fís ica por Leibn i z, Euler 

y luego por Newton, qu i enes despu's de haber descubierto con pre-

ci s ión aquello quP se deba el aborar, toman de la realidad un cier-

to número de no ciones para aplicar el Métod o Analítico. 

La s Ecuacion es Integro-di ferenciales ayudarán a Volterra a desarro 

llar l a Teoría de la Lucha por la Vida ; y en el campo de la econo-

metría la matemát i ca abr el dominio de lo económi co al número. 

El Cál culo de Probabilidades es el instrumento flexible y adecua-
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do pa ra las Cien cias Biológicas y la Socio l ogía. 

Por tan to, l a matemática se busca a través de l as diferentes cien 

cias , así como la s ciencias se buscan por la matem§t ica y se ha

cen por la matemáti ca, que es a la vez el órgano de acción y el 

modo de percepción. 

a) LA MATEMATICA EN EL DESARROLLO SOC IAL 

Aun que la Reforma Educativa de 1968 reconoció que las repercu

siones de la matemática sobre la tecnología influyen directa

ment e en desarrollo socia l, e te reconocimiento a través de -

l os años posteriores a di cha reforma no ha sido puesto en prá~ 

tica. por el contrario el mat mático ha venido siendo ignora do 

a tal grado de considerarlo como un mundo a parte e independie~ 

te de la sociedad en que vive. Por otro lado, sabemos que el 

motor del desar ro ll o social son lo s hombres de gen io, de ah í -

que es in conveni en te ubicar al matemático en un aislami ento, 

y no se puede emitir un juicio válido sobre el desarrollo de 

las matemáti cas aislando arbitrariamente este desarro ll o en su 

cont xto de su medio ambiente. Pu es 1 proceso de este desarrQ 

110 es d ma siado compleja y está ligado al devenir general de 

la humanidad para que , al aislarlo, no se lo mutile profunda

mente hasta el punto de ll egar a ser inintelegib l e. Ppr e"' con 

tra rio, es reintegrando ld evolución de las matemá ticas al de 

sarrollo social que es posible comprender como, nacidas de las 



110 

necesidad es técnicas de la sociedad, han adquirido poco a poco 

una amplitud prodigiosa y una prominencia soberana, y como, en 

fin, en la sociedad actual, por uno de esos retornos tan fre

cuentes en l a historia, se han convertido en uno de los cimie.Q. 

tos ideológicos fundamentales de nuestra civilización. Para -

comprender esto. necesitamos recurrir a la historia para acla

rar las interacciones entre el desarrollo delas matemáticas y 

el desa rroll o social. Como acá es imposible exponer una histo

ria de l as matemáticas, nos limitaremos a estudiar a gra ndes ra~ 

gos algunos e~ i sod ios so bresali entes de estas interacciones. 

Las matemática s nacieron cuando las necesidades de la vida ma

t erial exiqipron su xistencia, cuando la técnica de una socie 

dad alcanzó un ci rto niv l. En un comi enzo sólo tuvieron ca

rácter empíri co, precientífico. Luego, se elevaron al nivel 

experimental, al nivel de una verdadera ciencia fí si ca, una ti 

sica del número y d las formas. El concepto de número nació 

de la necesidad técnica de alcanzar el número cardina l. El pri 

mer matemático, de alguna forma ideó una t écnic a de en umeración 

o de correspondencia ll egando en el fondo a captar el número 

cardinal por interm dio del número ordinal. 

La más rudimentari a de las economtas agrícolas neces ita infor

mes numérico acerca de las estacion s, esto implica la resolu 

ción de problemn li gados al estab lecimiento de un calendario. 

Es sabido cuán estud iadas han si do l as cuestiones de cronología 
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y por cons i quiente de astronomía, en las diversas ci vili zacio 

nes primitivas. Ad emás la deC0r"ación de l cuerpo humano, las 

herramien tas y los instrumentos , el arte del alfarero y las -

preoc upaciones arquitectónicas que surg i eron cuando el hombre 

se puso a construir, imp licaban. algunas consideraciones geom~ 

tricas que a menudo p rmanecieron en una etapa pu ramente empi 

rica, pero qu otras veces alcanzaron un nivel más el evado. 

Las soc i edades mercantiles tienen una inmensa importancia his

tóri ca. Nuestra mi sma civilización es nieta de la economía mer 

cantil que ~~ injertó en la edad media en la economía f eudal; 

ahora bi en, una economía mercantil, sobre todo si es marí tima, 

plan tea en sus comienzos una multitud de prob l emas técn icos 

qu se imponen con in6istencia al pensamiento de los hombres. 

Hac e falta una contabi lidad , r eg las para la partición de las 

suces ione , un arte de orientación, medios de transpor t e, en 

poca s pa l abras, hay un conjunto de técnicas que exigen la ut i

liza ción de rudimentos de t eorías aritméticas, geomé tricas, a~ 

tronómicas, mecánicas etc~ esta elabo rac ión se encuentra en to

das las rivilia zaciones mercantil es. 

Fue así que s crearon técnicas aritméticas y geométr i cas en 

Egipto y fabilonia, as f como la Preá lgebra en la Ind ia. 

Se puede citar tnmbién la s nec sidades geométricas muy espe cia

l es que tuvieron lo egipcios para l a reconstrucción por el lo

do de las inundacio nes del Nilo . En sus comi enzos, pues, las 
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matemáticas se hallaban en una dependencia estrecha del nivel 

técnico de la sociedad. Esta s técnicas matemáticas se desarro 

llaron y se hici eron más tarde bastante compl ej as como para -

ser accesibles únicamente para los especial is tas . Las castas 

diri gent es incorporaron a estos es pecialistas al aparato privi 

li qi ado del estado . 

En Grecia, la int roducción del pap iro egipci o pre ludió la apa

rición del pensamiento matemático. Esto constituyó un condiciQ. 

na~ipnto social de orden técn i co y económico. La soc iedad gri~ 

ga era esenc i a l me nt~ una soc i edad mercantil esc lavista corona

da por un a democracia ar i stocrática de ciudadanos. Una socie

dad basada en el trabajo de €sc l avos, fáciles de obtener, y c~ 

yo r endimiento no importaba mejorar por medi o de pe rfecciona

mientos técnicos. 

Esta estructura soci al i mpr imi ó un ca rác t er muy origina l a las 

matemáticas 9ri egas seña lado por el desdén hacia las ap licacio

nes prácticas , y su aporte matemático es la asombrosa belleza 

de su obra geométrica, aunque su punto débil era la abominación 

del númer o irraciona l , y su desconocimi en to del valor científi 

co de las verdades aproxi madas . Entre lo s alej andrinos, cuyo 

medio social era diferente, má s mercantil quizás y seguramente 

mas orientado hacia las investigaciones mecánicas, el carácter 

de l as matemática s evolucionó sens ibl emente, pero sin que los 

matemáticos alejandrinos 11 garan nunca a abandonar los prejul 
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cios y la s tradicion es de l a época platónica. Arquimides fue 

uno de 105 m~ s grandes matem¿ticos de todos lo s tiempos, aten

to precursor d Monge y de Carno t, extrajo los el emen tos crea 

dore de s u obra de la rea l idad socia 1, lo que da a es ta obra un 

carácter rasi moderno, pUAS se 's irvió de procedimientos infini 

t es imal es qu e hacf.n de él el iniciador del cálculo inteqral. 

En l a India, volvemos a encontrar una civ ili zación mercanti l 

en la que surgen de manera natural una l.\ritmética Comercial e 

in vestigaciones geométricas . Los hi ndGes no tenian prejuicios 

en contra de los números irra ci onal es y ll egaron a formar un 

aparato mat mático prealg bráico mejor que el de los gr iegos. 

Su gran contribución mat mát i ca fue un humilde descubrimiento 

de natural eza muy lemental: en l os pr imeros siglos de la era 

cristi ana, un hindú desconocido imaginó el CERO DE POS IC ION , 

present ido por l os babilonios y ha sta por los mayas, este des 

cub rimiento fue laborado definitivamente por l os hindGes. A 

ellos l e debió el mundo la técnica matemática que debia contri 

bu ir poderosamente al desarrollo del aná li sis matemático. 

El sistema de nuo¡eración hindú pasó primero a otra civ ili zación 

mercantil , l a del Islam, introducida por éste en Europa, la n~ 

meración hindú fue bi n recibida por los medios comerciales, 

En 19 28 Leo nardo Fibonacci de Pisa e crib ió la primera Aritmé

t i ca Finan i era. 
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Los me rcad eres italianos usaban corrientemente en el s iglo XIII 

las cifras ll amadas árabes, a pesar de las prohibiciones de -

las autoridad es reli9iosas. 

Más tarde, se crearon en Alemania, escuelas de aritmét ica. Poco 

después de la invención de la imprenta se imprimieron libros 

de aritmética comercial. Nuestro sistema de numeración es, pues, 

una adquisición relativamente reciente , aunque forma pa rte ya 

del equipo científico de nuestros niños. 

Se ve clarament e que este sistema fue adoptado bajo el em~ uje 

imperativo del desarrollo social. 

La economí feudal era una e~onomíd cerrada, en la que los in

t ercamb ios mon tarios estaban y·educidos a un mínimo y en el que 

el pape l de la moneda era por tanto, insignificante. 

Las cr uzadas sacud i eron radicalment e esta somnolencia . 

Esto pl anteó numerosos prob lemas técn i cos, particu larmen t e re

l ac ionados con l as operaciones d cambio y crédito y tamb ién 

con el mejorami ento de las rutas comerciales terrestres. 

En las ciudades cuyo comercio era esencia l mente marít imo todas 

las técnicas r l at ivas a la navegación recibían un cont inuo im 

pul o. El d(:'s 'o de IIJ11dr nueVd~ rulas Illdrítinld para ir a lo s 

paí _es de la s especies acel eró la evolución de l as técnicas al 

plantear los grand s prob l emas d l a navegac ión transoceánica . 

Fueron estas nece idades técnicas intensas las que obl i garon a 
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los hombres a f i jar con insistencia sus pensamientos en l a 

bOsqueda de soluciones para estos pro bl emas . Es ahf donde se 

puede hallar l a fuente del pot nte desarrol lo de las ciencias 

modernas en general y de l as matemáticas en parti cular . 

También otras técnicas suscitaron progres os matemáticos funda 

mentales, particulannente las técnicas del arte mi litar, cu

yos problemas de ba lística no podfan ser resueltos pl enamen t e 

más que con una mecánica nueva , que será la mecánica de Ga li 

leo; se ve entonces el desarrollo social que dependfa de las 

matemáticas modernas de aquel la época. 

Este rápido esbozo muestra que los comienzos de las matemáti

ca s son los de t oda cienc ia ; l a pres ión de l as necesidades -

soci al es eleva poco a poco el niv el de la especulación ci enti 

fica lo que primitivamente no era má s que una colecc ión de re 

cetas empfricas. 

El desa rroll o i nicial de la s matemáticas es tá co ndi cionado, -

pues, por la s fu erzas product ivas de una sociedad en cont in ua 

transformación. Esta influencia de la s fu erzas productivas 

va más all á del perí odo ini ci al y domina toda la histo ria de 

las matemáticas. Las partic ul ar idades del progreso social; 

existe, por ejemplo, un para l elismo fi el entre el progreso sQ 

ci al y l a actividad m t emát ica; l os países socialmente atras a 

dos son aquel l os en l os que la act iv idad matemáti ca es nula o 



casi nula, y El Salvador no es la excepción. Sin embargo, 

una vez dado el impulso inicial, las relaciones entre los 

dos desarrollos se hacen más complicadas que las de un s i~ 

ple condicionamiento en sentido único, pues los progresos 

de las matemáticas reaccionan a su vez y en forma cada vez 

más potente, sobre la evolución social. Las cienc ias más 

avanzadas, las grandes técnicas de la producción tienden a 

adquirir una estructura cada vez más matemática. 

Las diversas partes de la matemática están estrechamen te li 

gadas en t re si, de suerte que toda adquisición nueva tiene 

repercusiones sobre el conjunto de las matemáticas y desde 

este punto de vista, influye sobre el progreso de la técni

ca y por consig uiente sobre el desarrollo social. 

En el período contemporáneo, el ritmo de la técnica y la ra 

pidez de elevación se hacen cada vez más intensas; de el l o 

res ulta una aceleraci6n del desarrollo socia l y la permanen

cia de la estructura socia l actual se ve quebrantada. Po r 

eso las matemáticas son un fa ctor importante en la elabora

ci6n de la futura sociedad . Las matemáticas en fin, junta

mente con l a otras ciencias y las t'cnicas, constituyen l a 

base del humanismo moderno, de ese humanismo científico que 

es el único que puede dar un sentido a l as aspiraciones del 

homb re moderno, del hombre real actua l , y de es t e modo t am

bién preparan el advenimiento de las estructuras socia l es -

del futu ro. 
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La act i vi dad ma temáti ca resu lta , pues, del aporte de un pasado 

con cluído , r ero también y sobre todo de influenci as social es, 

de las as pi ra ciones, los esfuerzos y l as tendenc i as ge nerales 

de los hombres vivos concretas por l as f uerza s productivas, por 

la nat ural eza de l as r elac i ones de pl' od ucción por la s cont ra dic 

cion es inherent es a t odo devenir soci al . 

No se trata , pues, de aumentar e l ni vel educativo de un país 

modifi cando o hac i endo un cambio radi ca l en los programas de la 

enseñan za de l a matemática , no es s uf i ci ente disc uti r sobre una 

mesa cu al o ta l t ma debe introduc i rs e sin ant es haber realiza

do l as invest i ga ciones ci entí f i cas de l a rea lid ad es t ru ctu ral 

del pa í s . No es c i erto que un cur s i ll o r el ámpago de matemática 

mode rna nos den los parámet ros c.decuados para darl e un vuelco -

t otal a l a vid a me ntal del ma t emáti co cl ás ico . Estos el ementos 

expli can p. l carácter un poco des ord enado de l a pro du cc ión mate!!!.á 

t i ca r n nu f' tro IIl( \d i o, r r fl rjo dI l J turbul enci a de l desa rro llo 

social. 

Los progres os de l a matemáti ca actúan sobre el desar rollo social 

el evando el nivel técni co e i deol óqico de l a sociedad y cont r i

buyendo al desarroll o de s us fu erzas produc t ivas. 

La pot ncia cr ea dora de l as mat emá t i cas cambia co nt i nuamente , 

tan pronto aumenta como di sminuye , se agota y s e enriq uece sin 

cesa r y s i nt eti za en un pl ano espiritua l e l evad o de as piraciones 

de los hombr es, con ci entes o i nc on sci entes. Las matemática s 
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constituyen por eso la base sólida de l humanismo científico, 

la ideología ad ecuada al desarrollo soci al en su nivel actua l. 

Si se aceptan estos puntos de vista, el desarrollo de las ma

tem5ticas se r eintegra armoniosamente en el desarroTlo social 

y pierde todo carácter misterioso . 

b) LA MATEMATICA EN EL SALVADOR 

Los contenidos de los numerales IV.l . a. y IV.l.b de este capí

tulo han sido introducidos con el objeto de tener las ba ses só 

lid as que nos permitan hacer un aná lisis consciente en torno 

al pape l que esta disciplina ha venido desempeñando en nuestro 

pa ís . 

An tes de la Reforma Educativa de 1968, el contenido de lo s pr~ 

gramas de matemáticas obedecían bibliográficamente a la Aritm~ 

tica, A1gebra y Geometría de dos autores (Aurelio Baldar y G.M. 

Bruño), y a la Trigonometr ía de un so lo autor (W.Wel ls). Los te 

mas indicados en ellos resultaban ser de información sobre la 

ciencia matemáti ca y al mismo ti empo para formar las mentes de 

los alumnos; esto implicaba que la s matemáticas debían enseñar

se como conocimiento complejo y aplicado a las necesidades de 

la vida - y no principalmente como un medio de cultura int elec

cu al o como una gimnasia del pensam iento dir igida a desarrollar 

la facultad del raciocin io y ayudar al sano criterio que sirve 
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para disti nguir lo r ea l de lo irreal- La matemática, entonces 

llevaba la int enció n fonnat iva, pero la formación menta l era -

considerada únicamente como un fin del programa, y no como fu~ 

ción moderadora e inspiradora del programa mismo. Partiendo de 

tal propósito, se comprende la mínima importancia que tenía la 

enseHanza, el seguir una u otra metodo logía. 

Nos es grato señalar, que pes e a l as deficiencias de la r efor

ma, la intenci ón teó rica de la reestructuración de los progra 

mas de matemática es tá ori entada a fines utilitari os, e inst r..':!. 

mentales, aunque en la práctica solamente son observa bl es los 

utili tar i os. SeHalamos que la reforma no consideró los fin es -

ideológicos y forma tivo s de la matemática. 

Ya que nuestro pro pós ito se reduce a los acontecimientos mate

má ti cos poster i or a dicha reforma, en l os niveles de Tercer Ci 

cl o y Bachi ll erato , he aquí nues tra po s ición: Pese a la intro

ducción de l a matemá tica moderna, l a experiencia adquir ida por 

obs ervac i ón en el subdesarrollo estructural y económico del -

pais , y los resultados obtenidos a través de las eva luaciones 

en los estud iantes de pr imer 8ño de nuestra Univers idad, nos 

dan la razón que los alumnos que egresan de l os centros educa

tivos (Terc er Ciclo y Bachill erato) tien en la id ea de que la 

matemática cons i ste, po r una parte . en un puro mecan ismo, y 

por otra, qu e trata de una construcción perfecta y complet~ 

mente t ermi nada, i qnorando si s puede hacer o no a l gú n dese u-
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bri miento con esta discip li na. Tal incomprensión ha s ido un he 

cho ara ve para lo s alumnos, aún para aque ll os que eg resaron an 

tes de la refor'ma~ destacados profesionales y persona s con al

tos ca r gos pQbl icos se jactan de no haber comprend ido jamás -

para que sirve la matemática . Actualmente la cosa es más grave 

los jóvenes de primer año en la Universidad a menudo se quejan 

de las lagunas qu l es ha dejado l a matemáti ca, y hacen respo~ 

sables de toda cu l pi'lbilidad a los nive l es de Te rcer Ciclo y Ba

chill erato . Lo s culpan de haberlos l anzado a la vida si n dotar 

l os de l a comp rensión y aplicac i ón del lenguaje de la matemáti 

ca . que n nuestros días es tan esenci a 1 como el 1 enguaj e or

di nar io . Parte de esa cu lpa se l a dedican al Ministerio de Edu 

caci ón por haberlo mimado a ta l extremo de haber suprimido -

evaluacionrs trascendentales en l a motivac ión y persistencia, 

cual es l os exá menes privados . 

Po r nuestra parte reconocemos que la evaluac ión esc rita no es 

el indi cador adecuado d la ca pacidad i ntelectual y cognoc iti

va de cu al qui er a lumno ; mas sin embarqo , nues tro mismo siste

ma estructural impone la tradición de es a evalu ac ión, como úni 

ca recurso para qu r l alumno estudie al menos un día antes de 

l os exámen s . 

Si r efl exionamos sobre la importancia que tiene hoy una cultu

ra mat máti ca, rntendiendo esto como un hábito menta l matemá t.:!.. 

ca, nos darrmos cuenta de la responsabilidad que tiene el r e-
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dactor de los programas, los profesores y la escuela. La pri

mera responsabilidad recae en el Tercer Ciclo que alberga las 

clases sociales má s diversas, buscando unificar inteligencias; 

los jóvenes de 12 a 15 años no deben ser sobrecargados en su 

estudio; ya que las inquietudes típicas del preadolescente no 

deben ser sofocadas, sino servi'r de impulso para un desarrollo 

activo del programa. El país necesita de estos jóvenes y los 

maestros tienen el deber de transmitirles el lenguaje apasio

nante y el patrimonio de ideas que encierran las matemáticas. 

Una segunda responsabilidad reace en que los fundamentos doc

trinarios de toda reforma deben contemplar los aspectos especi 

ficos y generales en un área tan delicada como lo es la matemá 

tica. El Ministerio de Educación debe clarificar a los maes

tros, para que estos hagan saber a sus alumnos que toda nues

tra vida moderna está como impregnada de matemática; que los 

actos cotidianos y las construcciones hechas por el hombre lle 

van su marca y que aún nuestros goces art ísticos y nuestra vi

da moral llevan su influencia. 

A pesar que posterior a la reforma ya han transcurrido más de 

17 años, la enseñanza de la matemática en nuestro medio no ha 

fructificado como era la intenci ón, el problema hoy en día es 

má s agravante porque los puntos débiles en los cuales comenzó a 

naufragar la refo~la no han sido fortificados y se desconoce si 
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existe alguna planificación orientada a mejorarla . Las fuerzas 

productivas y todo el aparato conómico del país siguen depen

diendode la i encia, tecnología y doctrina socio-política im

portadas ; como consecuencia de esta importación El Salvador ha 

visto frenada toda evolución cultural. 

Por de pronto el papel que está jugando la matemática en nues

tra nación, pasa desapercibido porque los fines, metas, y ob

jetivos han perdido carácter of icia l, por la poca o ninguna 

aplicación que el eqresado de bachillerato o de los tecnológi

cos hace de ella; en países con alta tecnología, el hombre de

be conocer y saber aplicar los principios matemáticos que en 

sus años de scolaridad aprendió, porque su trabajo será emi

nentemente técnico; en nuestro medio los egresados se desarro

llan cotidianamente corro operadores, no como técnicos, porque 

acá nada se crea . . . a lo sumo existen pocos especia listas en 

ensamb l ajes o r paraciones de maquinar ias y equipos; reparaci~ 

nes que no van má s allá de sustituir una pieza defectuosa por 

otra en mejor estado . 
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No queremos finalizar este apartado sin pasar desarercibida l a la

bor que ha ven ido desarrollando la Televisión Educativa. 

Historia de la Tel evisión Educativa: 

La Televisi6n Comercial hace su apar i ci6n en nuestro pai s en el 

año de 1956 . En 1964 se creó el" Departamento de Educaci ón por te 

levisión" que más tarde (1966) se convirtiera en l a Dirección de -

Tel evisi ón Edu ca tiva de El Sa lvado r" orientada desde un principi o 

a servir de instrumento de apoyo en l a enseñan za sistemática esco

lar. 

El 21 de Septiembre de 1966, mediante el acuerdo 6605, el Poder Ej~ 

cutivo autoriza a la Doctora Irma Lanzas de Chávez Velasco, Direc

tora de Televisión Educativa, a que contrate una serie de profeso

res para su entrenamiento en la s técnicas de Televisión Educativa, 

entrenamiento porporcionado por una misión de la UN ESCO . 

Tras fi jar las características, áreas y objetivos de cada uno de 

los grados, se hi zo una serie de programas de ensayo. Las clases 

t e l evisadas estaban diseñadas de la siguiente manera: Durante los 

primeros diez minutos, el maestro de aula haría una introducc ión mo 

tivadora a l os alumnos sobre el tema que se iba a desarrol l ar ; du

rante los sigu i entes vei nte minutos, el maestro de aula y los alu~ 

nos verían el programa televisado sobre el tema prev iamente e nunci~ 

do . Los últimos v ~ inte minutos se d dicarían a repasar y dialogar 

sobre l o visto en l a panta ll a. Esto exig ía que los maestros de au

la recibi ran un Cursillo de Utilización de la Televisión Educativa 
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Los experimentos llevados a cabo en 1968 permitieron depurar y 

precisar una serie de cosas; por ejemplo, se controló el tipo de 

textos que convenía proporcionar a los alumnos. Se ensayaron dos 

tipos de formas, en una de ellas el alumno recibiría un res umen 

de teleclases y una hoja de trabaj6, y el maestro de aula tendría 

la guía didáctica; en la otra, el alumno trabajaría con una lec

ción grabada, del tipo de enseñanza programada, y el maestro de 

aula tendría su correspondiente guía didáctica. Junto a estas for 

mas, se tomó un grupo de control, en el que el mismo maestro de 

aula daba la clase, según su criterio. Se ll egó a la conc lusión 

de que l a forma adecuada era la de que el alumno trabajara con dos 

material es educativos: Una lección, especie de resumen de la tel~ 

clase y un libro de trabaja, para que desarrollara actividades, 

respondiera cuestionarios, etc., sobre la teleclase. Asimismo,

el maestro de aula recibiría una guía didáctica, en la cua l se le 

informaría sobre como aprovechar al máximo las teleclases. 

En el último trimestre de 1968 ya había una serie de planeamien 

tos logrados; y, ante todo, un curso de diez semanas para adies

trar a 120 maestro s en la utilización de Televisión Educativa, de~ 

tro del ~rea de Ciencias y Humanidades. La división entre Ciencias 

y Humanid ades se hizo a fin de lograr una especializac ión magist~ 

rial. Asimismo, se trabajó en l a prograrrec ión del séptimo grado 

que iba a empezar en 1969 en unión con la secc ión de Planes y P~o 

gramas. Se empezó a desarrollar también un programa sistemático 
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de evaluación que persegui r ía tres finalidades: 

a. Conocer los efectos del uso de Televisión Edu cativa en nues

tro país. 

b. Establ ecer pautas y principios que pu di eran ser aprovechados 

por otros países que pensaran montar Televisión Educat iva . 

c. Captar las inciden cias men t al es, sociales y emocionales que 

la Televisión Educativa- Dentro del conjunto de Re forma Educa 

tiva- Produciría en los al umnos. 

El Salvador iba a ser e l primer país del mundo en tene r Televisión 

Educativa a nivel nacional desde el comienzo . Asimismo al contar 

con un sistema de evaluación, desde el primer momento se podría 

es tablecer un contraste entre l a si tua ción anter i or a la implant~ 

ción del sistema tel evis ivo y l a situació n consecuente. El proye~ 

to comenzó, pues. en 1969 con 48 clases de séptimo grado. De esas 

48, sólo 32 recibieron el nuevo sistema completo: 4 rec ibieron tQ 

dos los el ementos, menos el aparato de t e l evi s ión ; y 12 s iguieron 

con el método tradicional anterior a l a Reforma Educativa, lo que 

servirí a como grupo de control. 

PRUEBAS EMPL EADA S: 

La evaluación estaba proyectada para períodos de tres años , es 

decir , pa ra cuando los alumnos hubieran compl etado noveno grado. 

Como medí de evaluación se di señaron pruebas que se pasarí an en 

Febrero y Octubre ; es tas pruebas trataban de medir e l avance en 

cuanto a los conocimientos, maduración, etc . He aquí una descrip

ción de ellas: 



. l. Prueba de Lectura. Tenia por obj eto detectar la capacidad de 

comprensión lexic09ráfica de los al umnos. 
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2. Encuestas a Maestros . Tenía por ob je to captar las intencionali 

dad es socioeconómicas, psicológicas , etc., que manti~ne el ma

estro en su vida personal - social . 

3. Encuestas de Alu~nos . Tenía por objeto captar l as intenciona

lidades socio- económicas, psicológicas, pedagógicas, etc. que 

manti ene el alumno en s u vida personal - social. 

4. Pruebas de materias especificas ( matemáticas, estudio de la 

naturaleza y estudios sociales) . Estas pruebas se ela boraron 

en función de los programas de estud io y se corren al princi

pio y al f i nal del año, para detectar los avances. 

5. Pruebas de Factor 11(1". Es una prueba para medir el avance o de

sarrollo de los factores de la inteligencia a través del pro

ceso de la Reforma Educativa. 

6. Entrev istas con los padres de familia de los alumnos. Mediante 

una dinámica de grupo se intenta capta r las tonalidades que -

mantienen los padres de familia frente a la Reforma Educativa, 

la Televisión Educativa, etc . 

7. Sistemas de Retroinformación. Se tenían dos sistemas : 

a) Uno en el cual los maestros de aulas informan de los p rogr~ 

mas que reciben en su clase, opinando sobre aspectos de ti

po técnico y pedagógico. 
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b. Un sistema de eva luación de l os alumnos a t ravés de l a Te-

l ev i sión para comprobar l os ava nces pedag6gicos de los alum 

nos. 

Aunque no se encontraron documentos que confirmen la fi losofía de 

la creación inteqra l de la Televisión Educativa, se cree que ella 

fue financiada por AID . 

Estudios reali zados por los japoneses , en t orno a nuestro país, 

habían concluido que El Salvador era un lugar que r eun ía las con-

diciones climáti cas y topo grá fica s para llevar a cabo el experi-

mento de la educación a nivel naci onal a través de Televisión, b~ 

jo ese contexto Estados Unidos in f l uyó en tal impl ementac i6n, de 

ahí que los crí ticos con alguna razón acusan a nuestro s istema edu 

cativo de haber adoptado esquemas extranjeros, donde las condicio 

nes socio-económica s y po líticas son distintas. 

Por otro lado, si bien es cierto que nuestro país es peq ueño en 

cuanto a densid ad territorial ( o sea que la ima gen de Tel ev i sió n 

2 puede ser captada en l os 21 .000 Km y que su condición cl imática 

obedece únicamente a dos estac i on es (invi erno y verano) también es 

cierto que en la mayoría de la s zonas rurales no exis te fluido 

eléctrico, lo que implica que los auditorios estén concentrados 

en las zonas urbana s . 

Desde 1964 hasta 197 1 la Televisión Educativa venía funcionando 

por intermedio de un canal comercial, fue hasta el 14 de f ebrero 
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de 1972 que 'l,a "Televisión Educativa de El Salvador" inauguró sus 

propios canales 8 y 10 , con sede en la Ciudad de Santa Tecla, De 

partamento de La Lib ertad. 

El primero de febrero de 1981, el persona l y equipo de la Direc 

ción de Servicios Técnicos - Pedagógicos y otras dependencias del 

Ministerio de Educación se inte9ran para dar paso a la Dirección 

General de Comunicación y Tecnolooía Educativa, reconoci da hasta 

antes de esa fecha como Tele vi s ión Educativa de El Salvador. 

En el presente año, 1985 , se crea. el Ministerio de Cultura y Comuni 

caciones, hasta la fecha en que hemos recopilado estos datos es

te nuevo minister io aGn no ha definido el destino de la Dirección 

General de Comunicación y Tecnología Educativa. Por nuestra parte 

esperamos que la labor de la Televisión Educativa se ori ente a la 

instruc ción formal de nu estro s i stema educativo, pues por de pro~ , 

to es el lu gar dond e más se l e neces ita . 

OBJETIVOS DE LA TELEV ISION EDUCATIVA. 

Obedeci endo a las funcion es básicas: in f ormar , ori entar, educar 

y culturizar a ma estros y alumno s del sistema educativo s alvador~ 

ño. la Tel ev i sión Educativa pl anteó como objetivo fundamental -

"Combatir el Cuello de Bote ll a" det ectado en el pr i'mer año de 

plan básico ( séptimo 9rado) 

Tras habers e analizado l as crecient es tasas d despmp l eo, se ha

bía llegado a la conclusión que los individuos que compo nían la 
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población económicamente activa (PEA) de El Salvador no encontra

ban trabajo por la poca preparación que habían recibido en el trans 

curso de los seis grados de pri maria, fue asi que la educac ión 

obligatoria se extendió hasta el noveno grado. Se detectó además 

que los programas de sexto grado no ofrecían ninguna continuidad 

con respecto a los de séptimo grado, trayendo como consecuenci a una 

enorme deserción escolar, formando con ell o la parte alta de la pi 

rámide educativa, más conocida como cuello de botella. 

Partiendo de esta situación, la Televisión Educa tiva comenzó a 

auxiliar a la Reforma Educativa, desde séptimo grado, y no desde 

primer grado como aparentemente sería lo acons ejab le. 

Para evitar confusiones, antes de seguir con est exposición defi 

niremos lo que es Televisión Educativa, y lo que es Televisión 

Instructiva : 

l. Televisión Educati va 

El uso popular ha aceptado qu e el término Televisión Educativa 

comprende casi cualqui er clase de programas educativos de video 

que se presentan con cualquier propósito serio, o como un in

tento de enseñar algo a alguien . Esa amplia definición de Tele 

visión Educativa puede conservars e en cualquier libro; pero cQ 

mo es un t érmi no tan genera l, que puede i ncl ui r tantos ti pos de 

trasmisiones electróni as d material es tan distintos. es nece 

sario espeCificar: Qu~ clas e de instrucción se difunde? , a 
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quiénes se difunde? por qué ra zó n? Estos mismos ca lificativos 

son referidos también a la frase Difusión Educativa, que inclu 

ye similarmente las transmisiones de radio. 

2. Televisión Instructiva. 

Este término se usa para referirse a transmisiones electróni

cas cuya función consiste en enseAar un conjunto espec ifico de 

materias a los alumnos, en sus hoga res o en las escue las, cuan 

do esas materias forman parte de la Educación Formal. 

El método de difusión no se relaciona con su propósito. Los 

programas de Televis ió n Instructiva pueden estar o no a cargo 

de maestros. Así, es posib l e producir un programa de Televi

sión Instructiva sin un maestro convencional, o actor profesi~ 

nal, que desempeñe el pape l de maestro, y aun sin ning ún na

rrador o anunciador de cualquier clase. por Ejemplo: un espe~ 

táculo histórico presentado como parte de un curso de historia 

constituirian un programa de Te l evi sión Instructiva. 

Con este carácter de Tel evi sión Instructiva, la Tel evisión Educa 

tiva de El Salvador, po sterior a la reforma, se desenvolvió de la 

si~uiente manera : 

1970 Cu brió a nivel nacional séptimo grado 

1971 Cubrió a nive l nacional séptimo y octavo grados 

1972 Cubrió a niv el nacional s'ptimo. octavo y noveno grados. 

1973 Cubri6 a niv 1 nacional cuarto grado 
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1974 Cubrió a nivel nacional cuarto y quinto grados 

1975 Cubrió a niv el nacional cuarto, quinto y sexto grados . 

Posterior a 1975 la Televisión Educativa ha laborado obedeciendo 

a los conceptos vertidos en la prime ra definición (Televisión Ed~ 

cativa), es decir su desarrollo ha estado orientado a culturizar 

a toda la población sa lvadoreña, por eso en nuestros días es co

mún obse rvar prog ramas que orientan, informan y entretienen cuyo 

contenido en nada se parece a lo r equiere la Educación Formal. 

No haremos mayor profundidad en el sent ido culturizador de la Tel~ 

visión Educativa porque su cobertura es muy amp lia, y por lo tanto 

esta fu era de la naturaleza de nuestra inv est i qa ción . 

Como ya mencionamos en 1972 se ina uguraron los canal es 8 y 10; 

esas estaciones se destinaron a suministrar Instrucción Educativa 

a los alumnos, al mismo tiempo que servían de formación pedagóg ica 

a los maestros , que de alguna manera se presintiÓ mos tra rían cier

tas deficiencias en l os nuevos temas abordados por l a reforma. 

Aunque económicamente la inv ersión que se hizo al introducir l a 

Televisión Educativa fue un desacierto, debemos ser hon es tos en 

reconocer que educativamente hab la ndo, la Tele visión .Educativa tu

vo como primera fina 1 idad expo ner a maestros y profanos de 1 a ma

nera más sencilla el desa rrollo de la s clases . Es aquí dond e en

tra lo positivo de l a reforma, pues los progresos logrados por la 

tecnología mund ia l confirman de como la sencill ez sigue siendo un 
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factor principal de una enseñanza eficaz y de un aprend izaj e efl 

ciente ; pues ni los adelantos de lds teorí as educat ivas ni las 

innovaciones de los métodos de instrucción han alterado e l axio

ma de que, en la mayoría de los casos, lo que se ense~a y se 

aprende es lo Que se ha descompuesto en sus elementos más senci

llos y se ha proyectado al alumno en su forma menos complicada. 

Tan es así que l a tecnologí a mundial ha producido máqu in as e l e~ 

trónicas de ense~anza con la intención de reducir las ideas com 

plicadas a componentes más sencillos que pueden enseñarse fácil

mente. 

La Reforma Educativa de 1968 se propuso estructurar l os planes y 

programas de estudio concebidos con ingenio y visión para t odo 

el esquema educativo. Estos cambios comprenden el uso de l a Tel~ 

visión Educativa . De hecho, en los primeros seis años, posterior 

a la reforma, los maestros se ocuparon de la televisión como uno 

de los medios más sencillos para solucionar las enredadas dificul 

tades, tanto educativas y académicas como admini strati vas, a las 

cuales se enfrentaba nuestro país. 

Aunque la imagen de l as transmisiones del sistema de tele vi s ión 

salvadoreño puede ser captada en cualquier lu gar de nuestro te

rritorio , esta ventaja solamente es aprovechada por una clase 

priviligiada, pues la mayor extensión territorial está concentr~ 

da en el sector rural, donde la ausencia del fluido el éctrico es 

noto ria; por otro l ado, en el interior del pa í s l as ci ud ades y -
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y pueblos que cuenta con electri cidad, los dueños de aparatos de 

televisión son muy pocos . De ahí que creemos que la Televisión 

Educativa debe relacionarse con la situación socio-económica de 

los indivi duos dentro de su comunidad. 

En nuest ro medio, el auditorio de la Televisión Educativa parece 

estar compues to de individuos que ti enen menos neces idad de ella; 

individuos in fluyentes en sus respectivas comun idades, que que

dan en la categoría de líderes de l a opinión pública. De ahí que 

hay buenas razones para creer qu el aud itorio de Televisión Edu 

cativa comprende una porción mayor que la ordinaria de personas 

infl uyentes y líderes de la opinión . Un auditorio de líderes de 

la opinión ejerce ordinariamente una influencia en cualq ui er co

munidad que esta fuera de toda proporción con el número de espe~ 

tadores que haya en sus filas. 

En lo que respecta a la Educación Formal, específicamente ma tem~ 

tica, la Televisión Educativa Salvadoreña se ha desenvue lto de 

acuerdo a tres etapas: 

PRIMERA ETAPA: 

En los primeros se is años , posterior a la reforma, su apor t e fue 

valiosísimo, pues, al maestro de matemática lo informaba, lo ins 

t r uía y lo orientaba; logrando con esto disminuir las lagunas 

traídas del cursill o previo. Es aouí donde el maestro de Tel evi

sión fue un factor fundamental en e l éxito de l a matemát ica , co-
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brando mayor relevancia al cumplir un dobl e papel: primero, el 

desperta r el entusiasmo de maestros y alumnos, sobr los conteni 

dos de las nuevas innovaciones; y segundo, el proporcionar al m~ 

dio ambi ent e un conocimiento mayor y con un propósito más firme . 

SEGUNnA ETAPA: 

Pasada la primera etapa, los maestros del sistema educativo salva 

doreño (no los maestros de t elevisión) consideraron que ya habían 

aprendido los requerimientos mínimos aplicab l es en la enseña nza, 

y que por lo tanto estar viendo las mismas clases de televisadas 

les restaba armonía en sus exposiciones. Fue así que el papel que 

la Televisión Educativa venía desarrollando se redujO a la infor 

mación y ori~ntación. 

TERCERA ETAPA: (ETAPA ACTUAL) 

El descuido en los aparatos de televisión, en l os centros de edu 

cac ión , y l as continuas intervenciones de los proqramas guberna

mentales desplazaron el aporte que venía ofreciendo la Televis ión 

es así como, en lo que respecta a matemática su aporte se r duce 

a ser vir de guía a los alumnos de Educación a Di stanci a. 

CONCLUSIONES: 

- Como hemos vi sto, actua lmente la Tel evisión Educati va no ofre

ce, a l a Educación formal, mayores alternativas en la solución 
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de l os graves pro~lemas, pues cualqui r teleespectador puede 

analizar que como entretenimiento e información sí es tá cum -

pliendo una faena aceptable. Eso s í, queremos dejar bien claro 

que los excel entes maestros de matemática de la Televisi6n Edu 

cativa no están siendo explotados, no porque ellos no lo de -

seen, sino porque ell os se desenvuelven por criterios y deci s iQ 

nes impuestas por los restantes maestros del sistema ed ucat ivo, 

ya que la abolición de las finalidades de la primera etapa fue 

por iniciativa del magisterio, quienes adujeron que no venía 

al caso mirar programas que ya se pOdían hasta de memoria; ha

ciendo a un lado e l sector estudiantil, que es quien al final 

sufre las con secuencias. 

- La introducción de la Televisión Educativa proponía elevar el 

desarrollo cultu ral y socio-económico del país, sin embargo e~ 

te no fue impulsado por el poco acceso que tienen l os campesi

nos a los programas de televisión debido al costo elevado de ca 

da aparato . 

Además antes de hacer caminar los proyectos de la Televisión 

Educativa , los maestros debi eron se r preparados menta l y acad~ 

micamente , para no caer en desgano al ver los mismos programas 

que se transmiten. 

- El esquema tradicional de nuestra sociedad no se interesa por

que el auditorio de campesinos crezca, pues de todos es sabido 
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que los contenidos de los pro~ramas te l evisivos en tran con ma 

yor facilidad, que l os contenidos impartidos en otros medios 

de comunicación, en l os campos más humildes . 

- El punto de convergencia de las defici encias de la Televi si ón 

Educativa radica en haberse creado estructuralmente obedecien 

do a esquema s extranjeros, donde las condicion es amb i ental es, 

socio- económi cas y políticas son diferentes . 



IV. 2. PROGRAMAS DE MATEMATICA. 

2.a. Consideraciones generales. 

Los planes de Estudio de Matem§tica del sistema ed ucativo 

salvadoreño están integrados de la siguiente manera: 

i. Educación Básica. 

La matem§tica es obligatoria para todos los grados. 

ii. Eduación Media. 

Matemática Comün. 
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Esta matemática es coma n para todas las moda lidades de 

bachillerato, Y' es cursada en los tres años de estudio, 

así: 

PRIMER A~O Matemáti ca 1 3 horas semanales. 

SEGUNDO A~O: Matemát i ca 11 2 horas semanales. 

TERCER AÑO: Matemática 111 2 horas semanales . 

Matemática Vocaciona l. 

Le las diez moda lidades de bachillerato, so lamente las 

siguientes tienen asignada esta materia: 

BACHILLERATO ACADEMICO: 

Opción Matemática-Fí sica : 

- SEGUNDO AÑO: Matemática Vocacional 1 3 horas semana

les . 

- TERCER AÑO Matemática Vocacional Ir 5 horas semana

les. 
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BACHILLERATO EN COMERCIO Y ADMINISTRACION: 

Opción Contaduría y Secretariado (diurno) 

- SEGUNDO A~O : Matemática Financiera 5 horas semanales. 

Opci ón Contaduría y Secretariado (diurno) 

- TERCER A~O : Matem~tica Financiera 4 horas semana l es. 

BACHILL ERATO EN NAVEGACION y PE SCA . 

- PRIMER A~O Matemática Vocacional I 2 horas semana

les. 

2.b. Objetivos Específicos a cubrir en los análisis de los progra

mas. 

ASPECTOS A ANALIZAR: EN FUNC ION DE: 

lo Continuidad lo Fi nes y objetivos 

2. Profundidad a. Ideológicos 

3. Contenidos b. Formativos 

4. Sugerenci as meto- c. Utilitarios 

dológicas . d. Instrumentales 

5. Objetivos gene ra-
2. Formación t écn i co pedagógica 

les y específicos. 
del maestro. 

6. Caracterís ticas con 

céntricas y progre- 3. La capacidad intelectual me-

s i v as. dia de la población estudian 

til salvadoreña. 
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NOTA: Para evitar repeticiones, los programas oficia l es (de l 

Ministerio de Educación), no serán redactados tal co

mo ellos existen; sin embargo, detallaremos cl aralllente 

los programas que nosotros sugerimos. Segu idamente se 

leerán l as observaciones y justificaciones de los cam

bios que a nuestro criterio deben hacerse . 

2.c . Programas de Matemática del Tercer Ciclo de Eduac ión Bás ica. 

PROGRAMA SUGERIDO - SEPTIMO GRADO 

AREA 1: ESTUDIEMOS LA TEORIA DE CONJUNTOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Ampliar conocimiento sobre la teoría de conjuntos. 

2. Al finaliz ar el área el estud iante debe ser capaz de: reco 

nacer, distinguir y operar los conjuntos como una base t eó 

rica y práct i ca ap licada al desarrollo de problemas. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

l. Capacitar para que el estudiante identifique y comprenda 

las propiedades de cada una de las operacibnes de conjun

tos para aplicarlas con certeza a diferentes clases de prQ 

blemas. 
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2. Desarroll ar habilidades para: 

Clasificar y relacionar conjuntos. 

Hacer representaciones gráficas. 

CONTENIDOS ACTI V lDADES 

lo Definición de con- l. Por extensión. 

juntos. 2. Por comprensión. 

2. Clases de con- l. Conjuntos iguales-desiguales. 

juntos. 2. Comprobar que todo conjunto es igual 

a si mismo y diferente de cualquier 

. otro. 

3. Comprobar que si un conj unto es -

igualo no a otro, éste es igualo 

no al primero. 

4. Comprobar que si un conjun to es --

igualo no a otro y és te a su vez 

es igualo no a un tercero, el pri-

mero y el Oltimo son iguales o no. 

5. Estab l ecer l a eq uivalencia y no -

equ iv al encia de conjuntos. 

6. Conjuntos finitos e infinitos, uni 

tarios, vacío y universal. 
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CONTENIDOS ACTI V 1 DADES 

3. Sub-conjuntos l. Elaborar gráficas de proposiciones 

que sugieran inclusión . . 

2. Inclusión propia e impropia. 

3. Subconjuntos comparables y no comp~ 

rables dentro de un conjunto univer 

sa 1. 

4. Determinar el número de subconjun-

tos que pueden obtenerse de un con- I 

junto dado. 

4. Operaciones con l. Unión de conjuntos-propiedades. 

conj untos. 
2. Intersección de conjuntos-propieda-

des. 

3. Conjuntos disjuntos y no disjuntos. 

4. Detenninar conjuntos comparables y 

no comparabl es dentro de un conjun-

to uni versa l. 

5. Producto Carte- l. Par ordenado. Definición. 

siano. 2. Formación de pares ordenados con 

L elementos de uno o dos conjuntos. 

._~--
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CONTENIDOS ACTI V I DADES 

3. Detenni na r el producto cartesiano 

de dos conjuntos. 

4. Gráfica en el plano de l producto 

cartesiano. 
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AREA 2: CONOZCAMOS EL CONJUNTO Z DE LOS NUM EROS ENTEROS 

OBJETI VOS GENERALES: 

l. Adq uiri r conocimientos y desarrollar habilidades y .des trezas 

en la operatoria matemática. 

2. Comprender y expl icar la formación es t ructural del conjunto de 

los enteros. 

3. Desarroll ar con seguridad, desde un enfoque moderno las ope r~ 

ci ones f undamentales con nGmeros enteros e identificar a cada 

una de sus propiedades . 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

l. Capacita r al estudi ante para que defina el concepto de cada 

una de las operaciones para identifi car l as correc t ame nte. 

2. Que el estudiante i dentifique con seguridad a l as dis tintas 

leyes de cada operación , para apl i car l as correctamente a cada 

ej erc icio propuesto. 

3. Que el es t udiante reconozca las leyes de l a potenciac ión como 

principi o fu ndamen t al para resolver problemas expresados en 

notación ci en t ífica . 

4. Desa r roll ar habilidades en el al umno para : 

Operar en la recta numérica, encontrar el opuesto y el val or 
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absoluto de un entero, ordenar nQmeros enteros, y combinar los 

signos de operación con los signos de los términos. 

CONTENIDOS 

l. El conjunto Z de 

los enteros. 

2. Operaciones con nQ 

meros enteros. 

ACTI VI DADES 

l. De.termi nar la existencia de nQme-

ros negativos. 

2. Establecer el orden de los nQme-

ros en t eros. 

3. Determinar el valor opuesto y el 

valor absoluto de un número entero. 

l. Suma - propiedades. 

2. Resta - leyes posibles . 

3. Producto - propiedades. 

4 . Divis ión 

5. Propiedad distributiva: 

a) Del producto sob re la suma y/o 

l a resta. 

b) De la división sobre la suma 

y/o la resta. 

6. Propiedades y operaciones con po

tencias. 
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corHENIDOS ACTI V IDADES 

3. Notación cientí- 1 . Expresa r números en notación cien-

fica. tífica. 

2. Operar con números expresados en 

notación científica. 
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[ AREA 3: OPEREMOS CON ENTEROS 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Apreciar la influenc ia de la ma t emát ica en las actividades de 

la vida humana. 

2. Capacitar al estudiante para comprender los diferentes sistemas 

de numeración. 

OBJTETIVOS ESPECIFICaS: 

l. Capacitar al estudiante para: escribir e interpretar numerales 

en diferentes sistemas, distinguir y utilizar el valor posicio

nal de los dígitos, formar sub-conjuntos especiales de enteros 

deducir y aplicar regl as de divisibilidad, encontrar de diver

sas maneras el m.c.m . y el m.c.d. 

2. Desarrollar habilidades en el estudiante para: distinguir núme

ros primos, compuestos, múltiplos y divisores. 
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CONTENIDO ACTIVIDADES 

l. Sistemas de nume- l. Escribir numerales bas~ndose en el 

ración egipcio, pr incipio aditivo. 

griego, romano y 
2. Escribir numerales basándose en el 

maya. 
pr inci pi o aditivo-sustractivo. 

3. Escribir numerales mayas. 

2. Sistemas de numera l. Leer y escribir numerales en el sis 

ción decimal, octal, I tema dec i ma 1 • 
I 

binario y duodeci-
I 
I 

2. Transformar un numeral en suma de 
mal. produc tos. 

3. Escribir numerales en el sistema bi 

nario y octal. 

4. Tra nsformar numerales de base bina-

ria y octal a decimal y viceversa. 

5. Escribir numerales en el sistema 

duodecimal y expresarlos en sistema 

decimal y viceversa. 

3. Múltiplos y divi- l. Encontrar múltiplos y divisores de 

sores. números dados. 

4. Números primos. Encontrar dentro de un sub-conjunto 



CONTENIDOS 

5. Cri teri os .de 

Divisibilidad. 

6. Factorizaci ón 

7. M~ximo coman di-

visor. 

8. Mínimo coman mO l

tiplo. 
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ACTI V I DADES 

de nameros naturales los que tengan 

dos divisiones y los que tengan más 

de dos. 

2. Elaborar una criba de Eratóstenes. 

3. Determinar si un namero dado es o 

no primo. 

l. Encontrar la mitad, tercera, quinta, 

séptima y onceava de un namero. 

2. Deducir las reglas de la divisibili 

dad entre los primeros cinco name

ros primos. 

l. Expresar un nGmero como producto de 

sus factores primos. 

2. Encontrar todos los factores de un 

namero. 

l. Encontrar el m~ximo común divisor 

de varios nGmeros, empleando vari! 

dos procedimientos. 

l. Encontrar el mínimo coman maltiplo 

de varios nameros emp leando: con-
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CONTENIDOS ACTI V 1 DADES 

juntos, factores primos y el m.c.d. 
I 

2. Aplicar el m.c .m. y el m.c.d. en 

1 a. s o 1 u ció n de situaciones de la 

vida real. 
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AREA 4: OPEREMOS CON RACIONALES 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Reconocer la necesidad y construir el conjunto de los nGmeros 

racionales como una ampliación al cerrado límite operacional 

de los nGmeros enteros. 

2. Capacitar al estudiante para comprender y utilizar la operato

ria matemática. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

l. Capacitar al estudiante para: com prender la estructura del con 

junto de los números racionales, definir el concepto de cada 

una de las operaciones para identificarlas correctamente. 

2. Desarrollar habilidades en el estudiante para: ampliar, simp11 

ficar y ordenar racionales; operar con fracciones y decimales, 

resolver problemas sobre regla de tres, interés y repartimien

to proporcional. 

3. Que el estudiante identifique con seguridad a las distintas le 

yes de cada operación para aplicarlas correctamente en cada 

ejercicio. 

4. Que el estudiante interprete a los números racionales como un 

conjunto necesario para resolver operaciones no posibles en los 

enteros. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

l. El conjunto Q de l. Localizar racionales en la recta 

los números racio numérica y analizar sub-conjuntos 

nales. especiales de números racionales. 

2. Amplificar y simplificar racionales. 

3. Establecer el orden en los raciona 

1 es . 

4. Encontrar otros raciona les entre 

dos de ellos. 

2. Operaciones con l. Suma y res ta. Propi edades. 

racionales. 2. Multiplicación. Propiedades. 

I 3. División. Propiedades. 

4. Transformar fracciones en decimales. 

5. Convertir decimales en fracciones. 

3. Operaciones con 

decimales. 

I l. Suma y res ta. 
I 

2. Multiplicación y división. 

4. Razones y propo~ l. Establecer razones entre cantidades 

ciones. de una misma y diferente especie. 

2. Formar proporciones. 
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CONTENIDOS ACTI VI DADES 

3. Magnitudes proporcionales directas 

e inversas. 

4. Regla de tres simple y compuesta. 

5. Tanto por ciento. 

6. Reg l a de interés simple. 

7. Reparto proporcional directo e i n-

verso. 
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AREA 5: CONOZCAMOS FIGURAS GEOMETRICAS 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Intensi f icar el conocimiento y uso de algunos instrumentos que 

se emp lean en la matemá tica. 

2. Desarroll ar la habilidad para interpretar datos, sfm bolos y 

gráficas. 

3. Defini r con claridad los conceptos de cada uno de los compone~ 

t es de las figuras geométricas y establecer sus relaciones mé

tricas. 

OBJETIVOS ESPECIFI COS : 

l. Capacitar al estudiante para : cons t ruir figuras geomé tricas, 

comprender y aplicar relaciones métricas, realizar mediciones 

y operar con ellas; calcular perfmetros y áreas de reg iones 

planas. 

2. Desa rrollar habilidades en el estudian t e para: hacer medicio

nes y trazos, operar con cantidades provenientes de med iciones, 

efectuar relaciones cuantitativas entre elementos de figuras 

geomét r icas. 



CONTENIDOS 

l. El punto, la recta 

y el plano. 

2. Angulos 

3. Po lí gonos 

4. El error y l a pre-

cisión en medicio 

nes. 

I 
I 
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ACTIVIDADES 

l. Relaci onar puntos, líneas y planos . 

I l. Concepto y clases de áng ulos. 

2. Trazar ángulos y detenninar sus pu~ 

tos y regiones. 

13. Clases de ángulos. 

! 1. Tri ángu lo, Semej anza. 
I 

12. Re laci ones métr icas en tre lados de 

I un triángulo. 

3. Resolve r probl emas en que se apli-

que el teo rema de Pitágoras. 

4. Encon t rar relaciones trigonométri -

cas en el triángulo rectá ngulo. 

5. Construir polígonos . 

6. Suma de los ángulos internos de un 

polígono. 

l. Realizar med iciones con diferentes 

instrumentos . 



CONTENIDOS 

5. Perfmetras y ~reas. 

6. Angulas en el 

círculo. 
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ACTIVIDADES 

2. Sumar y restar cantidades provenie~ 

t es de mediciones. 

3. Multip l icar y dividir cantidades prQ 

venientes de mediciones . 

l. En contrar el perfmetro y ~rea de r~ 

giones planas. 

l. Establecer la relación entre el va

lor de un ~ngulo cualqui era y arcos 

de la circunferencia. 
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2.c.2. Observac iones y justificaciones del programa de Ma temática 

de séptimo grado. 

AREA NUM ERO UNO 

Contenido número dos "Clases de Conjuntos" 

a) Modificamos la actividad número seis (encontrar l a dife

rencia entre conjuntos disjuntos y no disjuntos, finitos 

e infinitos; unitarios y vacío), de la siguien te manera: 

- La diferencia entre conjuntos disjuntos y no disjuntos 

sugerimos se traslade como actividad número tres del 

contenido número cuatro (Operaciones con conj untos), por 

que este tema obedece a características específicas de 

operaciones con conjuntos (intersecci6n) . 

- En la misma actividad número seis, no alteramos la par

t e de conjuntos finitos e infinitos, unitarios y vacío, 

pero sí sugerimos se incorpore la noci6n de Conjunto -

Univers al . 

b) La actividad número siete (Determinar conjuntos compara bles 

y no comparables dentro de un conjunto universal) se tras

lad6 como actividad número cuatro del cont~nido número tres 

(sub-conjuntos), porque los conjuntos comparables y no com

parables presentados como sub-conjuntos de un conjun to uni

ve rsal obedecen más al contenido número tres que al número 

dos. 



157 

Co nteni do número tres: "Sub-conjuntos" 

- Se suprimi ó la actividad número 1 "Encont rar el conjunto 

comp l ementario de un conjunto dado" porque ell a es t á progr~ 

mada en l a actividad nÚlIlero 2 de l contenido numero 1 del 

programa de octavo grado. Esto se hace con el ob j eto de 

mantener el carácter concentrico . 

Contenido número cuatro: "Operac i ones con Conj untos " 

a) Se incorporó el estudio de conjuntos disjuntos y no disju~ 

tos de la actividad número seis del contenido número dos . 

b) Se incorporó la actividad número 7 (Determinar conj untos 

compa rables y no comparables de ntro de un conj unto univer

sa l ) por las razones ya expues t as. 

c ) Se excluyó la actividad número tres (Hacer particiones de 

con juntos y analizar sus propiedades) , porque cons ideramos 

que adm i te mejor aporte si se incorpora al área número uno 

del programa de octavo grado por la relación y con t i nuidad 

que muestran sus temas. 

Contenido número cinco: "Producto Cartesiano". 

Se i nc orporó como actividad número uno la definición de pa r 

ordenado para garantizar continuidad con l a siguiente activi

da d (Formac i ón de pares ordenados con e l ementos de uno o do s 

conjuntos). 
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AREA NUMERO DOS. 

Contenido número dos: "Operaciones con números enteros" 

En las actividades números 1 y 2 incorporamos las propiedades 

de la suma, resta y multiplicación, as imismo , se introdujo co 

mo actividad número cinco las propiedades distribut ivas: 

a) del producto sobre la suma y/o resta; b) de la división so 

bre la suma y/o res t a; porque con ellas el alumno tendrá una 

visión más c l ara al efectuar operaciones con números enteros . 

Además sugerimos que el maest ro deje como ta rea ejercicios que 

involucren la identifi cación de estas propiedades. 

AREA NUMERO TRES . 

No se modificó porque creemos que sus con t enidos y actividades 

se ajustan a los de las áreas anter io res y poster iores. 

AREA NUM ERO CUATRO. 

Sugerimos fusionar los conten i dos números cuatro y cinco "Ra-

zones y proporciones", "Aplicaciones de l a proporc ionalidad" 

respectivamente, de la siguiente manera: 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

OFICIALES. 

4. Razones y proporciones 

l . Establecer razones 

en tre cantidades de 

una misma especie y 

diferente especie. 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES SUGE

RIDAS. 

4. Razones y proporci ones. 

l. Establecer razones entre 

cantidades de una misma 

especie y diferente esp~ 

'Í- • 

I -818:..10-
~" .0 o. 



CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

OF ICI ALES 

2. Formar proporciones. 

3. Calcular el término 

desconocido de una 

proporción. 

4. Determinar cuándo 

dos magnitudes son 

proporcionales. 

5. Comprobar que si una 

variable es propor

cional a otra, aque

lla es igual a ésta 

multiplicada por una 

cons t ante. 

5. Aplicaciones de la pro

porcionalidad. 

l . Resolver problemas en 

que se relacione una 

variabl e con otras . 

2. Replantear y resolver 

situaciones de l a vida 

real en las cuales se 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES SUGE 

RIDAS 

2. Formar proporciones. 

3. Magnitudes proporc ionales di 

rectas e inversas. 

4. Regla de tres simple y com-

puesta. 

5. Tanto por ciento. 

6. Regla de interés s imp le. 

7. Reparto proporcional directo 

e inverso. 



CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

OFICIALES: 

apliquen los prin

cipios de proporci~ 

nalidad. 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES SUGE

RIDAS: 

Se sugiere esta modificación porque en la mayorfa de los tex

tos estas actividades aparecen en el orden y escritura descri 

ta, lo que permitirá al educador mayor accesibilidad a las 

consultas. 

AREA NUMERO CINCO. 

Modificamos toda el área , salvo la actividad número uno (Rel~ 

cionar puntos, lfneas y planos) del contenido número uno ( El 

punto, la recta y el plano), porque de la manera como se su

giere los temas se han redactado más especfficamente; en tan

to los oficiales, además de poseer un exceso de actividades 

que no logran cubrirse por la escasez del tiempo, su redacción 

es muy generalizada, lo que obliga al maestro no poseer la i~ 

centiva de consultar otros textos, apegándose únicamente al 

libro gufa. 
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2.c. 3. PROGRAMA SUGERIDO-OCTAVO GRA DO 

AREA 1: ESTUDIEMOS LA TEORIA DE CONJU NTOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Que el estudiante adquiera la capacidad de análisis necesaria 

para hacer la l ectura de interpre tación de gráficas y diagra

mas sencill os. 

2. Ampliar e l conocimi ento de la t eoría de conj untos para la com

prensión de l a matemática. 

3. Enriquecer el lenguaje matemático. 

OBJETIVOS ESPECIF ICaS : 

l. Capacitar al estudiante para : 

- Comprende r y aplicar las operaciones de conjuntos. 

- Anali zar las propiedades de las relaci ones y func iones . 

- Graficar relac iones y funciones . 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

l. Operaciones con l . Ana lizar l as caracterí sticas de la 

conjuntos. particlón de con j untos. 

2. Diferenci a de conjuntos. 

3. Complemen t o de un conjunto con res-

pect o a ot ro. 

4. Analizar las propiedades de los con 

juntos complementarios . 

5. Comprobar las leyes de l a compleme..Q. 

tación de la unión y de l a intersec 

ción (Leyes de De Morgan). 

6. Comprobar las l eyes di st ri butivas 

de l a unión sobre la i nt ersección y 

viceversa. 

2. Relaciones l. Encontrar los elementos de un con-

junto que se relacionen co n los de 

otro cumpliendo determinadas condi 

I ciones. 

2. Definir : alcance, dom i nio , codomi-

nio y rango de una re l ació n. 

3. Analizar l as propiedades reflexiva, 

s i m~trica y transitiva. 
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CONTENIDOS ACTIV I DAD ES 

4. Encontrar dent ro de un producto cai 

t es iano, el su b-conjunto que cum-

pl a una de t erminada re l ación. I 

3. Funciones lo Determi nar 1 as caracterís ticas de 

una fun.c i ón. , 

2 . Hacer gráfic as de funciones . 
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AREA 2: CONOZCAMOS EL CONJUNTO R DE LOS NUMEROS REALES 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Capacitar al estudiante para comprender los diferentes siste

mas de numeración. 

2. Capacitar al estudiante para comprender y utilizar la operato

ria matemática. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Que el estudiante sea capaz de: 

l. Explicar y diferenciar los sub-conj untos de los números reales 

en términos de cerradura de operación . 

2. Describa el proceso para ubicar números reales en la recta nu

mérica. 

3. Generalizar las reglas y conceptos de los radicales para apli

carlos en las operaciones y en la simplificación de radicales. 



CONTENIDOS 

l. Sub-conjuntos de 

números reales. 

2. Radicales 

I 
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ACTI V I DADES 

l. Definir y relacio nar los conjuntos 

N, No' z, Q, Q I Y R. 

2. Gra ficar sub-conjun t os de núme ros 

reales en l a recta nwnérica e in

terpretarl a. 

3. Operaci ones con intervalos en for

ma analítica y gráfica: 

- Unión. 

- In t ers ección 

- Di ferenci a 

4. Elaborar tablas con n, n2
, n3

, 

in 

donde n es un número natural. 

l. Transformar radicales en otros equl 1 

valentes. 

2. Swnar y restar radicales. 

3. Multip l icar y dividir radicales. 

4. Elevar radical es a potencias y ex-

traerles raíces. 

5. Racionalización. 

~--_. -----------'----_. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

6. Extraer raíz cuadrada 

7. Resolver problemas en los que se 

aplique 1 a raíz cuadrad a. 
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AREA 3: OPEREMOS CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

OBJETIVOS GEN ERALES: 

l. Que el estudiante comprenda y use los principios, leyes y pro

cesos matemáticos en el área de los polinomios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Que el estudiante sea capaz de: 

1. Identificar expresiones polinómicas. 

2. Definir correctamente el concepto de polinomio. 

3. Emplear la regla de Ruffini para obtener el cociente y el resto 

en la división de un polinomio de indeterminada x por x-a. 

4. Aplicar la regla de Ruffini para obtener raíces de un polino

mio de grado tres como máximo. 

5. Aplicar reglas para factorizar y simplificar expresi ones alge

braicas. 

6. Aplicar reglas para factorizar polimonios. 



CONTENIDOS 

l. Monomios y Poli-

nomios. 

I 

2. Productos y co-

cientes notabl es. 
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ACTI V 1 DADES 

l. Expresar diversas proposiciones en 

notación algebraica. 

2. Suma r y restar monomios y poli no-

Illios. 

3. Mult i plicar y dividir monomios y 

polinomios. 

4. Teorema del Res iduo. 

5 . Regla de Ruffini (División sintéti 

ca) . 

6. Teorema del Factor. 

7. Rafees de un polinolllio . 

8. Encontrar el valor numérico de ex-

presiones algebraicas. 

9. Elevar monolllios a potencias en Q. 

l. Encontrar el producto de dos o 

tres binomios i guales. 

2. Hallar el producto de dos binomios 

di fere ntes. 

3. Encontrar los cocientes notables: 



CONTE NIDOS 

3. Factoriz ación 
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ACTIVIDADES 

a ± 

l . De?componer una expresión en el prQ 

ducto de l os factores, siendo uno 

de ellos el m~ximo comün divisor de 

los ténni nos. 

2. Factorar sumas o diferencias de PQ 

t enc ias iguales de dos cantidades . 

3. Factorizar trinomios cuadráticos. 

4. Transformar expresiones por adición 

y sus t racción en trinomios cuadra-

dos perfectos. 

5. Comprobar s i un cuatrinom i o dado 

es el cubo de un bi nomio . 



170 

AREA 4: OPEREMOS CON EXP RES IONES RACI ONALES 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Que el es tud iante adquiera conocimientos y desarro ll e habili

dades y destrez as en la operatoria de expresiones rac ionales. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que el estudiante sea capaz de: 

l. Reconocer y aplicar l as reglas apropiadas de la simplificación 

de expresiones algebraicas fracc ionarias para obtener los re

sultados correctos. 

2. Adquirir dominio sobre la descompos ición facto ria l para facili 

tar el proceso en l as operaciones con fracciones. 

3. Encont rar el m.c .d. y el m. c.m. de monomios y po linomios. 

4. Converti r expresiones frac cionarias en otras equi valentes. 

5. Ope rar con expresiones racionales. 
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CONTENIDOS ACTI V 1 DAD ES 
~----------------------+---------------------------------~ 

l. Máximo coman divi-

sor y mínimo coman 

maltiplo. 

2. Fracciones equiva-

lentes. 

3. Operaciones con 

fracciones. 

l. En contrar el m.c.d. de monomios y 

po 1 i nomi os . 

2. En.contrar el m.c .m. de mo nomios y 

polinomios. 

l. Cambiar signos en una fracción pa-

ra obtener otra equ ival ente . 

2. Simplificar fracciones a l gebrai-

caso 

l. Simplificar fracciones s imples. 

2. Ej ercitar la suma y resta de frac 

ciones algebraicas. 

3. Ejercitar la multiplicación y divi 

sión de fracciones algebraicas. 

4. Simp l ificar fracciones complejas . 
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AREA 5: CONOZCAMOS CUERPOS GEOMETRICOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Que el estudiante conozca la teoría matemát ica: conceptos, 

definiciones, fórmulas y proced imientos y use correctamente 

su lenguaje. 

2. Capacitar al estudiante para apreciar y usar la cant id ad, la 

medida y la forma. 

3. Incrementar, en el estudiante, las habilidades y destrezas 

para resolver si tuaciones problem~ticas. 

4. Que el estudiante aprecie la influencia de la matemát i ca en 

las actividades de la vida hwnana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Que el estudiante sea capaz de: 

l. Calcular áreas y volúmenes. 

2. Desarroll ar habilidades para: 

- Hacer el desarrollo de prismas, pirámides, cilindros y co

nos. 

- Deducir fórmulas y aplicarlas. 

- Determinar la relación entre áreas y volúmenes de diversos 

sólidos. 



CONTENIDOS 

1. Poliedros 

I 

2. Volumen de sólidos. 

3. El Cilindro 

4. La Pi rámi de 
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ACTI V I DADES 

1. Analiza r las características gene-

rales de l os poli edras y sus cla-

ses. 

lo Graduar recipientes y encontrar el 

volumen de sólidos. 

2. Deducir la fórmula para encontrar 

el área lateral y e l área total del 

prisma . 

3. Comprobar que el volumen del paral~ 

lepípedo equivale al área de su ba

se por su altura. 

4. Transformar un pri sma en un parale

lepípedo eq uivalente. 

l. Encontrar el área lateral, el área 

total y volumen del cilinDro. 

. l. Determinar las fórmulas para el área 

lateral y el área total de la pirá

mide. 

L--_ _ _ ________ J_2_. _En_c_o_n_t_r_a __ r_e_l_ v_o_l_u_m_e_n _d_e_ l_a_ p_i r_a_'m_i_d_e_. 



CONTENIDOS 

5. El Cono 

6. La Esfera 
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ACTI V 1 DADES 

3. Deducir las fónnulas para calcular 

el área lateral, el área total y 

el volumen del tronco de pirámide 

regul ar. 

l. Calcular el área y el vol umen del 

cono circular rec t o y del tronco 

de cono. 

2. Distinguir las secciones que resul

tan en el cono al ser cortado por 

un plano. 

3. Dist inguir en la esfera las porcio

nes que resultan al ser cortadas 

por planos. 

l. Hallar el área y el volumen de la 

esfera. 
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2.c.4 OBSERVACIONES Y JUSTIFICACIONES DEL PROGRAMA DE MATEMATICA 

DE OCTAVO GRADO. 

ARE A NUMERO UNO. 

Contenido número uno: "Operaciones con conjuntos" 

Se incorporó como actividad número dos (Diferencia de conju~ 

tos) porque ofrece al alumno mayor facilidad de entendimien

to al determinar el compl emento de un conjunto con respecto 

a otro. 

Contenido número do s : " Relaciones " 

• Se incorpo ró como actividad número dos (Definir: alcance, d~ 

minio, codominio y rango de una relación), porque ella ayud~ 

rá posteriormente a determinar las caracteristicas de una 

·funci ón. 

AREA NUMERO DOS . 

Canten i do número uno_: "Subconj untos de números rea 1 es" 

Se incorporó como actividad número tres: "Operaciones con in 

tervalos en forma gráfica: unión, intersección y diferencia" 

porque consideramos que el contenido programático de estos 

temas está al alcance de la capacidad de asimilac ión de los 

es tudiantes, y además porque l es servirá de bas e para grados 

superiores . 

AREA NUMERO TRES. 

Contenido número uno: "~1onomios y polinomios" 

Se incorporaron las sig ui entes actividades: 

4. Teorema del Residuo. 



176 

5. Regla de Ruffini (División s i ntética) 

6. Teorema del factor 

7. Raíces de un po linomio. 

Sugerimos estas incorporaciones porque consideramos que es opo~ 

tuno que el ed ucando a es te ni ve 1 , aproveche 1 as ventaj as de 

simpli cid ad que ofrece el Teorema del Residuo y sus aplicaciones. 

Al mis mo tiempo recomendamos· al maestro expone r estos temas 

tomando en cuenta la ca pacidad de asimilación del alumno. 

Aclaramos que las actividades 4 y 5 (Encontrar el valor numéri 

co de expresiones algebraicas; elevar mon omios a potencias en 

Q, respec tivamente) de l programa oficial pasa n a ser las acti

vidades 8 y 9 respectivamente del programa sugerido. 

AREA NUMERO 4 

Contenido número tres: "Operaciones con fracciones" 

Se supr imió l a actividad número cuatro: "Resolver ecuaciones 

fracciona rias lineales con una variable", porq ue para ello 

es preciso haber enseñado antes la "Reso lució n de ecuaciones 

enteras linea l es con una variab l ~~ 

AREA NUMERO CINCO . 

Esta área no se modif i có porque creemos que su co nt enido está 

apegado a los requerimientos mínimos del alumno. Por otro la

do, recomendamos al maestro no privar al alumno de estos temas 

pues según los resultados obtenidos de encuestas realizadas a 

alumnos de primer año de l a Facultad de Ingeniería y Arquite~ 

tura de nuestra universidad , el cien por ciento de ellos se 

quejan dp no habpr rpcib ido ta l enseñanza . 
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c.5. PROGRAMA SUGERI DO - NOVENO GRADO l 

AREA 1 CONJUNTOS NUMERICOS y ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS 

OBJETIVOS GE NERALES: 

l. Al finaliz ar esta área el estudiante debe ser capaz de desa

rrollar con seguridad, desde un enfoque moderno, las ope raciQ 

nes fundamentales con números de los conjuntos N, Z, Q y R e 

identificar a cada una de sus propi edades. 

2. Construir los conceptos necesarios para el estudio posterior 

al Algebra Linea l. 

3. Capacita r al estud i ante para identificar estructuras al geGral 

caso 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que el estudiante: 

l. Identifi que lo s sub-conjuntos de R: N, Z, Q, Q~ y los expli

qu e en términos de cerradura de operación. 

2. A partir de los conjuntos numéricos, elabore los conceptos 

de semigru po, grupo y anillo. 



CONTE NIDOS 

l. Conjuntos Numéricos 

2. Números Reales 

3. Operaci ones 
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ACTI V 1 DAD ES 

1. N, Z. Q, Q': R 

2. Operaciones y propiedades. 

l. Axiomas de campo de números rea 

les. 

2. Propiedades de los números rea -

1 es. 

3. Orden de los números rea l es. 

4. Intervalos . 

5. Operaciones con intervalos: For 

ma analítica y gráfica, 

- Uni ón 

- I nt ersecci ón 

- Diferencia 

6. Gráfica del Producto Cartesia no 

con intervalos. 

7. Desigua ldades lineales. 

8. Gráfica de desigualdades li neales 

con una variable, y con dos varia 

bles. 

9. Definición de valor abs ol uto, eje~ 

plos. 

l. Ley de cie r re 
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CONTENI DOS ACTI V IDADES 

2 . Operaciones Conmutativas . 

3. Operaciones Asociativas 

4. Elemento neutro 

5. E'l ementos si rnét ri cos 

4. Es t ructuras Alge- lo Monoide 

brai cas con una 2. Semi grupo: (Z, +), (Q, +) 

operación. 3. Semi grupo con identidad 

4. Grupo, Definición, ejemplos : 

(Z, +), (Q, +) 

5. Modelos geomét ri cos de grupo. 

5 . Es truc tu ra Alge- lo Anillo, Definición, ej emp los: 

brai ca con dos (Z, +, · ) 

operaciones. (Q, +, · ) 
I 

(R, · ) +, 



AREA 2: RELACIONES Y FUNCIONES 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Que el estudiante adquiera la capacidad de análisi? necesaria 

para hacer la lectura e interpretación de gráficas y diag ramas 

sencillos. 
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2. ~lpliar el conocimiento de la teoría de conjuntos para la com

prensión de la matemática. 

3. Enriquecer el lenguaje matemático y despertar en el estud iante 

el espíritu de investigación. 

OBJETIVOS ESPECIFICIOS: 

Que el .estudiante: 

1. Identifique las propiedades de la relación de orden en un or

ganigrama . 

2. Analice las propiedades de las relaciones y funciones . 

3. Distinga diferentes clases de relaciones y funciones .. 

4. Grafique relaciones y funciones en el plano cartesiano. 

5. Desarroll e habilidades para hacer tabulaciones y gráficas, de

duzca conceptos, determine funciones y encuentre el dominio y 

rango de funciones. 
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6. Conozca e identifi que los distintos ti pos de funciones : Inyec-

tivas, sobreyectivas y biyectivas . 

7. Dada una funció n, reconozca las condiciones necesarias y sufi-

cientes para que l a inversa de ésta cump la ser una ·func ión. 

CONTENIDOS ACTI V I DAD ES 

lo Re laciones lo Definición de relación. 

2. Defini ción de dominio, condominio 

y rango de una relación. 

3. Relaciones: Refle xivas, s imétri-

cas, y t ransitivas . I 

4. Relaci ones de orden. 

5. Relaciones de equ iv alencia . 

2. Funciones lo Definici ón de función . 

2. Dominio, condominio y rango de 

I una fun ción. 

I 3. Función real, definición, ejem-I 

plos . I 

4. Gráfica de funciones. 

5. Fu nciones especiales : Inyectivas 

sobreyectivas, biyectivas, cons-

tante, e identidad. 
---- --- - --



182 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

6. Res t ri cci ón de funciones. 

7. Función inversa, gráfi .ca. 
I 

,8 . Algebra de funciones. 

9. Composición de funciones. 
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AREA 3: ELEMENTOS DE GEOMETRIA ANALITICA 

OBJETIVOS GENERALES. 

Que el estudiante adquiera el conocimiento básico de la Geometría 

Analítica que servipá de fundamento para aplicarlo en el cálculo 

diferencia l e integral en cursos superiores. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Capacita r al estudiante para: 

l. Saber encontrar la distancia entre dos puntos dados de l plano 

aplicando la fórm ul a de la distancia. 

, 
2. Trazar con nitidez la gráfica de una recta, dada su ecuación. 

3. Obtener la ecuac ión de la recta conocida la gráfica respecti-

va. 

4. Encontrar la ecuac i ón de l a recta L dados un punto P(x,y) y 

la pendiente m de la recta L. 

5. Encontra r la ecuación de una recta conocidos el intercepto con 

eje y, y la pendiente de dicha recta. 

6. Encontrar la pendiente de una recta AX + BY + C = 0, aplican-

do m = -A/B 

7. Dete~lina r l a ecuación ordinaria de la circunferencia con cen-
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tro en (0,0) y un punto p(x,y) aplicando l a definic ión de dis

tancia. 

8. Reconozca y grafique la ecuación de ordinaria de la parábo~a 

con vértice en (0,0) . 

9. Reconozca y grafi que las ec~ac iones ordinarias de la elipse 

con centro en (0,0) detenninaondo vértices y focos. 

r----------------------~----------------------------------~ 

CONTENIDOS 

l. Línea recta 

2. Circunferencia 

ACTIVIDADES 

l . De fini ción de distancia entre dos 

puntos. 

2. Definición de pe ndi ente . 

3. Rectas paralelas y pe rpendiculares. 

4. Ecuaciones de la recta: 

- Pendiente interce pto. 

- Punto pendiente 

- Genera l. 

l. Definición de circunferencia . 

2. Ecuac ión ordinaria de la circunfe

rencia. 

3. Gráfic a de la circunferencia. 



185 

CONTENIDOS ACTI VIDADES 

3. Parábo la L Definición de parábola . 

2. Ec uación ordinaria de l a pa rábo-

1 a. 

3. Gráfica de la parábola. 

4. El i pse lo Defin ición de Eli pse. 

2. Ecuación ordinaria de 1 a El i pse 

3. Gráfica de la Elipse. 



AREA 4 ECUACION ES 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Que el estudiante domine el proceso de resolución de ecuacio

nes y lo utilice para plantear y resolver prob l emas. 

OBJET IVOS ESPECIFICaS: 

Capacitar al estudi ante para: 
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l. Aplicar los métodos apropi ados para identificar las ecuaciones 

de las identidades . 

2. Aplica r hechos y principios en la solución de ecuac iones de 

prime r grado, enteras y fracc ionarias , con una incógnita. 

3. Conocer los pasos que se deben seguir para plant ear y reso lv er 

un problema. 

4. Apli car diferentes métodos de solución en las ecuacio nes simul 

táneas con do s y tres incógnitas. 

5. Resolver ecuaciones de segundo gr~ do. 

6. Razonar las soluciones que se obtienen al resolver una ecua

ci ón irracio nal para identificar la respuesta correcta de la 

extraña. 



CONTENIDOS 

l. Igualdad , Ecuación 

Identi dad. 

2. Ecuaci ón. 

3. Ecuaciones de pri-

mer grado con una 

incógnita. 

4. Ecuaciones s imultá-

neas. 
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ACTIVIDADES 

l. Establecer la diferencia entre 

igualdad, ecuación e identidad. 

l. De-f ini ción. 

2. Clases de ecuaciones. 

3. Grado de una ecuación . 

4. Raíz o solución. 

5 . Ley de monotonía de las ecuacio-

nes. 

l. Resol ución de ecuaciones enteras 

de primer grado con una incógni-

ta. 

2. Resolución de ecuaciones fraccio 

nar i as. 

3. Problemas . 

l. Ecuaciones de primer grado, ente-

ras y fracci onarias; con dos incó~ 

nitas. 

2. Mé t odos de resol uci ón: 

- Algebraico: igua lación, sus titu-



CONTENIDOS 

5. Ecuaciones de se

gundo grado con 

una incógnita. 

6. Ecuaciones con ra

dicales . 

ACTI V 1 DAD ES 

c;ón y reducción. 

- Geométrico. 

3. Ecuac iones simultáneas de primer 

grado con tres incógnitas. 

4. Problemas. 
o. 

l. Métodos de solución: 

- Algebraica. 

- Completando un cuadrado perfec-

to. 

- Por descomposición en ·factores 

- Mediante l a fó rmula genera l . 

2. Carácter de las raíces. 

3. Suma y producto de ra fc es l 

4. Dadas 1 as raí ces determinar la 

ecuación. 

5. Resoluc ión geométr i ca . 

6 . Probl emas. 

lo So lución. Comprobación de raí-

ces. 

188 

~----------------------~----------------------------------. 



AREA 5: NUMERaS COMPLEJOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el es t udiante conozca el conjunto de los nameros comp l ejos 

como un todo en los sistemas numéricos existentes. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Capaci tar al estudiante para: 

l. Reconocer y operar con nameros imaginarios puros. 

2. Graficar nameros complejos. 

3. Desarro l lar habilidades para: 

- Simplificar potencias de la unidad imaginaria. 

- Sumar, restar, multiplicar y dividir nameros imag inarios p~ 

ros y nameros complejos. 

Representar geométricamente en el plano gaussia no la suma 

de dos nameros complejos. 
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CONTENIDOS ACTI V 1 DADES 

l. Números imagi narios l. Definición. 

2. Uni dad de los imaginar ios. 

3. Pot encia de la unidad de los ima 

ginarios. 

4. Números imaginarios puros. 

5. Simplificación de l os imaginarios 

puros. 

6. Ope ra ciones con imaginar ios puros: 

Suma, res ta, multiplicac ión y divi 

s ión. 

2. Números Complejos l. ] ntroducci ón. 

2. Definición de números comp lejos. 

3. Conj ugado de un número comp l ejo 

4. Verificación de l as re l ac iones: 

UxV=UxV 

u~=U -V 

(U /V ) = U/V , V t O 

~-----------_.----------~----------------------------------~ 
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CONTENIDOS AC TI V IDADES 

5 . Operaciones algebraicas con nú-

meros compl ejos . 

6. Propiedades para la suma y el 

producto de números complejos. 

7. Rep resen tac i6n geomét rica de 

los números complejos. 

8. Representación geométrica de la 

suma de dos números complejos. 

--
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c.6. OBSERVACIONES Y JUSTIFICACIONE S DEL PROGRAMA DE MATEMATICA 

DE NOVENO GRADO. 

Sugerimos en primera instancia la modificación casi total 

del programa de este grado. Mantenemos la misma canti dad de 

áreas que el programa oficial señala; el orden y títulos de 

cada área han sido cambiados. 

Con relación a los contenidos de cada área podemos señalar 

que hemos mantenido la mayoría de los temas oficiales, nue~ 

t ro aporte ha s ido enriquecer las áreas con otros tópicos que 

a nuestro entender creemos conveniente incorporar. 

Pos terio rmente pasaremos a justificar los camb ios propuestos . 

El siguiente cuadro muestra a manera de comparación, los tí-

tulos y el orden de cada área tanto del programa ofi ci al como 

del sugerido por nosotros . 

PROGRAMA OFICIAL PROGRAMA SUGERIDO 
AREAS TITULO AREAS TITULO 

1 Estudiemos 1 aTeo - 1 Conjuntos Numéricos y Estruc-

ría de Conjuntos . turas al gebraicas. 

2 Conozcamos el con 2 Relaciones y Funciones. -

junto de los núm~ 

ros complejos . 

3 Operemos con expr~ 3 Elementos de Geometría Ana lí-

siones al gebrai ca s tica . 
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PROGRAMA OFIC IAL PROGRAMA SUGERI DO 

AREAS TITU LO AREAS TITULO 

4 Operemo s con 1 as 4 Ec uaciones 

exp res iones racio -

nal es. 

5 Interpretemos gr~ 5 Números comp l ejos . 

f i cas . 

Antes de comenzar a hacer un pequeño aná li s i s de cada área, 

consideramos que el orden esta bl ecido por noso tros para ca-

da área , ofrece una secuenci a lógica que no afec ta l a tran-

sición de un área con otra en l o que respecta al de sarroll o 

de sus contenidos y actividades. 

AREA NUM ERO UNO: 

Al guno s de l os conteni dos que abarca esta área es tán cont em-

pl ado s en el área número dos del programa ofic i al titu lada 

"CONOZ CAMOS EL CONJUNTO DE LOS NUMEROS COMPLEJOS ". 

Anali zando esta área nos henos dado cuenta que el t ítulo da -

do no está de acuerdo con todos los temas que en el l a se 

tra t an, pues, a part e del es tudio de l os números comp l ejos, 

en el final del área, específ i camen t e en el cont enido número 

cinco se estud ian las estructuras algebraicas. Entonces he -

mos cre ído conveniente en es t a área, hacer una separación 
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tanto de los Número s Complejos, como de las Estructu ras Alg~ 

braicas dando origen a dos nuevas áreas sugeridas: "Conj un-

tos numéricos y estructura s al gebra icas" y "Números Comple-

jos" . 

En nuestra primer 
I 

area suge~ida incorporamos los contenidos 

siguientes: 

- Conjunto s numéricos. Operaciones y propiedades. 

- Números reales. 

- Operaciones (concepto general). 

Justificamos estas incorporac iones por considerar que servi-

rán como base para estudiar las es tructuras algebra icas con 

una y ,con dos operaciones. 

AREA NUMERO DOS. 

Los dos contenidos: Relaciones y Funciones del área número 

uno del programa oficial no se han suprimido en nuestra área 

número dos. Lo que hemos sugerido es enriquecer la con cier-

tas actividades que l e permitan al estudiante sentar peque-

ñas bases para estudios super i ores. 

AREA NUMERO TRES 

Esta unidad de estudio la hemos titulado: "ELEMENTOS DE GEO-

METRIA ANAL InCA" . 
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Conside ramos necesar io formular esta área y recome ndamos su 

estudi o por la gran importanci a que esta materia tiene para 

el estudiante, pues le servirá para construir bases sólidas 

de conocimi entos y as f tener una mejor comprensión del cálcu 

lo diferencial e Integral posteriormente. 

Hemos tenido en mente que lo s contenidos no sean intensivos, 

sino que estén de acuerdo con la capacidad de asimilación 

del estudiante de estos niveles . 

Hacemos tambi én la observació n que hemos extrafdo algunos 

temas como: la pendiente de una recta, gráficas de parábolas, 

circunferencias y elipses, del área namero cinco del progra

ma oficial . 

Sugerimos asimismo, incorporar en el contenido LA LINEA RECTA 

las siguientes actividades: 

- Distanci a entre dos puntos. 

- Rectas paralelas y perpendiculares. 

- Ecuaciones de la recta: 

- Pendiente intercepto. 

- Punto - pendiente 

- General . 

Algunos contenidos y actividades del área namero cinco del 

programa oficial han sido incorporados a otras unidades de 

estudio del programa sugerido para este grado. El contenido 



namero tres del programa recomendado por el Ministerio de 

Educación en el área namero ci nco "GRAFICAS ESTADISTI CAS" 

196 

no lo hemo s inc lu ído en ningan área de estudio; recomendamos 

incorporarla exclusivamente en el programa de Estadíst ica I 

del Pri mer a~o de Bachillerato. 

Creemos no afecta r en gran medida por la supresión de este 

contenido, ya que segan t enemos entend i do la gran mayoría de 

maestros no logran cubrir estos temas durante el aRo escolar 

encomendado. 

AREA NUMERO CUATRO. 

Nuestra área número cuatro "ECUACIONES" ha s ido el re sultado 

de fusionar la s áreas nameros tres y cuatro, "OPE REMOS CON 

EXPRESIONES ALGE BRAICAS" Y "OPEREMOS CON EXPRESIONES RACIONA 

LES" respectivamente. 

Justificamos la fusión propuesta pues consideramos que no 

existe impedimen t o matemático para ello . Por último, hemos 

procurado mantener l a mayoría de lo s contenidos de ambas 

áreas . 

AREA NUMERO C NCO. 

E t áre tOtul d por nos trus "NUMEROS COMPLEJOS " la he

mos dise Rado con dos conte nidos ; NUMERa S IMAG NARras y NUME

RaS COMPLEJOS; cada una de lla s con una ser i e de activida-
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des que le permitan al estudiant e t ener por primera vez una 

noción clara de l a amp li ación del conjunto de los números 

reales conocida como conjunto de números complejos y de esta 

manera capacitarlos para estudios superiores. 

COMENTARIO SOBRE LOS PROGRAMAS OFICIAL ES DE TERCER CICLO. 

En el númeral 2.b ., de este cap ítulo seña lamos los objetivos 

específicos a cubrir en los análisis de los prog ramas, en él 

describimos : continuidad, profundidad, contenidos , sugeren

cias metodológicas, objetivos generales y espec íficos, y ca

racterísticas concéntricas y progresivas;pues bien, queremos 

felicitar al Mini sterio de Educación por la forma en que pre

sentan los programas en este nivel , en ellos es notable que 

para tal diseño se dedicó tiempo, y además es de suponer se 

contó con el el emento humano mejor capacidado en esa época 

sal vo los inco nvenien t es señalados en las observac iones y ju~ 

tificaciones , podemos libremente excitar al Minis terio de Edu 

cac ión, para que de similar manera, como ha elaborado estos 

programas, lo haga también pa ra la Educac ión Media, donde sí 

hemos encontrado muchos aspectos negativos y dificiencias que 

en los literal es sigu i entes nos ocuparemos por mostrar. 
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2.d . PROGRAMAS DE MATEMATICA (COMUN y VOCACIONAL) DE EDUCACION MEDIA. 

2. d. 1 . PROGRAMA SUGERIDO - MATEMATICA COMUN 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

I AREA 1 CONJUNTOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el estudiante sea capaz de reconocer, distinguir y 

operar los conjuntos como una base teórica y práctica 

en la solución de problemas . 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Que el alumno: 

l. Conozca los conceptos bási cos de conjuntos 

2. Pueda efectuar operaciones con conjuntos 

3. Pueda resolver problemas prácticos que impliquen las 

operaciones con conjuntos. 

4. Conozca la existencia de conjuntos ordenados. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

lo Conjuntos I lo Definición de conjunto. 

2. Notación. 

3. Relación de pertenencia, inclu-

sión e igualdad. 

4. Sub-conjuntos. 

2. Operaci ones con lo Unión 

conjuntos 2. Intersección 

3. Diferencia 

4. Complemento. Leyes de De Margan 

5. Producto Cartesiano. Gráfica . 



I AR EA 2: NUMERaS 

OBJETIVOS GENERALES: 

Iniciar al estudiante al proceso de abstracción matemát i ca y 

dota rl o del instrumental básico para su desenvolvimiento en 

las áreas poster i ores. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que el estudi ante: 

l. Ident ifi que los subconjuntos de R 
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2. Reconozca el ordenamiento y l as operaciones en los di fere n

tes sub-conjuntos de R. 
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CO NTENIDOS ACTIVIDADES 

l. Números naturales l. Definición de Números Naturales. 

2. Axioma de Peano 

2. Números Enteros l. El. número cero. 

2. Construcción de los Enteros 

3. Operaciones y ordenamiento. 

3. Números Racionales l. Definición de números raciona l es 

2. Operaciones y ordenamiento. 

3. Propiedad Arquimediana. 

4. Números Irraciona- l. Construcción de l os números Irra-

les. cionales. 

2. Notación deci mal. 

5. Números Reales l. Operaciones y propiedades 

2. Ordenami en t o en R. 

6. Gráficas l. Graficar los cartesianos: 
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1 AREA 3: ALGEBRA ELEMENTAL 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Desarrollar en el educando el pensamiento reflexi vo y el ra

ciocinio lógi co. 

2. Desarrollar en el educando habilidades para el planteamiento 

y solución de problemas. 

3. Proporcionar al estudiante una base físico-matemática que le 

facilite su continuidad en es tudios superiores. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que el estudiante: 

l. Interprete correctamente los exponentes cero, negativo y frac 

cionario. 

2. Aplique correctamente l as propiedades de los exponentes en 

las cuatro operaciones fundamentales. 

3. Aplique correctamente los teoremas referidos a productos not-ª

bles: Cuadrado de un binomio, cubo de un binomio, producto 

de dos binomios de la fonna (mx + a) (nx + b) . 

4. Construya en e l Triángulo de Pasca l. 

5. Desarrolle el binomio de Newton 

6. Resuelva sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 



CONTENIDOS 

1. Teoría de expo

nentes. 

2. Productos notables 

3. Binomio de Newton 

I 4. Factorización 

5. Ecuaciones de 

Primer grado . 

ACTI V I DADES 

1. Exponentes: cero, negativo y 

fracc ionario. 

2. Operaciones con potencias de 

i gua l base. 

1. (a + b) 2 , (a - b) 2 

2. [( a + b) + (c + d)] :! 

3. (m + n)( n-n) 

4. (mx + a)(nx + b) 

l. Namero factorial 

2. Namero comb inato r io 

3. Triángulo de Pascal 

4. Desarrol lo de un binomi o de New

ton 

5. Término n-ési mo 

l. Fac tor coman. 

2. Binomios factoriz abl es. 

3. Tri nomios factorizables. 

l. Sol uciones de ecuaciones de pri

mer grado con una incógnita. 
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CONTE NIDOS 

6. Inecuaciones de 

Primer Grado. 

7. Radi cales e Ine-

cuaciones de se-

gundo grado. 

ACTIVIDADES 

2. So lución de ecuaciones de pri-

mer grado con dos y tres incóg-

nitas, utilizando los métodos 

sustitución, comparación y reduc 

ción. 

3. Ecuaciones indeterminadas . 

l. Propiedades de las desig ual da-

des. 

2. So lución de una inecuación de 

primer grado con una incógn i ta. 

3. Sistemas de inecuaciones con una 

y varias incógnitas . So luc i ón. 

l. Radicales aritméticos, propied~ 

des, operaciones. 

2. Solución de una inecuación de se 

gundo grado con una incógnita. 

3. Sis temas de inecuaciones de segu~ 

do grado con varias incógnitas . 
Sol ución. 
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( AREA 4: RELACIONES Y FUNCION ES 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Que el es tudian t e use l a t eo ría de conjuntos pa ra definir 

los conceptos de re lación y' función. 

2. Que el estudi ante adquiera habilidad y destreza pa ra grafi 

car funciones de todo t ipo. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS : 

Que el estudiante: 

l. Dado gráficos en el plano de relaciones identifique correc-

tamente todas las funciones. 

2. Dada una función cua lqui era , trace su grá fico en el plano 

cartesiano. 
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3. Dada una funci ón rea 1, deterll1i ne s i es i nyecti va, sobreyect:L 

va o biyectiva. 

4. Dada una función rea l f, haci endo uso de l as propiedades de 

la funci ón i nversa, determine s i f-l ex is te. 

5. Conozca cuando dos f unci ones son i guales. 

6. Dada la función y = eX y una tabla de valores, pueda trazar 

su gráfica. 



7. Identifique l a función logaritmica como la inversa de la 

función exponencial. 

CONTENIDOS 

l. Relaciones 

2. Funciones 

ACTIVIDADES 

l. Definición de relac i ón. 

2. Conjunto de partida. 

3. Conjunto de llegada. 

4. Gráf i ca de relaciones. 

l. Defini ción de función. 

2. Conceptos: Dominio, condominio y 

rango . 

3. Encontrar dominio y rango de una 

función en forma gráfica y anali 

ti ca. 

4. Definición y gráficas de las si 

gu i entes funciones: crec iente , 

decreciente, monó t ona , constante, 

identidad, inyectiva, sobreyecti

va, par, impar, periódica , va l or 

absoluto. 

5. Igualdad de funcion es . 
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CONTENIDOS 

3. Función Exponen-

ci al. 

l. Función Logarít-

mica. 

ACTIVIDADES 

6. Algebra de funciones de variable 

rea 1: Suma, producto, coci ente y 

composición. 

! 7. Funci ón inversa. 

l. Función exponencial y 

ni ción-propiedades. 

x 
= a , 

2. Funciones exponenciales: 

y = lOx, y = eX 

defi-

3. So 1 uci ón de ecuac i ones exponenci-ª. 

l es. 

l. Definición de logaritmo .. 

2. Función logarítmica. Def inición. 
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3. Función logarítmica 109ax = y 

como inversa de la función exponer 
x cia l y = a . Gráfica-prop iedades. 

4 . Definición de logari"tmo común 

y = log x 

5. Defini ción de logaritmo vulgar 

y = 1 n x = 109 e x 
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CONTENIDO ACTIVIDADE S 

6. Gráfica de la función y = log x 

I 7 . Propiedades de l os logaritmos. 

8. Ecuaciones l ogarítmi cas. 



I AREA 5: FUNCION PO LINOMIAL y FUNCION RACIONAL I 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el estudiante: 

l. Efectae correctamente operaciones con polinomios, adquiera 

la capacidad de descomponer en factores y que sepa aplicar 

la regla de Ruffini al calcu lar sus raíces. 

2. Adquiera los conocimi entos necesarios para es tar apto al 

estudio del cál cu lo diferencial e integral de las funciones 

polinómicas, y racionales. 

OBJETIVOS ESPECIFI CaS: 

Que el estudiante: 

l. Pueda reconocer una funci6n polinomial y una racional. 

2. Pueda descompo ner una función racional como una suma de 

fraccione s parciales. 
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CONTENIDOS 

l. Función Polinomial 

2. Operaciones con 

polinomios. 

ACTI V I DADES 

l. Definic ión y características. 

l. Adición y sustracción de polinQ 

mi ,os . 

2. Mu ltiplicaci ón y divi sión de po

linomios. 

3. Divisibilidad entre l. Teor~na del Residuo . 

(x ~ a) 2. Teorema del Factor. 

4. Función Racional 

5. Fracciones Alge

braicas. 

3. División sintética . Reg la de 

Ruffi ni . 

4. Raíces de un polinomio. 

5. Construcción de polinomios cono

ciendo sus raíces. 

6. Gráficas de polinomios. 

l. Definición de función racional 

2. Ejemp l os. 

l. Fracciones algebraicas equivalen

tes y mixtas . 

2. Operacio nes con fracciones alge

braicas: suma, resta , multiplic~ 

ción y división. 
~--------------------~------~ 
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CONTENIDOS ACTIVID/\DES 

3. Descomposición de una fracción 

algebraica en fra cciones parcia-

l es si 111 P 1 es . 

a. Con denomi nadores diferentes 

b. Con denominadores repetidos 

c . Cuadráti cos. 

4. Ejemplos sencillos. 



AREA 6: FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 

OBJETI VOS GENERALES: 

Que el es tudi ante desarrolle habi l idades en el manej o de f un 

ci ones t rigonométicas. 

OBJ ET IV OS ESPECIFICOS: 

Que el es t udiante : 

l. Exprese la medida de ángulos en grados y radianes . 

2. Conozca y aplique las identidades trigonométricas el eme nta

les. 

3. Dada una función trigonométrica, pueda mostrar que ell a sa

tis f ace las propiedades de función. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

lo Conceptos funda- lo Segmentos rect i 1í neos dirigidos. 

mentales. 2 . Angulo. Definición . 

3. An.gulos positivos y negati vos . 

I 4. Angulo central. 
I 

5. Arco subtendido. 

6. Medidas de un ángulo 

7. Relación entre grados y radianes. 

8. Clases de ángulos: recto, comp 1 e-

menta ri os, opuestos por el vérti-

ce . 

9. Segmentos paralel os y perpend icu-

1 a res. 

10. Angulas alternos internos ent re 

paralelas. 

2. Funciones Trigo- l. Sistema cartesiano d€: coordenadas 

nométricas de un rectangulares. 

ángulo. 2. Relación entre la abscisa, 1 a or-

denada y el radio vector. 

3. Definición de 1 as funciones trigQ 

nométricas . 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

4. Circulo trigonométrico . 

S. Signos de 1 as funcione~ tri go no-

métri cas . 

6. Dada una función tri gonométri ca 

hallar todas las demás. 



2.d.2. PROGRAMA SUGERIDO - MATEMATICA COMUN 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

AREA 1 ELEMENTOS DE GEOMETRIA y TRIGONOMETRIA PLANA 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el estudiante aplique los conceptos y conocimientos, que 

adquirió de las funciones trigonométricas, en el campo del aná 

lisis de la trigonometría y geometría. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que el estudiante: 

l. Pueda clasificar los triángulos con res pecto a sus lados y 

a sus ángulos. 

2. Conozca los elementos de un círculo. 

3. Pueda encontrar perímetros, áreas y volúmenes de superfi

cies elementales. 
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4. Encuentre las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. 
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CONTENIDOS ACTIV IDADES 

l. Conceptos fu n- l. Triángulo. Definición . 
I 

damental es. I 2. Clasificación de los t r ián gulos 
I 

I respecto a sus l ados: Es caleno, 

I Isósce l es y Equ il átero . 

¡ 3. Clasificación de los triángulos 

I respecto a sus ángulos: acutángu-

lo, obtusángulo y rectáng ulo. 

4. Círcu lo . Definición. 

5 . Elementos del Círculo : Circunfe-

rencia, cent l~o, radio , diámetro, 

cuerda, sector, segmento, arco , 

tangente, secante . 

6. Medi atri z de un segmento. 

2. Prop i edad de los l. Igualdad de triángulos. 

t ri ángulos . 2. Rectas notables en el plano de un 

triángul o. 

3. Mediatrices de un triángulo. 

4. Medianas de un triángulo . 

5. Semejanza de triángulos . 

---- -- ---_._----'-------- -------------' 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 
)------- --- - --- ---_.- ----------_ .• _-----

3. Cuadriláteros lo Definición de cuadrilátero. 

2. El paralelogramo . 

3. I~ualdad de paralelogramos. 

4. Relaciones métri- lo Teorellla de Pitágoras. 

cas en el triángu-
2 . Teorema de la Bicectriz . 

lo. 

5. Perímetro y áreas. l. Perímetro y áreas de: cuadrado, 

rectángu lo, triángulo, polígono 

regular, círculo. 

6. Volúmenes. 1. Parale lepípedo : Definición. 

Volumen. 

2. Cilindro: Definición. Volumen . 

3. Cono: Definición. Volumen. 

7. Funciones Trigo- lo Funciones trigonométricas de un 

nométricas. ángulo genera l. 

2. Funciones trigonométricas de: 

30 0
, 45 0

, 60 ° 

3. Funciones trigonométricas de múl-

tiplos de 90 0
• 
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CONTENIDOS ACTI VI DADES 

4. Funciones trigonométricas de un 

ángulo cualquiera. 
:' 

5. Funciones trigonométricas de (-8) 

8. El triángulo rec- lo Funciones trigonométricas de un 

tángulo. ángu lo agudo de un triángulo rec -

tán gu lo. 

2. Ley de los senos. 

3. Ley de los cosenos. 

9. Propiedades de lo Identidades fundamenta l es . 

las funciones tri- 2. Funciones trigonométricas de áng.!:! 
gonométricas. lo complementario. 

3. Coseno de (a .!. b) 

4. Se no de (a .!. b) 

5 . Tangente de (a 2:. b) 

6. Fórmul as para argumentos dobles. 

O. Gráficas de las 1 . Gráfica de y = Sen (x) 

funciones trigo- 2. Gráfi ca de y = Cos (x) 

nométricas. 3. Gráfica de y = Tan (x) 

4. Gráfica de y Cot (x) 
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CONTENI DOS ACTI V I DADES 
-

5. Gráfi ca de y = sec (x) 

6 . Gráfica de y = ese (x) 

'-------o 

" 
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I AREA 2: GEOMETRIA ANALITlCA I 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el estudiante: 

l. Adquiera el conocimiento bás{co de l a geometria analitica 

que servirá de fundamento para ap licarlo en el cálculo di-

ferencial e integral. 

2. Pueda resolver situaciones geométricas usando métodos vecto 

ri a 1 es. 

3. Adquiera la motivación necesaria y suficiente para el est~ 

dio de la geometría desde el punto de vista vectorial. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS. 

Que el estudiante: 

l. Conozca en forma intuitiva el concepto de vector. 

2. Se familiaric e el concepto de espacio vectorial. 

3. Reconozca cuando una transformación es lineal. 

4. Conozca el concepto y propiedades del plano eu~lidiano. 

5. Pueda aplicar el concepto de producto escalar para el cálculo 

de paralelogramos y triángulos. 

6. Conozca la ecuación de una recta en el plano. 
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7. Deduzca la ecuación de la circunferenc ia. 

8. Reconozca las ecuaciones de: Parábola, Elipse, Hipérbola. 

CONTENIDOS ACTI V 1 DADES 

l. Vectores lo Concepto intuitivo de vector. 

2. Escalares. 

3. Elementos de un vector . 

I 4. Vector nulo . 

5. Igualdad de vectores. 

6. Opuesto de un vector. 

7 . Vector libre. Vector fijo. 

8. Operaciones con vectores : 
I 

Suma-diferencia, multip licación de 

I 
un escalar por un vector. 

9. Propiedades de los vectores. 

10. Módulo de un vector. 

11. Vec tores unitarios. 

2. Espacios vecto- lo Concepto de espacio vectori a l. 
I 

ri a 1 es. 2. Propiedades y modelos. 

3. Subespacios vectoriales. Propieda-

des . 
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CONTENIDOS ACTI V 1 DA DES 

4. Base y dimensión de un espaci o vec -. 
torial. 

5. Transformaciones lineales. 

6. Imagen y núcleo de una transforma-

ción 1 i nea 1 . 

3. Plano Euclidiano l. Definición y propi edades. 

2. Coordenadas cartes ianas. 

3. Vectores en el plano. Operaciones. 

Ejemplos. 

4. Concepto y propiedades de distancia 

5. Aplicación del producto escalar al 

cálculo de áreas de paralelogramos 

y triángulos. 

4. La recta y el l. Ecuación vectorial de la línea rec 

plano. ta o Gráfica. 

2. Pendiente de una recta. 

3. Ecuación dos puntos. 

4. Ecuac ión punto pendiente. 

5. Ecuación pendiente intercepto. 

------------------------~----------------------------------~ 



CONTENIDOS 

5. Pará bola 

6. Circunferencia 
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ACTIVIDADES 

6. Ecuación simétrica. 

7. Ecuación general de la . línea recta . 

8. Intersección de rectas. 

9. Angulo entre rectas. 

10. Coordenadas de un pu nto intermedio. 

11. Rectas paralelas y perpendiculares. 

12. Familia de rectas. 

13. El plano: Definición y propiedades. 

14 . Distancia de un punto de una rec ta. 

15. Distancia de un punto a un plano. 

l. Definición. 

2. Elementos de la parábo la. 

3. Ecuación de la parábo la. 

4. Ecuación de la parábola de vértice 

(h. k) Y eje paralelo a uno de los 

ejes coordenados. 

5. Ec uación general de la parábola. 

l . Definición. 
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CONTENIDOS ACTI V I DADES 

2. Ecuac ión ordinaria 

3. Ecuación general. 
I 

7. El i pse lo Definición. 

2 . El ementos de la Elipse 

3. Ecuación de la Elipse 

8. Hipérbola lo Definición. 

2. Elementos de la Hipérbola 

3. Ecuac ión de la Hipérbola 

9. Transformaci ones lo Traslación. Definición. 

2. Ejemplos que involucran : parábo-

las, elipses, hipérbolas. 



\ AREA 3: NUMERaS COMPLEJOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el estudi ante conozca que pese a la gran utilidad de las 

propiedades de los números reales, ellas no son suficientemen

te capaces como para proporc i ona r so luciones de muc has clases 

de ecuaciones polinómicas, aun de algunas que parecen tan sen

cillas como X2 + l. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que el estudiante: 

l. Detecte cuando una ecuación polinómi ca no adlllite so lución 

rea l. 

2. Pueda representar gráficamente los números complejos en el 

plano. 
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3. Pueda transformar un complejo dado en forma rectang ular a 

las formas po l ar, trigonométricas y exponenci al y viceversa . 

4. Pueda operar los comp lejos en cua l qu i er fonna de represent~ 

ción. 
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CONTENIDOS AC Tl V 1 DADES 

l. Introducción a 

los números com 

l. Origen de los números com plejos. 

I 
2. Unidad i mag inaria 1 (ó-. j) 

P 1 ej os. 
3. Potencias básicas de 1 (ó j) 

4. De finición de número complejo. 

2. Forma rectangular l. Igualdad de complejos. 

o canónica de un 2. Con jugado de un número complejo. 

número complejo . 
3. Operaciones algebráicas con núme-

ros comp l ejos: Suma, res ta, multl 

plicación y división . 

4. Representación geométrica de un 

número complejo . 

5. Represe ntación geométri ca de la 

s uma de los comp l ejos. 

3. Forma pol ar de un l. Representación trigonométrica de 

número complejo. un número complejo. 

2. Módulo o valor absoluto de un nú-

mero complejo. 

3. Arg ume nto o amp li tud de un nOme-

ro compl ejo . 
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CONTENIDOS ACT I V I DADES 

4. Forma polar de un número de com-

plejo. 

5 . Multiplicación y división de núme -

ros comp l ejos en forma po la r . 

6. Potencias de un número comp lejo. 

4. Raíces de un nú 1 . Teorema de Moivre. 

mero complejo. 



2.d .3. PROGRAMA SUGERI DO - t~A TEMARI CA COMUN 

TERCER AÑO DE BACHILLE RATO 

AREA 1: SU CE SIONES Y SER! ES-) 

OBJETIVOS GENERALES : 
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Que el estudiante conozca y aplique las normas que rigen a las 

sucesiones y se ries en problemas prácticos, así como también su 

condición de pre-requisito para el área s i guiente: 

OBJETIVOS ESPEC IFICOS: 

Que el estudiante: 

l. Des criba una sucesión para lograr el es t ab l ecimiento de una 

secuencia numérica. 

2. Locali ce el t érmino general de una sucesión a f in de estable 

cer una f órmula que determine la generación de la misma. 

3. Diferencie una progresión aritmética de una geanétrica para 

la mejor comprensión de l os pro blema s de aplicación . 

4. Expl ique la naturaleza de una serie numérica para que pueda 

establecer l a diferencia con la suces ión. 

5. Desarroll e s ucesiones y series utilizando la fórmula genera l 

de és tas . 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

l. Sucesiones l. Concepto de sucesión. 

2. Sucesión finita. 

3. Sucesión infinita. 

4. Ténnino general de una sucesión. 

5. Forma recurrente de una sucesión. 

6. Inducción matemática. Ejemplos. 

2. Progresiones. l. Definición de progresión aritméti 

ca. 

2. Diferencia común de una progre-

sión aritmética. 

3. Medios aritrnéticos de una progre-

sión aritmética. 

4. Defin ición de progresión geométri 

ca. 

5. Razón común de una progresión geQ 

métrica. 

6. Medios geométricos de una progre-

sión geométrica. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

3. Series lo Definición de seri e . 
. 

I 2. Series finitas. 

3. Series i nfi nitas. 

4. Serie ari t mét ica. 

5. Serie geométr i ca . 

6. Sumator ia: Prop i edades y fónnul as . 
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AREA 2: LIMITE Y CONTINUIDAD 

OBJETIVOS GENERALES: 

Proporcionar al estudiante los elementos básicos para la inicia 

ción del cálculo diferencial e integra l. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que el estudiante: 

l. O fine y arlique la s propiedades de valor absoluto. 

2. Reafirme su conocimiento de sucesiones para obtener el con

cepto de límite. 

3. Señale las propiedades y teoremas del límite de una función 

para detenninar su valor. 

4. Describe los límites laterales de una función para cua les

quiera valores de una variable a fin de conocer que no siem 

pre se tiene el mismo valor por la derecha y por la izquie~ 

da. 

5. Localice los límites laterales de una función para determi

nar la continuidad o discontinuidad de la misma. 

6. Analice las condiciones de indete rminación de una función p~ 

ra valuar su discontinuidad. 

7. Señale la igualdad de valor en los límites laterales para re 

conocer la discontinuidad evitable. 



CONTEN IDOS 

l . Desigualdades 

2. Valor absoluto 

3. Límites 

4. Continuidad 

ACTI V I DADES 

l. Definición de desigualdad. 

2. Propiedades. Ejemplos . 

l. Definición de valor absol uto . 

2. Propiedades de valor abso luto. 

l. Definición de límite de una suce

s ión; de una función. 

2. Propiedades de l os límites. 

3. Teoremas sobre límites. 

4. Ejemp l os de límites alge braicos. 

l. Definic ión de continuidad. 

2. Discontinuidad de una función. 

3. Discontinuidad evitable. 

4. Disconti nuidad no evitable. 
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I AREA 3: CALCULO DI FERE NC IAL I 

OBJETIVOS GE NE RALES : 

l. Adiestrar adecuadamente al estudiante para que aplique corree 

tamente l as propiedades de los límites. 

2. Que el estudiante conozca l as diferentes forma s de deriva

ción y además que logre una mejor aplicación práctica de las 

mismas. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que el estudiante : 

l. Encuentre l a deri vada en un punto de una función continua 

calculando el límite correspondiente. 

2. Encuentre l a deri vada de una función algebraica, aplicando 

las reglas correspondientes deduc idas de la s propiedades al-

gebráicas . 

3. Encuentre la derivada de una función algebrdica en un punto 

4. Aplique los conocimientos al ge bra icos y trigonométricos para 

lograr la facilidad de determinación de deriva das mediante 

la simplificac ió n. 
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5. Aplique el incremento de una fun ci ón y el límite del cocien 

te de incrementos para obtener · la derivada de dicha función. 

6. Conozca y aplique la regla de la cadena a ejercicios que se 

planteen. 

CONTENIDOS 

l. Derivada 

(Primera derivada) 

ACTIVIDADES 

l. Incremento. Definición . Ejemplos 

que involucren a funciones alge

bra icas. 

2. Definición de derivada. 

3. Interpretación geométrica de la 

derivada. 

4. Regla de los cuatro pasos para d~ 

terminar la derivada de una fun

ción. 

5. Algebra de derivadas . 

6. Reg la de l a cadena . 

7. Derivada de funciones inversas. 

8. Derivada de funciones implícitas. 

9. Derivada de funciones trigonomé

tricas. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

10 . Derivada de funciones trigonomé-

I 
tri cas inversas. 

I 

I ll. Derivada de funciones 1 ogarítmi-
I 

cas y exponenciale s. 

12. Al gebra de diferenci ales. 



AREA 4: CALCULO INTEGRAL 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el estudiante analice y comprenda la naturaleza de l a anti 

de rivada para encontrar el medio de obtención de la respectiva 

primitiva de la función original. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que el estudiante: 
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l . Compare el resultado de una funci ón derivada con la función 

primitiva, con el propósito de ded ucir el proceso inverso de 

la operac i ón. 

2. Distinga entre la unicidad del resultado de la derivada de 

una func ión y lo s múltiples valores de la antider ivada. 

3. Analice la integral indefinida aplicando la derivación , para 

comprender la naturaleza de la constante de integrac ión . 

4. Conozca los diferentes métodos de integrac 1ón para aplicar

los a diferentes tipos de funcio nes. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

lo Integral inde- lo Diferencia l es. 

finida. I 
2 . Defini ción de integral indefinida. I 

I 

3. Primitiva de una función. 

4. Constante de integrac ión. 

5. Fórmul as fundamentales de integr~ 

ción. 

6. Métodos de integración: sustitu-

ción, por partes, fracciones par-

cia l es . 

7. Integración de funcio nes algebrái-

cas senci llas. 
I 
I 

8. Integrac ión de funciones trigono-

rnétri cas. 

9. Integración de funciones expone:1-

I 
ciales y 1 ogarítmi cas . 

I 

2. Integral Defi- lo Def ini ción de integral def inida . 

nida. 2 . Propiedades de 1 a in t egra l def i ni -

da. 



238 

CO NTENIDOS ACTIVIDADES 

3. Areas lo Area de una curva med i ante sumas. 

2. Ejerc ici os senci l los . 



2.d.4 . PROGRAMA SUGERIDO - MATEMATICA VOCACIONAL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

I AREA 1: LOGICA MATEMATICA ) 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el estudiante conozca el lenguaje lógico-matemático, nece

sario para formalizar conceptos tan importantes como los que 

se estudiarán en la si gu ien te área. 

OBJETIVOS ESPECIF ICOS: 

l . Reconozca los conectivos lógicos y los aplique al cálculo 

proposicional. 

2. Conozca los métodos de prueba. 
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CONTENIDOS 

l. Preposiciones y 

conectivos lógi

cos. 

2. Cálculo proposi

cional. 

3. Esquemas proposi

cionale s. 

4. Cuantificadores. 

5. Métodos de prueba . 
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ACTIV IDADES 

l. Definición de preposición. 

2. Valor de verdad de una .proposición. 

3. Definición de los conectivos lógi-

cos: "Y" "O" "no" "implica" "equi-

vale a". 

4. Elaborac ión de t ablas de verdad. 

l. Proposiciones equivalentes. 

2. Tautologías y contradicciones . 

3. Simpli f i cación de proposiciones. 

l. Noc ión de esquema proposi cional. 

2. Ejemplos de esquemas proposicio

nales. 

l. Cuant ifi cador existencia l. 

2. Cuantificador univ ersal. 

l. Método Directo. 

2. Método Reducción al abs urdo. 

3. Método Indirecto. 

4. Ejercicios sencillos que involu

cran métodos de prueba. 



AREA 2: PRINCIPIOS DE COMPUTACION 

OBJETIVOS GENERALES: 

l. Que el estudiante conozca una de las áreas donde es aplica

ble l a matemática moderna. 

2. Que el estudiante conozca conceptos científicos, utilizados 

en el área de la computación. 
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3. Que el estudiante aplique en el diseño de algoritmos, los co 

nocimiento s adquiridos media nte la lógica matemática. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que el estudiante: 

1. Sea capaz de dar un esbozo generalizado acerca de la creación 

y funcionamiento de las comp utadoras. 

2. Adquiera habilidad para operar sistemas de numeración bina

rio y octal. 

3. Pueda elaborar flujogramas senc illos. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

l . Introducción l. Historia de las computadoras . 

2. Características de las comp utado-

ras. 

3. Cómo funcionan las compu tadoras. 
I 

I 
I 4. Proceso de datos. 

I 5. Tipos básicos de computadoras . 

I 
2. Es tructura del I l. Representación de un sis tema. 

computador. 2. Unidad procesadora central. 

I 3. Funciones de los componentes de 

I 
la unidad procesadora cent ral . 

3. Ar t imética de l. Sistemas de numeración : binar io, 

computadoras . octal y hexagesimal. 

2. Operac i ones básicas util iz ando 

los sistemas binario y oct al. 

4. El ementos y equl l. Mecanismo de entrada y de salida . 

pos de un siste- 2. Almacenamiento primario. 

ma. 
3. Tipos de memoria in t erna . 
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CONTENIDOS ACTI V IDADES 

5. Algoritmos y lo Algoritmos. 

Flujogramas. 2. Diagramas de fl ujo. 

3. Razón, tipos y s ímbolos 

4. Técnicas para elabora r diagramas. 

5. Exp l icac ión de diagramas . 

6. Lenguaje de pro- lo Elementos de un programa. 

gramación. 2. Compilación. 

3. Pruebas y depuración. 

4. Programa almacenado . 

5. Lenguajes ensambladores. 

6. Hacer notar que existen lengua-

j es comerc ial es y científ icos. 



AREA 3: MATRICES Y DETERMINANTES 

OBJETIVOS GENERALES: 

Capacitar adecuada¡nente al estudiante para que apl i que los co

nocimientos adquiridos del álgebra elemental en lo rela tivo al 

álgebra lineal. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Que es estudiante: 

l. Conozca el concepto de matriz. 

2. Aplique el concepto de igualdad. 

3. Adquiera habilidad para ope~ar con matrices. 

4. Identifique los tipos de matrices. 

5. Encuentre el valor de un determinante usando los métodos: 

Menores y cofactores, y de Sarrus. 

6. Resuelva sistemas de ecuaciones linea les. 
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CONTENIDOS 

l. Métricos 

ACTIV IDADES 

l. Definición de ma t riz. Elementos. 

2. Matrices cuadradas. 

3. Igualdad de matrice s . 

4. Matriz nula. 

5. Matriz unidad. 

6. Suma de matrices . 

7. Producto de un escalar por una 

matriz. 

8: Producto de matrices. Propieda

des: 

a. Distributiva por la izquierda 

y por la derecha. 

b. Asociativa. 

c. Conmutativa . 

9. Matriz transpuesta. 

10. Matriz adjunta. 

11. Matri z inversa. 

12. Transformaciones elementales. 

13. Matrices equivalentes. 
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CONTENIDOS ACT 1 V IDADES 

2. Determinantes lo DeterlTlinante de una lTIatriz . 

Definición. 

2. Determinantes de segundo y tercer 

orden . Métodos: Menores y cofacto -

res, y Sarrus. 

3. Solución de sis- l. Definición de sistema no homogé-

temas lineales neo de ecuaciones. 

(n x n). 2. Regla de Cramer. 



2.d.5. PROGRAMA SUGERIDO - MATEMATICA VOCACIONAL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

AREA 1: PROGRAMACION LINEAL \-

OBJETIVOS GENERALES: 
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Que el estudiante, haci endo uso de los conocimientos adquiridos 

en la matemática vocacional de segundo año, conozca uno de los 

métodos modernos (simplex) para resolver problemas lineales de 

optimización. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Que el estudiante: 

l. Afiance las habilidades para graf icar inecuacio nes, y que 

por medio de ellas construya polígonos. 

2. Mediante la interpretación geométrica pueda resolver proble

mas lineales. 

3. Domine el mé todo simplex para resolve r problemas sencillos 

aplicables a situac iones de la vida cotidiana. 
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CONTENIDOS ACTI V IDADES 

l. Introducción l. Historia de la programaci ón lineal. 

2. Problemas de optimización. 

3. Problemas de programación lineal 

I 
(con dos variables). 

I 
i Ejemp l os: 
I , 
I 

14. Interpretación geométrica de pro-

I blemas de programación lineal . 

5. Apl icaciones de programaci ón lineal, 

en la vida cotidiana. 

2. Método simplex l. Definiciones y notaciones prelimi-

nares. 

2. Teoremas fundamentale s. 

3. Algoritmos del simplex. 

4. Fórmulas del cambio de base . 

5. Tabla del s implex. 

6. Determinación de una solución bási -

ca posible. 

7. Ejemplos que se relacionen con si-

tuaciones de 1 a vida cot idiana. 
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AREA 2: ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS] 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el estudiante desarrolle la capaci dad de abstracció n y cre~ 

tividad; además, fija los conocimientos adquiridos anteriormen-

te y proveerlo de l as bases necesarias que faciliten la compre~ 
, 

sión de contenidos de materias de cursos superiores. 

OBJETIVOS ESP ECIFICaS: 

Que el estudiante: 

l. Sea ca paz de definir correctamente el concepto de congruencia. 

2. Reconozca cuando un conjunto cumple los axioma s de campo. 

3. Conozca las propiedades y la defin i ción de homomorfismos e 

isomorfi smos de grupos. 

4. Conozca las propi edades que un conjunto debe cump lir para for 

mar anillo. 
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CONTE NIDOS ACTIVIDADES 

l. Congruencia lo Definición de congruencia. 

2 . Propiedades fundamentales. . 
3. Ejemplos. 

2. Estructura de 

I grupo. l. Definición de Grupo 

2 . Vocabulario y notaciones. 

3. Grupos finitos. 

4. Sub-grupos . 

5. Grupos de sustituciones . 

6. Automorfimos y Homorfismos de 

grupos . 

7. Participación estable de un grupo. 

8 . Sub-grupos conjugados. 

9. Automorfismos internos. 

o. Grupos cíclicos. 

3. Estructu ra de 

anillo. l. Definición de anillo. 



CONTENIDOS 
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ACTI V 1 DADES 

2. Consecuencias de la ex i stencia de 

un grupo. 

3. El anillo Z de los enteros relati

vos. 

4. El anillo de las clases residuales 

5. Homomorf i smos de anillos. 
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I AREA 3: GEOMETR lA EUCLI O lANA I 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el estudiante adquiera el conocimiento necesario sobre la im 

portancia del método axiomáticó de la geometría euclidiana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS : 

Que el estudiante: 

l. Conozca el método axiomático. 

2. Conozca los axiomas de orden. 

3. Conozca la definición y la s principales propiedades de estruc-

tura afín . 

4. Conozca las prop iedades métricas elementales desde el punto de 

vista euclidiano. 

SIaUOTE.... CENTRAL r 
NIVE •• ,DAO DI[ IEL SALV"" • 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

l. Método axiomát ico. lo Inducción y deducción. 

2. Sistema axiomático. . 
2. Características ¡ lo Independencia. 

I 

principales de un 
1

2. Compati bil i dad . 

sistema axiomático. 
1

3
. 

Categoricidad. 

3. Incidencia y orden . lo Rectas paralelas. 

2. Axi omas de orden. 

4. Estructura af ín. l. Estructura afín de rec tas en el 

plano. 

2. Estructura de grupo. 

3. Traslaciones en el plano. 

4. Estructu ra de espacio vec torial 

en el plano. 

5. Dilatación del plano . 

5. Estructura métrica l . Perpendicularidad. 

2. Producto escalar. 

3. Propiedades métricas en el plano. 
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CONTENIDOS ACTIV IDADE S 

6. Isometría, Simi- l. Isometría. 

1 itud. 2. Similitud. 

3 . Conjuntos estables para un grupo 

de transformaciones. 
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2.d.6. ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION t1EDIA. 

ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE BACHI LLERATO RESPECTO A LA 

CONTINUIDAD Y PROFUNDIDAD. 

l. Algunos temas no se profundizan de acuerdo a la edad 

del alumno y al grado académico de los cursos, quitándol e vali

dez a su estructura concéntrica; por el contrario, algunas áreas 

están destinadas a repasos innecesarios que bien pueden ser cu

biertas en el tiempo que les corresponde. 

Creemos que para evitar rezagos, de un curso a otro, es preferi

ble que en la medida de 10 posible el maestro cubra los conteni

dos y actividades de las áreas; esto sería provechoso tanto para 

el alumno como para el maes t ro puesto que para cursos posterio

res se estaría logrando optimizar el tiempo. Esto se trae a cuen 

ta porque segan puede verse, en los programas oficiales, el mes 

de febrero está des ti nado a repaso, de ahí que el maes tro del cur 

so anterior no desarrolle a cabalidad los temas, pues con seguri

dad sabe que los contenidos trascendentales serán vistos como re

paso en el siguiente curso. Esto no quiere decir que el maestro 

se le prive reforzar al gunos vacíos que él detecte en el alumno; 

no estamos de acuerdo en que el repaso sea estandarizado, pues -

las deficiencias entre un curso y el sig uiente están en relación 

directa con l as variantes geográficas, socio-económicas, capaci

dad innata del al umno y calidad del maestro. 

También consideramos oportuno sugerir al maestro, para que en el 
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momento que el alumno sea matricu lado se le entreg ue una lista 

de aquellos temas fundamental es que servi rán como pre-requisito 

en el curso del año lectivo, esto es con el objeto de estimular 

al alumno para que parte de la vacación haga un repaso de aque

llo que él considere donde anda con más deficienci a. 

2. Los programas pierden el carácter de continu idad y 

profundidad, po r las sigu i entes razones: 

a. El área de Geometria Analftica está programada para primer 

año , ello implica que el alumno debe manejar con cierta pe r

fección el Algebra Elemental, pero paradógicamente ella está 

programada en ma t emática vocac ional de segundo año. 

b. No existe profundidad en las áreas de l a Geometria, solamen

te hay generalidades de Tr igonometrf a plana. Cons ideramos 

qu e es preciso estudiar pri me ro la Geometrí a y Trigonometría 

plana y 1 ue go programar 1 a Geometría Ana 1 íti ca y ~loderna pues 

desde este punto de vista los el ementos son di námi cos, lo que 

hará ej ercitar más l a mente del estudiante. 

c . Respecto al área namero uno de matemática coman de tercer año 

"Estructuras Algebraicas " suger imos que por el ' grado de abs

tracción que se req ui ere y por la uti lidad de impartirse en el 

mismo año , pero COIllO área de matemática vocac i ona l ; s in profu.!:!. 

dizar demasiado para evita r confusiones y frustrac iones en la 
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mente del alumno. 

d. Siempre en el área "Estructuras Algebraicas" primera activi-

dad: a. Leyes (no) cumplidas en N, No' z, Q, R' , consideramos 

que para impartir este tema se necesita conocer primeramente 

la construcción y ordenamiento de esos conjuntos, por eso tQ 

mamas a bien programar estos contenidos en el primer año de 

bachillerato. Pues es i16gico probar qué leyes se cumplen y 

cuáles no se cumplen sin antes saber cómo se forman esos con 

juntos. 

e. Respecto al contenido "Números Complejos" programado en mate 

mática vocacional de tercer año, sus actividades no ofrecen 

ninguna continu idad, sino más bien una repetici ón de lo vis-

to en noveno grado. 

Por otro lado, los números complejos están contemplados con 

mayor profundidad , con respecto a nuestro progra~a sugerido, 

en los programas de Matemática 1 de la Universidad de El Sal 

vador, ya sea en la Facultad de Ingeniería. Agronomía, o la 

de Humanidades, de ahí que recomendamos que este contenido 

sea traslad ado a la matemática común de segundo año. 

f. Respecto al área de Relaciones y Funciones, su profundidad 

concéntrica es muy pobre, adolesciendo de funciones elemen-

tales como la constante, identidad, po linómica, etc. 
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g. Respecto al área 3. VECTORES, de matemática cmn On de t erce r 

aRo, no estamos de acuerdo que ella se programe después del 

área 2. GEOMETRIA ANALITICA . Si, estamos de acuerdo que el 

área de Geometria Ana liti ca debe arra ncar con el concepto in

tuitivo de vector, pues ello facilitará una asimilac ión ade

cuada y necesaria para el desarrollo de las acti vidades que -

involucren a ambas áreas. 
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ANALI SIS DE LOS PROGRAMAS DE BACHILLERATO RESPECTO AL CONTENIDO. 

l. Contenidos que no están contemplados y que deben incorporar-

se en las matemáticas comunes por razones de continuidad con 

respecto a los programas de Ma temática I de nuestra Universi-, 

dad, sea cual fuere la facultad donde ella se imparte : 

a. Su bconju ntos y construcción de R. 

b. Algebra Elemental. 

c. Funciones: Creciente, decreciente, constante, identidad, 

par, impar, periódica, igualdad de funciones, álgebra de 

funciones. 

d. Función polinomial. 

e. Función racional. 

f . Fracciones algebraicas. 

g. Números complejos. 

2. Contenidos que no están contemplados y que deben incorporar-

se en los programas de matemáticas comunes por razones de co.!! 

tinuidad con la Matemática 11 de nuestra Universidad, en las 

Facultades de Ingeniería y Arquitectura, Ingeniería J.\gronóm ica 

y Ciencias Económicas: 

a. Límite 

b. Derivada 

c. Continuidad . 

3. Los contenidos de los programas de Matemática Vocacional de 

segundo año obedecen al Algebra Elemental. Considerando que 
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esos elementos son fundamentales para operar todo tipo de -

operaciones algebraicas que se presenten en el transcurso del 

bachillerato, fue que en nuestro programa sugerido los intro

ducimos en la matemática coman de primer a~o. 

4. Considerando que las materias vocacionales deben estar orien

tadas a dar las bases necesarias para futuros estudios superiQ 

res introducimos en los programas sugeridos los siguientes con 

tenidos; 

Matemática vocacional de segundo a~o: 

a. Lógica Matemática. 

b. Principios de Computación. 

c. Matrices y Determinantes 

Matemática vocacional de tercer año: 

a. Programación Lineal. 

b. Estructuras Algebraicas. 

c. Geometría Euclidiana. 

Los criterios de los cuales nos valimos para sugerir estas in

novaciones fu eron: 

Dado que en los últimos años, y en todas las latitudes, la 

matemática aplicada ha tomado mayor relevantia en el área de 

la Computación, es conveniente que el alumno desde este ni

vel se vaya familiarizando con algunos conceptos y con cier

tos problemas que puedan aplicarse ya sea en situaciones de 

la vida diaria o bien como fundamentaci6n bás ica para cursos 
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posteriores. 

Estas razones nos motivaron a sugerir se introduzcan los si 

guientes contenidos: Lógica Matemática, Principios de Com

putación, Matrices y Determinantes, y ProgramacJ6n Lineal. 

A la vez recomendamos que se impartan en la misma secuencia 

planteada, ya que, por ejemplo, la Lógica Matemática ayuda

rá a que el alumno comprenda la fundamentación teórica y el 

proceso de funcionamiento de las computadoras; las Matrices 

y Determinantes no solamente ayudarán a que el alumno las -

aplique en la Programación Lineal (que además involucran a 

la Computación) sino que tamb ién, a parte de ser un curso 

interesa~te de matemática moderna, le servirán de base para 

futuros cursos. 

- Los contenidos Estructuras Algebraicas y Geometría Euclidia 

na se introdujeron por dos razones: 

- Primeramente porque ayudará al estudiante a afianzar el ra 

zonamiento y la abstracción. 

- y en segundo lugar porque en cualquier carrera de Ingenie

ría el estudiante las volverá a ver con mayor intensidad y 

profundidad, de ahí que es conveniente que el alumno desde 

bachillerato lleve la noción de lo que va a estudiar en -

cursos superiores, esto es importante porque ello evitar~ 

riesgos de equivocación al elegir una carrera para la cual 

no posee las aptitudes necesarias. 
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5. Analizando l os programas ofi ci ales de matemática vocacional 

de tercer año, encontramos que ellos están estructurados bajo 

los siguien tes contenidos: 

lo Interés simple 

2. Interés compuesto. 

3. Descuen to. 

4. Límite, continuidad, derivada. 

5. Cálculo. 

6. El campo de los números comp l ejos. 

- Sugerimos que los contenidos 1, 2 Y 3 sean suprimidos, por 

las siguientes razones : 

- Porque es una repetición de lo programado en matemática 

financi era. 

- Porque ellos es tán prog ramados_en los planes de estudios 

de las diferentes facultades donde se imparte ma t emática 

financi era; el anu lar los no implicará problemas de conti 

nuidad porque el contenido y profundidad con que ar ranca 

esa materia en la universidad son similares . 

- Respecto a los contenidos 4 y 5 ya hemos dado nuestro pu~ 

to de vista en el numera l 2 de este apartado. 

Respecto al conten i do 6 ya dimos nues tra pos ición en el 

numeral 2.e. del apartado anterior. 
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COME NTARIO GLOBAL SOBRE CONTINUIDAD, PROFUNDIDAD Y CONTENIDO DE 

LOS PROGRAMAS SUGERI DOS . 

Antes de segu ir con los siguientes apartados, queremos hacer én 

fasis en que todos los tema~ propuestos deben impartirse sin en 

trar con demasiada intensidad y .profundidad, sino más bien pre

sentarlos de la manera más sencilla posible, esto es, para evi

tar confusiones y frustraciones en el alumno. 

De hecho nuestra propuesta, respecto a algunas innovaciones, 

traerá el desagrado de la mayorfa de maestros involucrados en la 

enseñanza de esta disciplina, esto es razonable pues evidentemen 

te el educador necesitará prepararse adecuadamente . El maestro 

debe reconocer que para lograr cualquier desarrollo algún sacri 

fic io hay que hacer . Adiestrarse de la manera sugerida no es ca 

sa imposible , sino un tan to de esmero y amor a la cienc i a más 

descuidada en nuestro ámbito nacional. 

A pa r te de l a poca preparació n cientff ica del maestro , creemos -

que otro de los problemas fundamentales que los egresados de bachi 

ller afrontan al llegar a l a Universidad se debe a que los pro gr~ 

mas de matemática común están saturados de matemát ica moderna. El 

lector puede da rse cuenta que en los programa5 sugeridos las mat~ 

rias comunes han sido estructuradas estab leciendo un equilibrio 

entre la ma t emática clásica y la moderna; aunque en el te r cer año 

se l e dio mayor prioridad a la modern;; , pues para eSJ altura el -

J lumno ya poseerá las herramientas básicas para el ; aciocinio que 
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ameriten los temas a exponer. 

También es notorio, que en los programas propuestos, las matem! 

ticas vocac i onales están dotadas de innovaciones de ma temática 

moderna, esto es obedeciendo al tipo de bachillerato. que se su

pone el alumno ha elegido. 

ANALISIS DE LOS PRO~RAMAS DE BACHI LL ERATO RESPlCTO A SUGERE NCIAS 

~lETODOLOG ICAS . 

Si bien es cierto que el ~1inisterio de Educación el aboró los prQ. 

gramas de Tercer Ciclo de una forma orde nada, en donde las suge

rencias metodológicas son observables paralelamente a las activi 

dades a desarrolla r , en lo que respecta al bachi ll erato las sug~ 

rencias me todológicas están presentadas de manera genera l para -

cada curso, lo que repercute en la actividad uniforme que el ma

estro debe llevar. Por cuestiones de tiempo, los prog ramas suge

ridos no hacen hincapié en ello, no obstante, recomendamos que 

para dicho diseño el Ministerio de Educac i ón debe so licitar la co 

ope ración de los matemáticos de nuestra escuela, pues es te tema 

requiere especial cuidado donde "e l don pedagógico" y "la expe 

riencia" son los recursos que en mayor escala pueden aportar bue 

nos referendos. Por nuestra parte, sugerimos que el maestro an

tes de ini ciar una área nueva, debe incentiva r al alumno a ma ne

ra de reseña histórica de la ma t emática , o relatando biografías 

de matemát icos sobresalientes, o bien hacer notar en qué medi os 

de la vida cotidiana está presente la matemática. 
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La redacci6n como se presentan l os objetivos generales y especi 

ficas nos parecen de muy buen contenido, sin embargq, por cues

tiones de profundidad y conti n~idad en funci6n de los fine s ideo 

lógicos, fo rma tivos, utilitarios e instrumentales el carácter de 

lo que debe ser un objetivo no se cumple, las justificac iones se 

pueden deducir de la estructuración inadecuada con que están di

señados los programas, donde la mala distribución de los conteni 

dos y la poca profundi dad son los defectos más releva ntes . Para 

no ent rar en detalles repet itivos rogamos al lector enterarse de 

lo expuesto en "Análisis de . los programas de bachillerato respe~ 

to a la continuidad y profundidad" y "Análi s is de los programas 

de bachille rato respecto al conten ido" de es t e capítulo. 

ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE BACHILLERATO RESPECTO A CARACTERISTI 

CAS CONCENTRICA y PROGRESIVA. 

- Respecto a las caracte rísticas concéntr i cas ya hemos dado nues 

t ro punto de vista en los apartados anteriores; es decir, mani

festamos que el carácter concéntrico se pierde porq ue los pro

gramas están saturados con demas i ados repasos, y porque algunos 

temas est án presentados como una repetición de l o visto en ter

cer ciclo . 
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Respecto a las característi cas progres ivas. 

Como puede notarse, nuestros programas sugeridos obedecen a 

este tipo. Cabe hacer notar que ellos han sido diseñados en 

función de lo que el alumno encontrará en estudios superiores, 

pues es conveniente que el joven desde este nivel se vaya aco~ 

tumbrando al sistema universitario, para que los riesgos de -

adaptación disminuyan. Esto no quiere decir que la caracterís 

tica concéntrica no nos parezca aceptable, sino mas bien nues

tro esquema tradicional nos obliga a tomar este tipo de medida 

para evitar las repeticiones de contenidos, con repasos innece 

sarios que bien pueden ser cubiertos en el tiempo estipulado. 

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AYUDARON A SUGERIR NUESTROS PROGRAMAS. 

A parte de haberse analizado los programas oficiales del Ministe 

rio de Educación, creímos conveniente tomar en cuenta el criterio 

de cierta parte de la población estudiantil de Matemática 1 de 

nuestra Facultad. Se distribuyeron 182 cuestionarios a igual nú

mero de alumnos, para la elaboración de las preguntas se contó -

con el consenso y asesoría de algunos compañeros de nuestra es

cuela. Aunque estadísticamente no se calculó la muestra para e~ 

ta encuesta, como instructores que somos de esos a lumnos conside 

ramos oportuno aprovechar nuestra relación con ellos para conocer 

sus puntos de vista en torno a la educación media de nuestro país. 

El desglose por grupos de los 182 alumnos, es el sigu iente: 



3 grupos de laborator io de 50 alumnos cada uno 

grupo de laboratorio de 32 alumnos 

Total de alumnos encuestados 

CUESTIONARIO. 

= 

= 

= 

150 

32 

182 
====== 

- El Centro Educativo de donde usted egresó de bachiller era: 

A. Oficial B. Privado. 
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l. Como estudiante de primer aAo de la Facultad de Ingenieria y 

Arquitectura de la Universidad de El Salvador,¿qué impacto le 

ha causado la matemática universitaria con relación a la de 

bachillerato? 

A. El bachillerato no le dio las bases para detectar continui 

dad en su extensión y contenido? 

B. ¿Su extensi ón y contenido guarda cierta continuidad con la 

recibida en bachillerato? 

C. ¿Su extensi ón y contenido es aceptable con respecto a la 

continuidad del bachillerato? 

2. ¿A qué factores le atribuye el bajo rendimiento de algunos 

alumnos de Matemática 1 ? 

A. ¿Las bases adquir idas de bachillerato no ll ena n los requi-

sitos minimos? 
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B. ¿Por qué usted egresó de bachillerato con una opción dife 

rente a la carrera universitaria que eligió? 

C. ¿Por qué la ausencia de exámenes privados, para optar al 

título de bachiller, no le mot iva ron a prepar~rse adecua 
, 

damente? 

3. Para lograr un me jor res ultado en los estudios de matemática 

es preciso qu e el maestro haga uso de: a. definiciones, 

b. Teoremas, c. ejemplos, d. una buena exposición metodológl 

ca; ¿encontró usted estas bondades en sus maestros? (si no 

las encontró, favor especifique en qué grados no las encon-

tró). 

4. Alguna vez su maestro de matemát ica de t ercer ciclo o de ba-

chillerato le i nstruyó para qué sirve la matemática? 

A. SI B. NO 

5. ¿Los maestros que usted tuvo en t ercer ciclo y bachillerato 

eran profesores escalafonados o s impl emen t e estudiantes 

universitarios ? 

6. ¿En bachill erato, le ense~aron a razonar o simplemente los 

temas eran expuestos en forma mecan i zada ? 

7. Not6 alguna vez que el maestro de tercer ciclo o de bachille 

rato se salteaba algunos t emas ? 
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8. En base a la s experiencias adquiridas en la universidad, 

¿qué recomendaciones le haría a los profesores de matemáti-

ca del tercer ciclo y bachillerato? 

9. ¿y qué recomendaciones le haría al Ministerio de Educación? , 

10. ¿Específicamente y bajo su cr ite rio a dónde cree que radica 

el problema enseñanza-aprendizaje de la matemática en el ter 

cer ciclo y bachillerato? 

RESULTADOS ARROJADOS DEL CUESTIONARIO. 

- Respecto al centro educativo: 

122 alumnos egresaron de instituciones oficiales 

60 alumnos egresaron de instituciones privadas. 

Pregunta No. 1: 

alumno subrayó A. 

180 alumnos subrayaron B. 

alumno subrayó C. 

Pregunta No. 2 : 

125 alumnos subrayaron A. 

3 alumnos subrayaron B. 

54 alumnos subrayaron C. 

Pregunta No. 3 : 

15 alumnos subrayaron A, B, C, D. 



lO alumnos subrayaron A, D. 

40 alumnos subrayaron A. C. 

117 alumnos subrayaron C. 

Detalle de: (si no las encontró, favor especifique en qué gra

dos no las encontró). 

120 alumnos contestaron "en todos los grados" 

17 alumnos contestaron "en matemática vocacional de segundo 

año" 

lO alumnos contestaron "en matemática vocacional de tercer 

año" 

9 alumnos contestaron "en matemática común de segundo año" 

lO alumnos contestaron "en matemática común de tercer año" 

16 alumnos se abstuvieron. 

Pregunta No. 4 

181 alumnos subrayaron NO 

alumno subrayó SI, agregando "pero poco" 

Pregunta No. 5 

121 alumnos subrayaron escalafonados. 

58 alumnos subrayaron estudiantes universitarios 

3 alumnos no contestaron ninguna 

Pregunta No. 6. 

159 alumnos contestaron "mecani zada " 

12 alumnos contestaron "ambas cosas" 

11 alumnos se abstuvi eron . 
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Pregunta No. 7. 

122 alumnos contestaron que no lo notaron, pero la mayoria de 

ellos coinciden que 10 han notado hasta hoy que están en la 

universidad, especialmente el área de Geometría. 

37 alumnos contestaron "no 10 notamos" 

18 alumnos contestaron "si la última área de todos los años ll 

5 alumnos se abstuvieron. 

Pregunta No. 8. 

97 alumnos contestaron II que cubran los programas ll 

66 alumnos contestaron "que se preparen más ll 

12 alumnos contestaron "que motiven al alumno" 

5 alumnos contestaron "que no falten a sus 1 abares 11 

alumno contestó "que lean muchos libros ll 

alumno se abstuvo. 

Pregunta No . 9. 

115 alumnos contestaron "que preparen mejor a los maestros ll 

50 alumnos contestaron "que mejoren los programas ll 

10 alumnos contestaron "que paguen mejores salarios ll 

6 alumnos contestaron IIque supervisen ll 

alumno se abstuvo. 

Pregunta No. 10. 

Existió gran variedad de respuestas, pero casi todos coinciden 

que el problema radica en la preparación de los maestros y la 

poca profundidad con que se imparten los temas, especialmente 

los de bachillerato. 



CAPITULO V 

ANALISIS DEL PROBLEMA Y RECOMENDACIONES 

1. ANALISIS DEL PROBLE~A 

Cuando con la sana intención se trata de buscar las sol uc iones de 

aquellos problemas que de algGn modo, ya sea directa o ~n directamen . 

te, incumben a todos los miembros de una sociedad, nos vemos obli

gados en ir tras l ? oersecución de aquel las corr i entes que nos mani

fiesten su senti r. Para el caso de la enseñanza aprendiza j e de la 

matemática salvadoreña esas corrien t es que se deben tomar en cuenta 

como elemento prioritario, convergen en un solo punto: EL MAEST RO , 

plasmado ese sentir, asociado con su preparación intelectual y sus 

actividades innatas podemos, entonces, con segur idad enfocar donde 

radican los probl emas y por consigu i ente propiciar nuestro punto de 

vista, paralelamente a las posib l es soluciones aplicables que con lle 

ven al logro de una evo lu ci ón positiva en la mente del ed ucando. 

Fue precfsamente el haber con t ado con la inquietud del maestro de 

matemática que nos lanzamos a elaborar una encuesta, donde los con

tenidos fueron cuidadosamente eleg idos y redactados, conta ndo para 

ello con la colaboración de expe rtos en la docencia de esta discipli 

na que moran en nuestra Escuela de matemática . 

Sería ingrato por nuestra parte omitir el apoyo tot~ l que encontra

mos de los maestros de las instituciones que nos abocamos. La aco

gida fue casi compl eta y sólo un nGmero insignif icante no devolvió 
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las papeletas. De ahí que creemos que el maestro está con la buena 

intenc ión de mejorar el nivel cultural de la matemática. 

a. Objetivos 

i. Objetivos Generales 

- Conocer la preparación" del maestro de matemática en los 

niveles del Tercer Ciclo y Educación Media. 

- Conocer el punto de vista del maestro salvadoreño con 

respecto a los frutos obtenidos posterior a la Reforma 

Educativa de 1968. 

- Incentivar al Ministerio de Educación para que preste 

mejor atención a la enseñanza de la matemática. 

ii. Objetivos Específicos 

- Asociar los contenidos y respuestas del cuestionari o dis 

tribuído a alumnos de matemática I (ver capítulo IV) con 

los homólogos del cues tionario que se presentará poste

riormente, con la finalidad de: 

a. Descubrir las causas de la deficiencia a nivel de 

Tercer Ciclo y Educación Media 

b. Enfocar el problema a la luz de la información obte

nida 

c. Plan t ear recomendaciones. 

- Detectar si el nivel coqnoscitivo del maestro está ape

gado a los contenidos de los programas de estudio. 

- Descubrir s i el tiempo estipulado para desarro llar los 
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programas es ajustable a sus contenidos. 

- Conoce r si el Min i ste rio de Educación se in teresa en ac 

tuali zar al maestro por medio de cursos de Didáctica de 

la matemática. 

- Conocer si el Ministerio de Educación aporta a l os cen

tros educativos al gún tipo de recursos didácti cos. 

- Conocer el punto de vista del maestro sobre el sistema 

evaluac ión existente. 

b. Formulación de hi pótes is 

Hipótesis 1 

Sostenemos que la poca preparación intelectual y didác tica del 

maestro salvadoreño es una de las causantes de las deficiencias 

mostradas por los alumnos de Tercer Ciclo y Bachillerato. 

Hipótesis 2 

Sostenemos que los conten i dos de los nrooramas actuales no gara~ 

tizan continuidad con respecto a los exi9idos en cualquier uni

versidad del país. 

Hipótesis 3 

Sostenemos que e l sistema de eva lua ción existente es una de las 

caus as que no permiten al estudian te realizar un ' estudio más 

consciente . 

c. Selección de Hipótesis . Justificación 

Las hipótesis que anteriormente mencionamos fu eron seleccionadas 
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porque . creemos que en ellas radica n las causales básicas de los 

problemas detectados en la enseñanza-aprendizaj e de nuestro me~ 

dio. 

Para hacer el análisis cuantitativo, de las diferentes hipótesis, 

seleccionamos las preguntas de la siguiente maner.a: 

i . Hipótesis 1 

Preguntas seleccionadas: 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 14, 30 Y 3.1 

i i . Hipótesis 2 

Preguntas seleccionadas: 13., 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 

32, Y 33 

i i i. Hipótesis 3 

Preguntas seleccionadas: 41, 42, Y 43 

En el apartado v.1.h enfoque del problema a la luz de la infor-

maci6n obtenida , de este capitulo, presentaremos los resultados 

en forma cualitativa de las 43 preguntas que contiene el cúestio 

nario. 

d. Diseño. Experimental 

Se util izó el método: "Muestreo Estratificado Proporcional" 

n = P.Q.N. 

(N- 1 ) E2 + (Z ~ P.Q.) 

donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Valor crí tico correspondiente al coeficiente de confianza 

P: Proporción poblacional de la ocurrencia de un evento 
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Q: (l-P) 

N: Tamaño de la población 

E: Error muestral (o sea diferencia entre estadístico y paráme

tro) 

Aunque estadísticamente hubiese sido de mejor provecho elegir 

la muestra con un margen del 5% de error , por cuestiones econó

micas y de tiempo optamos por el de 10%. Po r razones similares, 

únicamente tomamos en cuenta la población del Departamento de 

San Salvador. 

Para la elección de los centros educativos se trató de equili

brar los centros donde ocurre la población de escasos recursos 

con aquellos de la clase media y alta, esto fue con el objeto 

de conocer ambos criterios. 

RESTRICCIONES PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA "n 11 

a) Coeficiente de 

b) Error muestral 

c) P = 0.50 

d) O = 0.50 

Cálculo 

Datos: 

Z = 1.96 

P = 0.50 

Q = 0.50 

de n 

confi an za 95% (Z= 1.96) 

10% 
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N 247 

E = 0.10 

Sustituyendo : 

(1.96) 2 . (0.50) . (0.5 0) . (2·47) 
n= 

(246) . (0.10 )2 + {1.96)2 .(0.50).(0.50) 

n= 69 (69 instituciones a encuestar) 

CALCULO DE n POR ESTRATOS: 

ESTRATOS N° de instituciones pondera- N° Institu-
Dep. San Salvador ción ciones a en-

cues tar por 

es tra tos 

Tercer Ciclo Oficial 102 102 x69 29 

247 

Tercer Ciclo Particula r 65 65 x69 
18 

247 

Bachillerato Oficial 15 15 x69 4 

247 

Bachillerato Particular 65 65 
x69 

18 

247 

N = 247 n = 69 

e. Cuestionario 

1. El centro educativo donde usted t ra baja es? 

A. Oficial B. Pa r ticular 

2. El centro educativo donde Usted trabaja cuenta con biblio-

teca? 

A. Sí B. No 
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3. Grado o grados en que imparte clases? 

4. Según el escalafón cómo se encuentra Usted c 1 as ifi cado? 

A. Do cente 1 B. Docente 11 

C. Do cente III D. Empírico 

5. Le parecen convenientes los cursos de cap ac i tac ión de Docen 

te JI y Docente 111 que el Ministerio de Educac ión imparte? 

A. Sí B. No 

6. Como docente, cuál es su especialidad? -------------------

7. Si su respuesta es matemáti ca, cómo ha obten i do su forma

ción en esa discip li na? ------.----------------------------

8. Estudia o ha estudiado en : 

A. Universidad 

C. Otr os 

B. Instituto Tecnológico 

D. Ninguno 

9. Si es docente esca lafonado, en qué período agres ó como maes 

tro? 

A. Anterior a la Reforma 

Educativa de 1968 

B. Poster ior a la Refor 

ma Educativa de 1968 

10. Qué piensa de la Reforma Educa tiva de 1968? 

A. El Salvador ha progres ado científicamen te-te cno lógicame~ 

te 

B. El Salvador ha frenado su desarrollo cien tífico-tecnoló

gico 

C. El nivel científico-tecnológico es similar al de antes 

de 1 a Reforma . 
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11. Cree Usted que la Reforma Educativa de 1968 ha ·dado frutos? 

A. De tr i un fa B. De fracaso 

12. Si cree Usted que la Reforma Educativa de 1968 ha sido un 

triunfo. Por qué? 

A. Porque ha mejorado el aspecto científico 

B. Porque hay más tecn ificación 

C. Porque exist ió actualización de t emas, particularmente 

en matemáticas 

o si cree que fue un fraca so, por qué? 

A. Por que la promoción auto~ática arroja alumnos mal prep~ 

radas 

B. Porque el maestro no fue preparado adecuadamente 

C. Porque ha permiti do es tancam.i ento de conocimi entos en el 

maestro 

D. Porque ha permitido que el alumno no posea incentivos 

para la investigación 

13. Qué piensa Usted sobre la Reforma Educativa en el campo de 

la matemáti ca en lo que con cierne a los programas y sus con

tenidos? 

A. Son muy extensos 

B. Hay satu ración de matemática moderna 

C. Son ef i cientes 

14. Considera Us ted que el maestro salvadoreño estaba preparado 

para recibi r el impacto sobre las ideas modernas de la mate 

mática? 

BIS I T _,E:. 1 Al 
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A. Sí B. No 

15. Respecto a la matemática, po ster ior a l a Re forma, cómo ve 

el nivel de en seña nza-aprendi zaje? 

A. Ha progresado 

C. Es simil ar 

B. Es más defici ente 

que antes de 1968 

16. Como maes tro , Qué matemática l e res ulta más agradable impar

tir? 

A. Matemática clásica B. Ma t emática moderna 

C. Ambas 

(íl . Qué matemá tica cree Us t ed que es más adecuada para ayudar al 

desarrol l o cient ífico-tecnológico de El Sa lvador? 

A. Matemát i ca cl ás ica B. Mat emá ti ca moderna 

C. Amba s 

18. Cómo esti ma Usted que están es tructurados los programas de 

matemática ? 

A. Demas ia do extensos y di f í cil es 

B. Demasiado ext ensos pero su contenido f§c il ment son cap

tados por los estudiantes 

C. Están diseñados de acuerdo al año esco lar y a la capaci

dad del estu diante sa l vador eñ o. 

19. Sería necesario rep lant ear l os conteni dos programáticos de 

los progr ama s de Bachill er ato en el ár ea de ma t emáti ca y co~ 

siderar sugerencias del personal uni ve rs i tario que trabaja 

para inco rpora r nuevos contenidos? 
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A. Sí B. No 

20. Se conoce que los proqramas de matemática pueden dise~arse de 

dos maneras: Lineal y Concéntrica. Cuál le parece más ade-

cuado? -----------------

21. Termina Usted durante el año escolar el programa de matemá-

tica que se le ha encomendado desarrollar? 

A. Sí B. No 

22. Considera Usted que los programas actuales de matemática, en 

el Bachill erato, ofrecen continuidad respecto a los estudios 

universitarios? 

A. Sí B. No 

23. Considera que para trabajar en matemática en cualquier nivel, 

en vez de un programa analitico o s ~misintético, se trabaja-

rá por objetivos? 

A. Sí B. No 

24. Tiene el cuidado el Ministerio de Educación de enviar a ese 

centro los programas actualizados de matemática a nivel de 

Bachillerato? 

A. Sí B. No 

25. Considera Usted necesario efectuar una evaluación de la Re-

forma Educativa en el ár ea de matemática, con el propósito 

de detectar sus aciertos y sus fallas? 

A. Sí B. No 

26. Si alguna vez se le presentara la oportunidad de participar 
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en la reestructuración de la matemática, qué ori entac i ón le 

daría? 

A. Fines ideológicos B. Fines formativos 

C. Fines util itari os D. Fines i ns trumen ta-

l es 

E. Todos los fin es anteriores 

27. Como maestro de matemática 

A. Qué temas cree que deberían dárseles más énfasis? 

B. Qué temas recomendaría se incorporaran a los programas? 

28. Se ha interesado el Ministerio de Educación por impartir cur 

sos sobre metodolo9ía de la Enseñanza de la matemática? 

A. Sí B. No 

29. Sería conveniente, para la superación profesional celebrar 

seminar ios específicamente de matemática, abordando temas 

que se confronten en el desarrollo del trabajo docente? 

A. Sí B. No 

30. Qué tipo de as esoramiento debe ser permanente a los docentes? 

A. Didáctica de la matemática B. Matemática aplicada 

c. Matemática moderna 

31. Posterior a la Reforma Ed ucativa, en qué cursos de capacit~ 

ción docente ha par ticipado? ------------------------------
~ 

32. Considera Usted qu e existe continuidad en los contenidos de 
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los programas de matemática del Tercer Ciclo al . Bachillera-

to? 

A. Sí B. No 

33. Respecto al Bachillerato, cuál de las matemática s le parece 

que deberían ser enfocadas con mayor profundidad y cuidado? 

A. Matemática común B. Matemática vocacio 

nal 

C. Ambas 

34. Respecto a las otras materias , cómo califica que debe impar-

tirse la matemática? 

A. Con mayor intensidad y especial atención 

B. Con menor intensidad y atención 

C. Similar a las demás materias 

35. Debido al subdesarrollo de nuestro país, cree Usted conveni 

ente introducir como materias comunes, aquellas que son de-

terminantes para analizar el aparato económico de cualquier 

país, como; Estadística General, EStadística Demográfica, 

Algebra Lineal e Investigación de Operaciones? 

A. Sí B. No 
~ 

36. Las horas clases semanales disponibles para impartir matemá 

tica, considera que : 

A. Son muchas B. Son muy pocas 

c. Son suficientes para desarrollar el programa 

~ 

37. Respecto a los alumnos, cómo reciben las clases de matemáti 
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ca? 

A. Con agrado B. Con desagrado 

C. Ni con agrado, ni desagrado, pero su rendimiento es: 

Aceptable? Deficiente? ----------------
~ 

38. Cree Usted que la deserción escolar se deba a: 

A. La matemática les resulta difícil aprender 

B. Por nuestro sistema estructural socio-económico 

C. Por A y B 

D. Por ninguno de los anteriores 

39. A 17 años de la Reforma Educativa, cree Usted correcto que 

en el Tercer Ciclo aún se siga utilizando en la mayoría de 

i nstituc iones el mismo libro guía de matemática de T.V.? 

A. Sí B. No 

40. El Ministerio de Edu cación aporta a ese centro: 

A, Ayuda audiovi sual B. Folletos y material 
bibliográfico. 

C. A Y B D. No apor ta nada. 

41. Considera que l a medida de suprimir los privados a nivel 

de Bachill erato es conveni ente? 

A. Sí B. No 

42. Cree que es ventajoso para el estudiante revisar sus conoci-

mientas a través de los privados y optar con ello al título 

de Bachiller? 

A. Sí B. No 

43 . A nivel de Terce r Ci cl o, está Usted de acuerdo con el tipo 



285 

de evaluación que se lleva a cabo para que el es tudiante 

sea promovido al grado inmediato superior? 

A. Sí B. No 

f. Tabulac ión 

CUADRO 1 - TERCER CICLO OFICIAL 

N° DE CENTROS ENCUESTADOS: 29 N° DOCENTES ENCUESTADOS: 100 

PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR % 

RESPUESTA 

1 Oficial 100 100.0 

Particular O 0.0 

2 Sí 78 78 .0 

No 22 22 .0 

3 70. 12 12 .0 

80. 11 11.0 

90. 10 10.0 

70. Y 80. 17 17.0 
70. Y 90. 13 l3.0 

80. Y 90. 8 8.0 
70., 80. Y 90. 29 29.0 

4 Docente 1 O 0 .0 

Docente Ir 70 70.0 
Docente lIT 27 27.0 
Empírico 3 3.0 

5 Sí 52 52.0 

No 48 48.0 

6 Matemática ( cienci as) 96 96.0 
Humanidades 4 4.0 



Vienen CUAD RO 1 

PREGUNTA N° RESPUESTA 

7 

8 

9 

10 

11 

Ciudad Normal A.M. 

Instituto Tecnológico 

Escuela Normal Super ior 

Abstenciones 

Universidad 
Instituto Tecno16 gico 

Otros 

Ninguno 

An terior a la R. E. 

Pos terior a la R. E. 

- El Salvador ha progre 

sado científica y tec. 

- El Salvador ha frenado 

su desarrollo cienf.tec. 

- El nivel ciento tec. es 
similar al de antes de R. 

De triunfo 
De fraca so 

12 UN TRIUNFO PORQUE 

- Ha mejorado el aspecto científico 

- Hay más tecnificac ión 

- Existió actualizaci ón de temas 

UN FRACASO PORQUE 
La promoción automát ica arroja 
alumnos mal preparados 

- El maestro no fue preparado ade 
cuadamente 

W TOTAL POR 

RESPUESTA 

58 

8 

27 

7 

22 

26 

20 

32 

73 

27 

12 

54 

34 

37 

63 

2 

18 

17 

16 

21 L....-____ ___________________ _ 

% 

58.0 

8.0 

27.0 

7.0 

22.0 

26 .0 

20.0 

32.0 

73.0 

27 .0 

12.0 

54.0 

34.0 

37.0 

63.0 

2.0 

18.0 

17 .0 

16 .0 

21.0 
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Vienen CUADRO 1 

PREGUNTJ\ N° RESPUESTA N° TOTAL POR 

RESPUESTA 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

- Ha permitido estancamien to de 
conocimientos en el maestro 

- Ha permitido que el alumno no 

posea incentivos para la invest . 

Son muy extensos 
Hay saturación de m.m. 

Son eficientes 

Abstenciones 

Sí 

No 

Ha progresado 

Es más deficiente 

Es similar 

Matemática clásica 

Matemática Moderna 

Ambas 

Matemática clásica 

Matemática moderna 

Ambas 

Demasiado ext. y dif. 

Demasiado ext. pero sus 

contenidos fácilmente son 

10 

16 

12 

43 

25 

20 

3 

97 

61 

8 

31 

9 

9 

82 

28 

29 

43 

10 

captados por los e. 18 

Están diseñados de acuerdo 

a 1 a ño es ca 1 a r y. . . . 72 

% 

10.0 

16.0 

12.0 

43.0 

25.0 

20.0 

3.0 

97.0 

61.0 

8.0 

31.0 

9.0 

9.0 

82.0 

28.0 

29.0 

43.0 

10.0 

18.0 

72.0 

19 Sí 100 100.0 

'---_ _ ____ --.:.N.:..:o~ _ ____________ O _______________ 0_._0_ 
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Vienen CUADRO 1 

PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR % 

RESPUESTA 

20 Lineal 44 44.0 

Concéntrica 41 41.0 

Abstenciones 15 15.0 

21 Sí 29 29.0 

No 71 71.0 

22 Sí 16 16.0 

No 11 11.0 

Abstenciones 73 73.0 

23 Sí 69 69.0 

No 21 21.0 

Abstenciones 10 10.0 

24 Sí O 0.0 
No 100 100.0 

25 Sí 100 100.0 

No O 0.0 

26 Fines edeológ:icos O 0.0 

Fines formativo s 38 38.0 
Fines ut il ita ri os 39 39.0 
Fines instrumentales O 0.0 
Todos lo fines ant. 15 15.0 

Abstenciones 8 8.0 I 
27 A.Factoreo 81 81.0 I 

Relaciones y funciones 11 11.0 

Tri gonometrí a 8 8.0 
B.Abstenciones 100 100.0 I 
C.Conjuntos 51 51.0 
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Vi enen CUADRO 1 

PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR % 

RESPUESTA 

Estructuras Algebraica s 23 23.0 

Abstenciones 26 26.0 

28 Sí 10 10.0 

No 90 90.0 I 
29 Sí 100 100.0 

No O 0.0 

30 Didáctica de las m. 82 82.0 
Matemática aplicada 8 8.0 
Matemática moderna 10 10.0 

31 Ninguno 12 12.0 
Cursos PI docente JI 73 73.0 
Cursos PI docente III 15 15 .0 

32 Sí 62 62 .0 
No 38 38.0 

33 Matemática común 72 72.0 
Matemáti ca vocacional 15 15.0 
Ambas 13 13.0 

34 Con mayor in tensidad ... 92 92.0 
Con menor i ntens i dad . . . O 0.0 
Simila r a l as demás 8 8. 0 

35 Sí 87 87.0 
No 5 5.0 
Abstenciones 8 8. 0 

36 Son muchas O 0.0 

Son muy pocas 53 53.0 

Son su ficientes 47 47 .0 



Vienen CUADRO 1 

PREGUNTA N° RESPUESTA N ° TOTAL POR 
RESPUESTA 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Con agrado 

Con desagrado 

Aceptable 

Defi ci ente 

La mato les resulta di-

27 

23 

22 

O 

fícil aprender 7 

Por nuestro sistema... 84 

Por A y B 9 

Nin9uno de los anteriores O 

Sí 

No 

Ayuda audiov is ual 

Folletos y material B. 

A Y B 

No aporta nada 

Sí 

No 

Sí 
No 

Sí 

No 

O 

100 

O 

O 

O 

100 

O 

100 

100 

O 

O 

100 

% 

27 .0 

23 .0 

22.0 

0.0 

7.0 

84.0 

9.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0 .0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

100.0 
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CUADRO 2 - TERCER CI CLO PARTICULAR 

N° DE CENTROS ENCUESTADOS: 18 N° DOCENTES ENCUESTADOS: 60 

PREGUNTA ' N° RESPUESTA N° TOTAL POR % 

RE SP UE STA 

1 Oficial O 0.0 
Particular 60 100.0 

2 Sí 32 53.3 

No 28 46.7 

3 70. 12 20.0 

80. 9 15. 0 

90. 5 8.3 

70. Y 80. 1 1.7 

70. Y 90. 1 1.7 

80. Y 90. 2 3.3 

70.,80. Y 90. 30 50.0 

4 Docente 1 O 0.0 

Docente II 36 60.0 

Docente !II 18 30.0 

Empírico 6 10.0 

5 Sí 34 56.7 

No 12 20.0 

Abstenciones 14 23.3 

6 Matemática 50 83.3 

Humanidades 4 6.7 

Otros 6 10.0 

7 Ciudad Normal A.M. 38 63.3 
Instituto Tecnol ógi co 9 15.0 

Escuela Normal Sureri or 7 11. 7 

Universidad 6 10.0 



Vi ene n CUADRO 2 

PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR 

RESPUESTA 

8 

9 

10 

11 

Universidad 

Instituto tecnológico 

Otros 

Nin~uno 

Anterio r a la R. E. 
Posterior a la R. E. 

10 

9 

40 

1 

38 
22 

- El Salvador ha progresado 

científica-tecnológicamente 22 

- El Salvador ha frenado su 
desarrollo ciento tecnolog. 18 

El nivel ciento tec. es si 

milar al de antes de la R. 20 

De triunfo 

De fracaso 

9 

51 

12 UN TRIUNFO PORQUE 

13 

~ Ha mejorado el aspecto científico 

• Hay más tecnificación 

- Existió actualización de temas ... 
UN FRACASO PORQUE 

La promoción automática arroja a

lumnos mal preparados 
El maestro no fue preparado adecua 

damente 

- Ha permitido estancamiento de cono 
cimientos en el maestro 

~ Ha permitido que el alumno no po-

sea incentivos para la investi~. 

Son muy extensos 

o 
O 

9 

12 

13 

11 

15 

18 

% 

16.7 

15.0 

66.7 

1.6 

63.3 

36.7 

36.7 

30.0 

33.3 

15.0 

85.0 

0.0 

0.0 

15.0 

20.0 

21.7 

18.3 

25.0 

30.0 

292 
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Vienen CUADRO 2 

PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR % 

RESPUESTA 

Hay saturación de rn. rn. 22 36.7 
Son eficientes 20 33 . 3 

14 Sí 2 3.3 

No 58 96.7 

15 Ha progresado 32 53.3 

Es más deficiente 28 46 . 7 

Es similar O 0.0 

16 Matemáti ca clásica 9 15.0 

Matemática moderna 21 35.0 

Ambas 30 50 .0 

17 Matemáti ca clásica 9 15. 0 

Ma temáti ca moderna 32 53.3 

Ambas 19 31.7 

18 Demas iado extensas y di f. 4 6. 7 

Demasiado ext. pero sus 
contenidos fác il me nte son 

captados por l os e. 13 21.6 

Están diseñados de acuer-

do al año escolar y a 1 a 

capacidad del e . 43 71.7 

19 Sí 59 98.3 

No 1 1.7 

20 Lineal 25 41.7 

Concéntri ca 15 52.0 
Abstenciones 20. 33.3 

21 Si 33 55 .0 
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Vienen CUADRO 2 

PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR % 

RESPUESTA 

No 27 45.0 

22 Sí 26 43.3 

No 34 56.7 

23 Sí 30 50 .0 

No 12 20.0 

Abstenc i ones 18 30.0 

24 Sí O 0.0 
No 60 100.0 

25 Sí 58 96 .7 

No 2 3.3 

26 Fines ideológicos O 0.0 

Fines formativos 8 13.3 

Fines util itari os 6 10.0 

Fines instrumentales 4 6.7 
Todos los fines ant. 42 70 .0 

27 A.Factoreo 51 85. 0 

Relaciones y funciones 7 11.7 

Conj untos 2 3.3 

B.Abstenciones 60 100. 0 

C.Abstenciones 60 100.0 

28 Sí 1 1.7 
No 59 98 .3 

29 Sí 60 100.0 

No O 0.0 

30 Didáctica de las fr.. 49 81. 7 
Matemática aplicada 7 11.7 
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Vienen CUADRO 2 

PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR % 

RESPUESTA 

Matemática moderna 4 6.6 

tn Ninguno 60 100.0 

32 Sí 34 56.7 

No 26 43.3 

33 ~1atemáti ca común 31 51.6 

Matemática vocacional 12 20.0 

Ambas 10 16.7 

Abstenciones 7 11.7 

34 Con mayor intensidad ... 42 70.0 

Con menor i ntens i dad ... O 0.0 

Similar a 1 as demás ... 18 30.0 

35 Sí 14 23.4 

No 2 3.3 

Abstenciones 44 73.3 

36 Son muchas O 0.0 

Son muy pocas 32 53.3 

Son sufi cientes .. . 28 46.7 

37 Con agrado 12 20.0 

Con desagrado 16 26.7 

Aceptable 20 33.3 

Deficiente 12 20.0 

38 La matemáti ea les re~ 

su lta difí eil aprender 12 20 .0. 
Por nuestro s i s tema ... 30 50 .0 

Por A y B 18 30.0 

Por nin~uno de los ant . O 0.0 
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Vienen CUADRO 2 

PREGUNTA W RE SPUESTA N° TOTAL POR % 

RES PUESTA 

39 Sí O 0.0 

No 60 100.0 

40 Ayuda audi ov i sual O 0.0 

Foll etos y mater ial B. O 0.0 

A Y B O 0.0 

No aporta nada 60 100.0 

41 Sí 2 3.3 

No 58 96.7 

42 Sí 58 96.7 

No O 0.0 

Abstenciones 2 3.3 

43 Sí 2 J.3 

No 58 96 .7 
_._----



CUADRO 3 - BACHILLERATO OFICIAL 

N° DE CENTROS ENCUESTADOS: 4 N° DOCENTES ENCUESTADOS: 30 

PREGUNTA N° RESPUE STA 

1 Oficial 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Particular 

Sí 

No 

lo. 

20. 

30. 

10. Y 20 . 

10. Y 30. 

20. Y 30. 

10. ,20. Y 30. 

Docente 1 

Docente 11 

Docente II 1 

Empí rico 

Sí 
No 
Abstenciones 

Matemática 

Ciudad Normal A. M. 
Escuela Normal Superior 

Universidad 
Instituto Tecnológi co 
Otros 
Ninguno 

Anterior a la R. E. 

W TOTAL POR 
RESPUESTA 

30 
O 

30 

O 

10 

8 

7 

3 

2 

O 

O 

O 

O 

27 

3 

7 
11 
12 

30 

8 

22 

12 

1 

2 

15 

22 

% 

100 .0 

0.0 

100.0 

0.0 

33.0 

26.7 

23.3 

10.0 

6.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

90.0 

10.0 

23.3 
36.7 
40.0 

100.0 

26.7 

73.3 

40.0 

3.3 

6.7 

50 .0 

73 . 3 
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Vienen CUADRO 3 

PREGUNTA N° RESPUESTA 

Posterior a la R. E. 

N° TOTAL POR 

RESPUESTA . 

8 

10 - El Salvador ha progresado 
ciento y tecnolog. 14 

11 

- El Salvador ha frenado 

su desarrollo ciento tec. 

- El nivel ciento tec. es 

similar al de antes de R. 

De triunfo 
De fracaso 

12 UN TRIUNFO PORQUE 

13 

14 

- Ha mejorado el aspecto científico 
- Hay más tecnificación 

- Existió actualización de temas ... 

UN FRACASO PORQUE 

- La promoción automática arroja 

alumnos mal preparados 

- El maestro no fue preparado ade 
cuadamente 

- Ha permitido estancamiento de co 
nocimientos en el maestro 

- Ha permitido que el alumno no po
sea incentivos para la investi go 

Son muy extensos 
Hay saturación de m. m. 
Son eficientes 

Sí 

No 

4 

12 

12 

18 

1 

8 

21 

6 

12 

4 

8 

2 

12 

16 

o 
30 

% 

26.7 

46.7 1 

13.3 
I 
I 

40.0 ¡ 
I 

40.0 I 

60.0 

3.3 

26.7 

70.0 

20.0 

40.0 

13.3 

26.7 

6.7 

40.0 

53.3 

0.0 

100.0 
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Vienen CUADRO 3 

PREGUNTA N° RES PUESTA N° TOTAL POR % 

RFSPUESTA . 

15 Ha progresado 16 53.3 
Es más deficiente 12 40.0 

Es similar 2 6.7 

16 Matemática clásica 3 10.0 

Matemática moderna 1 3.3 I 
Ambas 26 86.7 1 

17 Matemática clási ca 9 30 .0 I 

Ma t emáti ca moderna 9 30.0 

Ambas 12 40.0 
I 

18 Demasiado exten. y dif. O O. O I 
Demasiado exten. pero 

sus contenidos fácilmente 

son captados por los e. 2 6.7 

Es t án diseñados de acuer-

do al año escolar y a la 

ca paci dad del estudiante 28 93 .3 

19 Sí 30 100.0 

No O 0 .0 

20 Li nea 1 22 73.3 

Concéntri ca 8 26.7 

21 Sí 30 100.0 
No O 0. 0 

22 Sí 9 30 .0 

No 21 70.0 

23 Sí 5 16.7 

No 22 73.3 
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Vi enen CUADRO 3 

PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR % 

RESPUESTA 

Abstenciones 3 10.0 

24 Sí O 0.0 

No 30 100.0 

25 Sí 30 100.0 

No O 0.0 

26 Fines ideológicos O 0.0 I 
Fines formativos 2 6.7 

Fines util itarios 6 20.0 

Fines instrumentales 5 16.7 

Todos los fines ant. 13 43.3 

Abstenciones 4 13.3 

27 A. factoreo 7 23.3 

Relaciones y funci ones 8 26. 7 

Geometría 6 20.0 

Tr.i gonometría 9 30.0 

B. Vectores 11 36.7 

Divis ión sintética 10 33 .3 

Abstencio nes 9 30.0 

C. Con juntos 16 53.3 

Estructuras algebraicas 11 36.7 

Tablas logarítmicas 2 6.7 

Abstenciones 1 3.3 

28 Sí O 0.0 

No 30 100.0 

29 Sí 30 100.0 

No O 0.0 
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Vi enen CUADRO 3 

PREGUNTA N° RESPUESTA NU TOTAL POR % 
RESP UESTA 

130 Didácticas de las matem. 24 80.0 
Matemáti ca aplicada 4 13.3 
Matemática moderna 2 6.7 

131 Ninguno 26 86. 7 
Abstenciones 4 13.3 1 

: 32 Sí 4 13.3 
No 5 16.7 

I 

Abstenciones 
133 

21 70.0 
Matemática común 29 96.7 

I Matemática vocacional 1 3.3 I 
I Ambas O 0.0 i 
134 Con mayor intensidad ... 25 83.3 
1 Con menor i ntens i dad ... O 0.0 I 
I , 

Similar a 1 as demás 5 16.7 

35 Sí 30 100.0 
No O 0.0 

36 Son muchas O 0.0 
Son muy pocas 14 46.7 
Son sufi ci entes 16 53.3 

37 Con agrado 17 56.7 
Con desagrado O 0.0 
Aceptabl e 13 43.3 
Deficien te O 0.0 

38 Las matemá t icas les res ul-
ta difícil aprender 2 6.7 
Por nues tro sistema 8 26.7 
Por A y B 20 66.6 

-----
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Vienen CUADRO 3 

PREGUNTA W RESPUESTA N° TOTAL POR % 

RESPU ESTA 

Por ninguno de los ant. o 0.0 

39 Sí 2 6.7 

No 12 40.0 

Abstenci ones 16 53.3 

40 Ayuda audiovis ual O 0.0 

Folletos y ma t eria l B. O 0.0 

A Y B O 0.0 

No aporta nada 30 100 .0 

41 Sí O 0.0 

No 30 100.0 

42 Sí 30 100.0 

No O 0.0 

43 Sí O 0.0 

No 30 100 .0 
'--



CUADRO 4 - BACHILLERATO PARTICULAR 

N° DE CENTROS ENCUESTADOS; 18 N° DOCENTES ENCUESTADOS: 56 

PREGUNTA N° 

1 

2 

3 

4. 

5 

6 

7 

RESPUESTA 

Oficial 
Particular 

Sí 

No 

lo. 

20. 

30. 

10. Y 20. 

10. Y 30. 

20. Y 30. 

10., 20. Y 30. 

Docente 1 

Docente II 

Docente 1 II 

Empírico 

Sí 
No 
Abstenciones 

Matemática 
Matemática y física 

Ciudad Normal A. M. 

Instituto tecnológico 
Escuela Normal Superior 
Universidad 

N° TOTAL POR 

HESPUESTA 

o 
56 

42 

14 

20 

8 

4 

19 

2 

2 

1 

O 

O 

44 
12 

8 

25 

23 

51 

5 

36 

3 

5 

12 

% 

0.0 

100.0 

75.0 

25.0 

35.7 

14.3 

7.1 

33 .9 

3.6 

3.6 

1.8 

0.0 

0.0 

78.6 

21.4 

14.3 

44.6 

41.1 

91.1 

8.9 

64.3 

5.4 
8.9 

21.4 
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Vienen CUADRO 4 

,------ - ---------_._----------_._------
PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR 

RESPUESTA 

8 

9 

10 

11 

Universidad 
Instituto t ecnol ógico 

Otros 

Ninguno 

Anterior a la R. E. 
Posterior a la R. E. 

~ El Salvador ha progresado 

44 

3 

1 

8 

44 
12 

científica-tecnologica 15 

~ El Salvador ha frenado su 

desarrollo ciento t ec . 14 

- El nivel ciento ter. es 
s4milar al de antes de R. 27 

De tri unfo 

De fracaso 

14 

42 

12 UN lRI'UNFO PORQUE 
- Ha mejorado el aspecto cientí f i co 

~ Hay más tecnificación 

- Existió actualización de temas . . . 
UN FRACASO PORQUE 

- La promoción automáti ca arroja 
alumnos mal preparados 

- El maestro no fue preparado ade
cuadamente 

- Ha permitido estancamiento de cono 

cimiento en el maestro 
~ Ha permitido que el alumno no posea 

incentivQs para la investi go 

8 

2 

4 

20 

16 

o 

6 

% 

78.6 

5.3 

1.
8

1 

14.3 I 

78.6 

21.4 

26.8 

25.0 

48.2 

25. 0 

75.0 

14.3 

3 .6 

7.1 

35.7 

28.6 

0.0 

10.7 
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Vienen CUADRO 4 

PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR 

RESP UESTA 

% 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2Q 

Son muy extensos 

Hay saturación m. m. 

Son eficientes 

Sí 

No 

Ha progresado 
Es má s deficiente 

Es simil ar 

Matemáti ca clásica 

Matemática moderna 

Ambas 

Matemática clásica 

Matemáti ca moderna 

Ambas 

• Demasfado extensos y dif. 

~ Demasiado extensos pero 

sus contenidos fácilmente 

2 

32 

22 

4 

52 

16 

18 

22 

10 

14 

32 

10 

14 

32 

2 

son captados por los e . 8 

- Están diseñados de acuerdo 

al año escolar y a la cap~ 

cidad del estudiante salvo 46 

Sí 

No 

54 

2 

I 
I 

3.6 I 
57.1 ¡ 
39. 3 ¡ 

I 
¡ 

7.1 I 
I 

92.9 I 

28.6 I 

32.1 

39.3 

17.9 

25.0 

57.1 

17 .9 

25.0 

57.1 

3.6 

14.3 

82.1 

96 .4 

3.6 

Lineal 38 67.9 
Concéntri ca 14 25.0 

Abstenciones 4 7.1 L--______ ...:..="'--"-'::...c:...::o~~~ __________ . _______ _ __ _ 
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Vi enen CUADRO 4 

PREGUNTA W RESPUESTA N° TOTAL POR % 

PISPUESTA 

21 Sí 18 32.1 

I No 21 37.5 
I Abstenciones 17 30.4 1 I 

1

22 Sí 19 I 33.9

1 
No 37 66.1 

I 

!23 Sí 22 39.3 
I 

I No 22 39.3
1 ¡ Abstenciones 12 21.4 

124 I Sí O 0.0 
No 56 100.0 

25 Sí 56 100.0 
No O 0.0 

126 Fines ideológicos O 0.0 
I 

Fines formativos 6 10.7 

Fines uti 1 itari os 5 8.9 
Fines instrumentales 9 16.1 
Todos los fines anteriores 36 64 .3 

27 A. Factoreo 42 75.0 
Relaciones y funciones 14 25.0 

B.Vectores 9 16.1 
Abstencione s 47 83.9 

C.Conjuntos 46 82.1 

Abstenciones 10 17.9 
- ------
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Vienen CUADRO 4 

PREGUNTA N° RESPUESTA N° TOTAL POR % 

RESP UESTA 

28 Sí O 0.0 
No 56 100. 0 I 

1 

29 Sí 56 100.0 I 
No O 0.0 

30 Didácti ca de las matem. 38 67.8 
Ma temát i ca apl i cada 8 14 .3 

Matemát i ca modern a 10 17.9 

31 Ninguno 56 100 .0 

32 Sí 17 30 .4
1 

No 39 69.6 

33 Matemática común 42 75. 0 

Matemáti ca vocacional 8 14.3 
Ambas 6 10 .7 

34 Co n mayor in t ensidad ... 50 89 .3 

Con menor in ten s i dad . .. O 0.0 

Similar a 1 as demás .. . 6 10.7 

35 Sí 40 71.4 
No 2 3.6 
Abstenc i ones 14 25.0 

36 So n mu chas O 0.0 
Son muy pocas 39 69.6 

So n sufic i entes 17 30.4 
---



Vienen CUADRO 4 

PREGUNTA N° RESPUESTA 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Con agrado 

Con desagrado 

Aceptable 

Deficiente 

- La matemática l es resul

ta dificil· aprender 

- Por nuest ro sistema . . . 

- Por A y B 
- Por ninguno de los ant. 

Sí 

No 

Ayuda audiovisual 

Folletos y material B. 
A y B 

No aporta nada 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

N° TOTAL POR 

RESP UESTA 

22 

4 

22 

8 

2 

14 

40 

O 

2 

54 

o 
O 

O 

56 

4 

52 

56 

O 

4 

52 

% 

39.3 

7.1 

39.3 

14.3 

3.6 

25.0 

71.4 

0.0 

3.6 

96.4 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

7.1 
92.9 

100.0 

0.0 

7.1 

92 .9 
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C U A D R O R E S U M E N 

CUADRO 1 CUADRO 2 CUADRO 3 CUADRO 4 

N° DE CENTROS ENCUESTADOS 29 18 4 18 

N° DOCENTES ENCUESTADOS 100 60 30 56 

PREGUNTA N° TOTAL N° TOTAL N° TOTAL N° TOTAL 
R E S P U E S T A POR % POR % POR o' POR % 

N° 
10 

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA RESPUE STA , 
O 1 -- - -- 1 A --- - - ------------- - ---- - 100 100.0 O 0.0 . 30 100 .0 O 

B O 0.0 60 100 .0 O 0.0 56 100 

2 ----- A ----~----.-------------- 78 78.0 32 53 . 3 30 100 .0 42 75 
B 22 22.0 28 46. 7 O 0.0 . 14 25 

3 ---- - 7° ---------- -- ------------ 12 12.0 12 20.0 O 0.0 O O 
8° 11 n .o 9 15.0 O 0.0 O O 
9° 10 10.0 5 8.3 O 0.0 O O 

7° Y 8° 17 17. 0 1 . 1.7 O 0 .0 O O 
7° Y 90. 13 13. 0 1 1.7 O 0.0 O O 
8° Y 9° 8 8. 0 2 3.3 O 0 .0 O O 
r ,8° y9 ° 29 29. 0 30 50 .0 O . ' . 0 .0 O O 

1° -~---------------------- O 0.0 O 0.0 10 33.3 20 35 
2° O 0 .0 O 0.0 8 26.7 8 14 
3° O 0.0 O 0.0 7 23.3 4 7 
1° Y 2° O 0.0 O 0.0 3 10.0 19 33 
1 ° Y 3° O 0.0 O 0.0 2 6.7 2 3 

-- ----- "---------- - -
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PREGUNTA N° TOTAL N° TOTAL N° TOTAL N° TOTAL 

N° R E S P U E S T A POR % POR % POR % POR % 
RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA 

, 

2° Y 3° O 0.0 O 0. 0 : O 0.0 2 3. E 
1 0 , 2° Y 3° O ¡ 0.0 O 0.0 O 0.0 1 1.E 

4 -- --- A -- --- ------------------- O - 0.0 O 0.0 O 0.0 O o. e 
B 70 70.0 36 60.0 O 0.0 O o.e 
C 27 27 .. 0 18 30.0 27 90.0 44 78. E 
o ? 3.0 6 10.0 3 10.0 12 21.4 

-.J 

5 ----- A ------------------------ 52 52.0 34 56.7 7 23 .3 8 14. ~ 
B 48 48.0 12 20.0 11 36.7 25 44 .E 

_ ABSTE NC IONES O 0.0 14 23.3 12 40.0 23 41.] 

I ~t 6 ----- I MATEMATICA --------------- 96 96.0 50 83.3 30 100.0 51 91.] 
1 ro HUMANIDADES 4 4.0 4 6.7 O 0.0 O o.e 
! ~ I 1 MATEMATICA y FISICA o 0.0 o 0.0 o 0.0 5 8. S 

) . OTROS O 0.0 6 10.0 O 0.0 O o.e 
I 

" 
7 ----- CIUDAD NORMAL A. M. ----- -- 58 . 58.0 38 63 .3 8 26.7 36 64.~ 

I , 
INSTITUTO TECNOLOGICO 8 8.0 9 15.0 O 0.0 3 5.4 

-
r I ESCUELA NOR~AL SUPERIOR 27 27 .0 7 11.7 22 73.3 5 8 . S 

UNIVE RSIDAD O 0. 0 6 10.0 O 0.0 12 21.4 

- NINGUNA O 0.0 O 0.0 O 0.0 O o. e 
ABSTENCIONES 7 7.0 O 0.0 O 

. .. 
0.0 O o.e , .. ... 

r 8 ----- A ------------------------ 22 22.0 10 16.7 12 40.0 44 78.E 
I B 26 26.0 9 15.0 1 3.3 3 5. ~ 
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PREGUNTA N° TOTAL N° TOTAL N° TOTAL N° TOTAL 

N° R E S P U E S T A POR % POR % POR % POR % 
RESPUESTA RESPUESTA RESPU ESTA RESPUESTJI. 

, 

C 20 20.0 40 66.7 ' 2 6.7 1 LE 
O 32 32.0 1 1.6 15 50.0 8 14. ~ 

9 ----- A -- -------------- - ---- --- 73 - 73.0 38 63.3 22 73.3 44 78.E 
B 27 27.0 22 36.7 8 26 .7 12 21.4 

10 - ---- A --------------------- --- 12 12.0 22 36.7 14 46.7 15 26. E 
B 54 54.0 18 30. 0 4 13 .3 14 25. ( 
C 34 34.0 20 33.3 12 40.0 27 48 . , 

11 ----- A ------------------------ 37 37.0 9 15.0 12 40.0 14 25.( 
B 63 63.0 51 85.0 '18 60.0 42 75. ( 

12 ----- TRIUNFO: ----- -- - --- --- ----, 

A 2 2.0 O 0.0 1 3.3 8 14. ~ 
B 18 18.0 O 0.0 8 26.7 2 3. E 

C 17 17.0 9 15.0 ' 21 70.0 4 7 . ] 
FRACASO: ------------------
A 16 16.0 12 20.0 6 20 .0 20 35.1 
B 21 21. 0 13 21. 7 12 40.0 16 28. E 

C 10 10.0 11 18.3 4 .. 13.3 O O. ( 

O 16 16.0 15 25 .0 8 26.7 6 10. í 

13 .----- A - ---------------------- 12 12.0 18 30.0 2 6.7 2 3 . E 

B 43 43.0 22 36.7 12 40.0 32 57. ] 

C 25 25.0 20 33.3 16 53 .3 22 39. : 
ABSTENCIONES 20 20.0 O 0.0 O 0.0 O O. ( 

. 
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· , 

PREGUNTA W TOTAL N° TOTAL N° TOT.l\L N° TOTAL 
RESPUESTA POR % POR % POR % POR % , 

N° 
, 
I 

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA 
, 

14 ----- ft, 3 3.0 2 
I 

7.1 , ----------------------- 3.31 O 0.0 4 
B 97 97.0 58 96.71 30 100.0 52 92.9 

15 ----- A ----------------------- 61 - 61. O 32 53.3 16 53.3 16 28.6 
B 8 8. 0 28 46.7 12 40.0 18 32.1 
e 31 31'.0 o 0.0 2 6.7 22 39.3 

16 ----- A ----------------------- 9 9.0 9 15.0 3 10 .0 10 17.9 
B 9 9.0 21 35.0 1 3.3 14 25.0 
e 82 82.0 30 50.0 ~ 6 86.7 32 57.1 

17 ----- A ----------------------- 28 28.0 9 15.0 9 30.0 10 17.9 
B 29 29.0 32 53.3 9 30.0 14 25.0 

18 __ ___ 1 ~ ---------------------~- 43 43.0 19 31.7 12 40.0 32 57.1 

----------------------- 10 10.0 4 6.7 o 0.0 2 3.E 
B 18 18.0 "13 21.6' 2 6.7 8 14.~ 

e 72 72.0 43 71.7 28 93.3 46 82.1 

19 ----- A ----------------------- 100 100.0 59 '98.3 30 100.0 54 96.4 
B O 0.0 1 1.7 O 0.0 2 3.E 

20 ----- LI NEAL ~---------------- 44 44.0 25 41.7 22 -' . 73.3 S8 67.( 

CONCENTRICA 41 41.0 15 25.0 8 26.7 14 25. ( 
ABSTENCIONES 15 15.0 20 33.:1 O 0.0 4 7. 
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PREGUNTA N° TOTAL W TOTAL N° TOTAL N° TOTAL 

N° R E S P U E S T A POR % POR % POR % POR % 

i RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA 
, 

21 ----- A ----------------------- 29 29.0 33 55.0 I 30 100.0 18 32.1 
B 71 71.0 27 45.0 O 0.0 21 37.5 
ABSTENCIONES O 0.0 O 0.0 O 0 . 0 17 30.4 

-
22 ----- A ----------------------- 16 16.0 26 43.3 9 30.0 19 33.9 

B 11 11.0 34 56.7 21 70.0 37 66.1 
ABSTENCIONES 73 73.0 O 0 .0 O 0.0 O 0.0 

23 ----- A ---------- --- --------- 69 69.0 30 50.0 5 16.7 22 39.3 
B 21 21.0 12 20.0 22 73.3 22 39.3 
ABSTENCIONES 10 10.0 18 30.0 -3 10.0 12 21.4 

24 ----- A ---------------------- O 0.0 O 0.0 O 0.0 O 0.0 
B 100 100.0 60 100.0 30 100.0 56 100 .0 

25 ----- A ---------------------- 100 100.0 58 96.7 30 100.0 56 100.0 
B O 0.0 2 3.3 O 0.0 O 0.0 

26 ----- A ---------------------- O 0.0 O 0 .0 O 0.0 O 0.0 
B 38 38.0 8 13 .3 2 6.7 6 10.7 
e 39 39.0 6 10 .0 6 20.0 5 8.9 
() O 0.0 4 6.7 5 16.7 9 16.1 
E 15 15.8 42 70.0 13 . 43.3 36 64.3 
ABSTENCIONES 8 8.0 O 0.0 4 13.3 O 0.0 
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PREGUNTA R E S P U E S T A N° TOTAL N° TOTlI l 1 W TOTAL N° TOTAL 
POR % % POR % POR : 

N° 
; 

RESPUESTA RL r' UESTA RESPUESTA RESPUESTA 
-

27 ----- A ---------- --- ---------- I 

FACTOREO 81 81.0 51 85'°1 7 23.3 42 75 .0 
RELACIONES Y FUNCIONES 11 11.0 7 11.7

1 

8 26.7 14 25.0 
TRIGONOMETRIA 8 - 8.0 O 0.0 9 30.7 O 0 .0 
CONJUNTOS O 0.0 2 3.3 O 0.0 O 0 .0 
GEOMETRIA O 0.0 O 0.0 6 20.0 O 0 .0 

B ----------------------
VECTORES O 0.0 O 0.0 11 36 .7 9 16.1 
DIVISION SINTETI CA O 0.0 O 0.0 10 33 .3 O o.e 

I ABSTENCIO NE S 100 100.0 60 100. O' 9 30.0 47 83 . ( 

C ----------------- - ----
CONJUNTOS 51 51.0 O 0.0 16 53.3 46 82 . 
ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS 23 23.0 O 0.01 11 36 .7 O O. ( 
ABSTENCIONES 26 26.0 60 100 .0 1 3.3 10 17 .( 

TABLAS LOGARITMICAS O 0.0 O O. ( 2 6.7 O O. ( 

28 ----- A ---------------------- 10 10.0 1 1.7 O 0 .0 O O. ( 
B 90 90. 0 59 98 . .: 30 100 .0 56 100 . ( 

29 ----- A ------------------ -- -- 100 100 ro 60 100.( 30 100 .0 56 100 .( 
B O O o. e O 

... . .... 

0.0 b 0 .( l 

30 ----- A ---------------------- 82 82.0 49 81. 24 80 .0 38 67.1 
B 8 8.0 7 11. 4 13 .3 8 14. 
C 10 10.0 4 6. € 2 6.7 10 17. ( 
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! 
I 

PREGUNTA N ° TOTAL N° TOTAL N° TOTAL N° TOTAL 
I 

N° R E S P U E S T A POR % POR % POR % POR % 
I 

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA 
, 

31 ----- NINGUNO ----------------- 12 12.0 60 100.0 I 26 86.7 56 100.U 
CURSOS P/DOCEN1E 11 73 73.0 O 0,0 1 O 0.0 O 0.0 
CURSOS P/DOCENTE 111 15 15.0 O O.U O 0.0 O 0. 0 
ABSTENCIONES O - 0.0 O 0.0 4 13.3 O 0.0 

32 ----- A ----------------------- 62 62,.0 34 56 .7 4 13.3 17 30.4 
B 38 38.0 26 43 .3 5 16.7 39 69.6 
ABSTE NCIONES O 0.0 O 0.0 21 70.0 O I 0.0 

33 ----- A -------- --------- ------ 72 72. 0 31 51.6 29 96 . 7 42 I 75.0 
B 15 15.0 12 20.0 ,1 3.3 8 I 14. 3 
C 13 13.0 10 16.7 O 0.0 6 I 10.7 
ABSTENCIONES O 0.0 7 11.7 O 0.0 O I 0.0 

34 ----- A ------------- ---------- 92 92.0 42 70.0 25 83.3 50 89.3 
B O 0.0 O 0.0 O 0.0 O 0.0 
C 8 8.0 18 30.0 ' 5 16.7 6 10.7 

35 ----- A ---------------------- 87 87 .0 14 23.4 30 100.0 40 71.4 
B 5 5.0 2 ' 3.3 O 0.0 2 3.6 
ABSTE NC IONES 8 8.0 44 73.3 O 0.0 14 25.0 

36 ----- A ---------------------- O 0.0 O 0.0 O . . 0.0 , O 0.0 
B 53 53.0 32 53.3 14 46.7 39 69.6 
C 47 47.0 28 46.7 16 53.3 17 30.4 

37 ----- A -- -------------------- 27 27 .0 12 20.0 17 56.7 22 39. 
B 23 23.0 16 26.7 O 0.0 4 7. 
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PREGUNTA R E S P U E S T A N° TOTAL W TOTAL N° TOTAL N° TOTAL 

N° 
POR % . POR % POR % POR % 

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA 
, 

e ------------------------
. , I --

ACEPTABLE 22 22.0 20 33.31 13 43.3 22 39. : 
DE FI CI ENTE o 0.0 12 20.0 o 0.0 8 14. : 

38 ----- A ----------------------- 7 - 7.0 12 20.0 2 6.7 2 I 3. { 

B 84 84.0 30 50.0 8 26.7 14 I 25. ( 

e 9 9,.0 18 30.0 20 66.6 40 j 71. L 

D o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 1 0.( 

39 ----- A -------------------- --- o ,0.0 o 0.0 2 6.7 2 I 3. ! 

B 100 100.0 60 100.0 12 40.0 54 I 96./ I 

ABSTENCIONES O 0.0 O 0.0 16 53.3 O o . ( 

40 - -- -- A -~-------------------~- o 0.0 O 0.0 O 0.0 O 0 .( 

B o 0.0 O 0.0 O 0.0 O 0.( 

e O 0.0 o 0.0 O 0.0 O 0.1 

D .100 100.0 60 100.0 30 100.0 56 100.1 

41 ----- A ---------.------------- o 0.0 2 3.3 O 0.0 4 7. 

B 100 100.0 58 96.7 30 100 .0 52 92.' 

42 ---.-- A ~---------------------- 100 100.0 58 96.7 30 100.0 56 100. 

B O 0.0 O 0.0 O 0.0 O 0. 1 

ABSTENCIONES O 0.0 2 3.3 O 
. . 0.0 ' 0 O. 

43 ----- A --------~-------------- O 0.0 2 3.3 O 0.0 4 7. 

B 100 100.0 58 96.7 30 100.0 52 92. 
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g. Interpretación (Análisis Cuantitativo) 

Hipótesis 1 

Pregunta 3: 
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Según los datos de los cuadros 1 y 2 co nc luímos que un número 

considerable de maestros es tá saturado de actividades, imposibi 

litándoles con ello dedicarle más tiempo a un de terminado curso, 

o para autoprepararse, por ejemp lo de 100 profesor.es encuestados 

en el Tercer Ciclo Ofici al el 29% tiene bajo su responsabilidad 

la matemática de los grados 70.,80. Y 90.; si milarmente, para 

los profesores de centros particulares de 60 encues tados el 

53.3% atiende esos cursos. No obstante esta sa turac ión en los 

bachilleratos no es t an notoria, aunque li geramente podria men· 

cionarse que de 56 profesores el 33.9% atiende primero y segurr 

do año. 

Además la mayoria de maestros t rabajan en do s o más turnos. 

Pregunta 4: 

De acuerdo a los cuadros 1 y 2 puede no tarse que existen Docen. 

tes 111 que laboran únicamente en Tercer Ciclo; creemos conve

niente que el Ministerio de Educación debe reub icar este perso

nal en el nivel que les corresponde, con el objeto de optimizar 

los recursos disponibles. por ejemplo de 100 profesores encue~ 

tados, en el Tercer Ciclo Oficial, el 27% de ellos son Docentes 

111 en tanto en los part icul ares de 60 encuestados el 30% tam

bién son de esa categoría. 
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Por otro lado, analizando todos los cuadros, encontramos que en 

cada nivel existen docentes empíricos, cuya preparac ión supone

mos se limita únicamente a ser estudiante universitario, adole~ 

ciendo, de este modo, de la preparac ión didáctica necesaria para 

orientar con mejor eficacia a los alumnos. 

Pregunta 5: 

En cada cuadro puede ob5ervarse que un porcentaje considerable 

ha contestado 'INO" (y otro simil ar se abstuvo): no haremos co

mentario por nuestra parte, porque creemos que es suficiente 

mencionar al gunas frases que los maestros hicieron acompañar a 

ese "NO", por ejemplo: 

- No. Porque el personal que los imparte no es lo suficiente

mente capaz. 

~ No. Porque del personal que los prepara algunos de ellos no 

son docen tes. 

- No. Por ser demasiado deficientes 

- No. Porque no están orientados a una especializaci ón; son 

muy generalizados. 

- No. Porque son muy comerciales 

~ Etc. , etc . 

Pregunta 6: 

Aunque el cuadro 1 nos indica que de 100 maestros el 4% son es

pecializados en Humanidades, los restantes cuadros señalan que 

todos responden a la especial i dad matemát i ca. No obstante, no 



podemos dejar desapercibido lo mencionado en la pregunta "4, es de

cir que algunos docentes son empfricos. 

Pregunta 7: 
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Aunque la mayoría de docentes son eqresados de instituciones de pres . -

tigio, tales como Ciudad Normal Alb~rto Masferrer y Escuela Normal 

Superior, nos vol vemos a encontrar con el problema de los docentes 

empíricos; pués de los que respondieron universidad no creemos que 

sean matemáticos de profesión o vocación, sino mas bien estudiantes 

que han logrado obtener un trabajo asalariado como medio de subsis-

tencia. 

Otro factor que nos preocupa es que en el cuadro 1 apa recieron 7 abs-

tenciones, pues ello da lugar a especulaciones. 

Pregunta 8: 

Los resultados obtenidos deben preocupar no sólo a los maestros sino 

también a las autoridades del Ministerio de Educación, pues en cada 

cuqdro, salvo el cuadro 1, puede observarse que un porcentaje consi-

derable no ha tenido la oportunidad de estudiar cursos o carreras 

superiores; esto nos da la pauta que el maestro no está renovando 

constantemente sus conocimientos. La preocupación aumenta cuando to 

manos en cuenta que la matemática es la ciencia que más avances ha 

alcanzado en el presente siglo. 

Pregunta 9; 

El contenido de esta pregunta es importante, al igual que los resu l-

tados, pués nos han servido para asoc ia rlos con las preguntas 13, 15, 
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16, 17 Y 27. 

Aunque la mayoría de maestros encuestados egresaron anterior a la 

Ref.orma, su experiencia adquirida no se conjuga con las ideas moder

nas de la matemática. por el contrario. muchos maestros siguen cre

yendo que la matemática clási ca es la que más conviene a \nuestro me

dio, o bien la que más les gusta impartir, tan es así que en la pre

gunta 27 a19u no s recome ndaron que se eliminen temas trascendentales 

como por ejemplo Conjuntos. Tal idea es justificable si asociamos 

los resultados de las preguntas 5, 14, 28, 31 y 40 donde la respons~ 

bilidad recae en el Ministerio de Educación porque habiendo tenido 

más tres quinquenios de disponibilidad para preparar intelectual y 

didácticamente al maestro con cursillos u otro tipo de recursos, se 

ha limitado a servir de arbitro especulador ante las vicisitudes del 

sistema educativo salvadoreño, tanto así que los resultados de la 

pregunta 24 nos confirman que ni siquiera los programas de estudio 

son enviados a las instituciones educativas. 

Pregunta 14; 

De 246 profesores encuestados el 96.3r- (237) de ellos respondieron 

no estar preparados para recibir el impacto sobre las ideas modernas 

de la matemática; semejante afirmación nos confirma que los tropiezos 

con que frecuentemente el estudiante salvadoreño afronta radican des

de el inicio de la implementación de la Reforma. La preparación en 

esa época obedeció más bien a los contenidos programáticos y no a la 

metodología a usar en los nuevos temas; como también no se hizo la 

la preparación intelectual que precisara una evolución mental para 
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que el mestro adqui ri rd 1 el L lJn . i 1 JI( I I JIP esa ri a r d lit , l'/' e f'reff te a 

los nuevos programas. QU l' '~u~ rl U/'l", xisti rdrl ' ff ( "> 01 I'poca , ¡Jodrí~ 

mos estar de acuerdo pues <.:n todo nuevo ex perim nto por 109 ic algunas 

deficienci as han de ocurrir; donde si, no estamos de acuerdo es que des

pués de haber transcurrido un buen núm ro de años el Mini s terio de Educa 

ción se ha venido compo dtl fldo des ntl!lldidam nte , permi til>ndo con ello 

un estancamiento en los md Pstros . 

Pregunta 30: 

Haciendo un cálculo global d los cuadros obtenemos que de 246 profeso

res encuestados el 78.4% de ellos concuerdan en que es conveniente reci

bir un asesoramiento permanente de Didáctica cElas lIIat lIIát icas, esto indi 

ca que aun el mismo profe..>or t::stá con scie nte que en esta rama _s donde 

más necesita una buena dosis de recursos didácticos pard pr nd r a moti

var a sus alumnos. 

Si asociamos los resultados de la pregun ta 37 podrá notarse que en el cua 

dro 3 (Bachillerato Ofi cial) 1 5 6.7~ de maestros contp~tó que los alumnos 

recilen con aqrado la s l d';e de matt'ffldtica , en tan o 3.3 ~(, de l os 

alumnos reciben "Ni con a ~ l rado, ni de~dCJrado" pero su rpndimip nto es acep 

table: o sea que ninaún maestro cante. t ó Que los alumnos reciben con desa 

qrado las cl ases, cosa que no ocurre al analizar los cuadros 1, 2 y 4, 

DO r e.i e mp 1 o: E n e 1 Ter c e r e i c 1 o O f i c i al, Ter c e r e i c 1 o Par tic u 1 a r y B a e h i -

llerato Particular el 23%, 16% Y 7.1~ de l os alumnos resoectivamente re

ciben las clases de maten:ática con desagrado. 

Estos resultados son interesantes, puesto que de ellos podemos deduc ir 

Que la falta de preDaración didácti d y cient ifi ca d 1 maes tro trae alqu 



322 

nas consecuencias, tal es como : 

- El alumno no l e enti ende al ma es t ro 

El maestro desarro lla l u · cla ses 0/1 un carácte r se r io o enoj ada 

El maestro no exp li ca l os su fici ~ntt·; es común que el II lJ s tro únicamen-

te llena la pi zar ra s i n r mayor orie nta ci ón . 

Esperamos que ese 78.4% obtenido l e sirva de inqui e ud a l Mi ni s ter i o de 

Educación pa r a programar cursos a f i nes a l a ense ~an z a de la matem~tica. 

Pregunta 31: 

Lo importante de esta pregunta ~s quP su resul tados pu .d 'n onj uga rse 

con los de la pregunta an ter ior. 

A excepción de lo mostrado en el cuadro 1, l os cuadros r es tantes i ndican 

que las auto r idades del Mini ster i o de Educaci ón no ha promov i do ni ng ún 

curso que capacite y or; pnt e a los mdl-'st ros , de ahí qu e la r p ponsabili

dad de toda culpa, en l os res ul ta d s no ópti mo s qu S Ou[ l e nl~ n de los 

alumnos, no recae úni camente en el d sgano de .l a Jutopr a rac ión del ma.,. 

estro sino también l a mayo r parte de esa cu lpa se l e pu ede atr ibuir al 

Ministerio, pués su fu nción como enti dad r ec t ora de l a educación de l in ~. 

dividuo no ha estado en cami nada a l a capac itaci ón cons t dfl . de los do .. · 

centes. 

Hi p6tes is 2 

Pregunta 13: 

De los cuadros ex t r aern os: 

RESPUESTAS : CUI\DIW 

A. Son muy extensos J? . (] 

B. Hay saturación de 

CUAl) ' (1 2 CUADRO.l CU JI (J ., 

Hl 6 .Y 1 t , 



RESPUESTAS: 

matemática mode r 

na. 

e son eficientes 

Abstencion es 

CU.n.DRO 1 

43. Oo~ 

2J .0" 

?O . fl 

UAO O 2 CUADRO 3 CUA 

36. n. 

1.) .1' 

40. 0% 

5 3 . 3 ~ 

57.1 ' 

3 . 'j 
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Respecto a la r espuesta A, úni camen t e el po rcentaje d 1 cuadro 2 es 

representat ivo, o s ea e l 3 0~ de m es tros del Te rcer Ci cl o pa ricu la r 

contestaron que l os pr ~ ram a s son muy ex ten sos . Debi do a qu l os re 

sultados de los deOlá ( ' n roe; no <;0 11 repres ent i YU'> ,>u po nerllos que una 

de 1 as ca usas por el (lId l ('s r! ~ t ur cons i d ra r¡ u l o" proq ramas son 

muy extensos se deba a que no t i n ' n proa ramadas l as horas seman al es 

que el Ministeri o recomi enda , o td lvez po rque e l ni ve l de as imi l aci 6n de 

los alumnos no les perl'lit d san- l'I ar l as activi dadp5 n 1 t i emoo 

estiou1ado . aun que tambi én puede atri bui r se a que al gunos cent ros edil 

cativos malgastan demas iado t iempo en ac t iv idades deportiva s y c ívico 

sociales. 

Respecto a l a respues t a B, ya d i lfl)~ lIues t r o punto de vi s t a en el apa,e 

tado "Comentari o ql ol'1 .tl "ohl'l ' (011 1 1111 i dad, prof ndi d ti y (0 11 "n ido de 

los pro qramas S UCl ri ucl·, ". d l 'l I d l í t'J l o I V. [1 o P(I' ll ' rl tul<' d rroj~ 

do por los docent es (lI/1t lrr d n ". 11 posl ci ón t' f! , 1 ',1 1" ldll ()I )' l os 

progra mas actual no t ', l l l,II""rl .. 1'1 i l ibl'io (.tlrf 111 1.1 . lIf1 po r t an -

te y funda me nta l d lo "'11 1-llId l( 1 1 l. s i ', con 1 010 1·/IIt1. l l o r esul 

tados si r ven de compl 111 nto d nU t· ... tro punto de vi s ta: üd -llIás creemos 

oportuno recome ndar al Mi nis t eri o de Educación tomar n cuenta esos 

programas sugeri dos pa l ' fu uro l IlIb i o nu s ~ p 1 ane ' 11 h dC r a l os 
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programas actual es. 

Respecto a la respuesta C, los resulatados se equilibróll un tanto con 

los de B, y por lo tanto son represe ntativos. 

Creemos que una de las ausas que inc linaron a contestdr de este modo 

ta lvez se deba a que ~J1 'd ll pu r t e dt, II rl l'S tros d l vado ( '11) no ,,- tan ac

tualizados, en cUant (\ -ollleni do p ro~:Jrámati co s n d ,'JlI) s i l os pro

gramas actuales fu eran pfi c ienl s , entonces algunos de los col eg ios 

particulares que gozan del presti~io de tener me jor nivel de en5eñ an~ 

za que los ofici ales no tendrfan qu' recurrir a elaborar s us propios 

programas, cuyos conten idos parecen es tar más apeqad s d l d id as mo 

dernas de la matemáti ca. 

De nuevo, aprovechamos esta oportunidad para recomendar a l Ministerio 

de Educación tomar en cuenta nue tro - prog rama s, pues es co nveni ente 

que la enseñanza sea uni forre, en la medida de lo posibl , para evitar 

que los egres ados d c (' llI n ls o l(.itll l '~ y de Ol f'lJl IIM t 1 lJldres e-

conómicamente modesto ', 1' dhl i ll" 11' que su dl l ,lCl :. f( nllJC 16 n 

académi ca es infer io t f 0111 11' 1" I I los t> qr t"id \ d. , ,1/ l{J ', <' ocia l 

y económi camen te IIH' j () ro 1 "", 1 t Id ,1 

Respecto a 1 as abstenci IHW') . C011 I df' T'\>lIIos qu CUd 1 qu 1(' 1 Illd l' tro con 

un buen nivel intel ectudl es card ¿ de detectar la capa cidad de los 

programas, bajo lo s cual es prepara ~ us clases. El h cho de obtener es 

te tipo de respuest a no \ ' 0Il f 1rll<l '1 111' no s t.áh afll..., ('t'riHJO':, cUdn do se 

leccionamos la hi póte ' 1 ' , 1. 

Pregunta 18: 

Como puede observarse , en lo cua l ro u lddros , la últ Imo rt' pups ta arrojó 
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porcentajes superiores a l 71 %, es to es, la mayorfa de mae s tros consi deran 

que los programas de mat '1111 t ira (> táll dis ñados d acu JI) a l año scolar 

y a la capacidad de l e S 'l IH l l tlllll' a lv rtdllreñ o. Si s tie r l' 1 ' uidado , al 

observar la respuesta e de l a prea n 13 se dedu cir~ rá JlI dfll r t e que am 

bas son similares, sin embarc o los porcen tajes arroja dos no 10 so n. Es 

posible que el maestro no comJlr ndió 1 ' cont enido de l a pre9unta, o t al. 

vez como reperc usi6n de l o resultddo s de la pregunta 24 el pro f ~ r des 

conoce cuales son esos pr09rarnas. 

Pregun;t¡a 19: 

De 246 docentes, 243 c ont "~ tdro n SI ; 1' '>0 'indi ca r¡ue e l personal que impa!=.. 

te matemática no es t á de al lll'rdo eDil .. \ divorcio ex i stl'nlf' ('n r la Uni -

versidad y el Min isteri di' I dLl C~l i I l. urgpn ql t· l • 1)' t (' f1 0 soli 

ci te asesorfa a los lila l prnl t n dI .,. t rd l se u\' 1 , pa r. r d " i / H ' 1 a 

continuidad de los con1 1' 1l 1l\o ItJl ' tI 1I IJlI ' ' ('Y' p roo , e' " 

Como en 1 a pre9un ta se nll ~1I\ i 01 1 1, J (l ,1 1., 1 1 ddd e 1 ni (JI JI , 111I1t (''l cont e 

nidos, en la cual los mae t.rous con:l", t,ron L' tar de dcu 'rd( . (' opo rt uno 

recordar que los programas SUD ridos hdn ido elaborados toma ndo en cuenp 

ta aquellos temas que s i ns l' t an 011 mayor profundidad n ua 1quier 

Universidad de nu es tro 111 1'<1100 

Pregunta 20 : 

En los cuatro cuad r os, 1 a r pues td rl'IH'pse ntat i va 1 d p " í rJ1 r a . o s ea 

IILinea1'.', esto nos confirllld qu no st boinaS eouivocad s l utlndo diseñ amos 

los programas sugerido s de Bachil l erato. 

Sin embargo, es conveni ent· ac l~r r qu P 9 neral me nt e la c rdct rfst ica 

de los programas no influ yt' dirpc t,HI,oll pn . l bu ) 1I ~c1 1 rt'ndinlie nto del 
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alumno, sino más bi en 'n ,'1 U\ t Ul' , 1 IIlde tro h ga dp (,1 10 • P 1'0 toman 

do en cuenta nuest ro si t 1111.1 rddlc iu".J I, do nde l o más OIl 'ÚI1 'S que e l 

maestro suprime al gunos t ernas , lo Illás conven i ente es ue e adopte como 

medida la caracterís tica lineal, l as justif,icaciones pueden encontrarse 

en el capítulo an ter i or. 

Pregunta 21: 

Según los cuad ros 1 y 4, los porcenta jes más el evados obedecen a que el 

maestro no te r mina a desarrollar los programas, en tanto los cuadro s 2 y 

3 nos muestran lo contrari o. Como s d preg unta tiene relación con la 

pregunta 18 (en donde el f1ldyo r porc('nlctje cor r esponde a q f> l os prog ramas 

están di seRados de acuerdo dI dno e~1 vl dr y il ld CdVd Iddl l 1 ~~tudiante 

salvadoreño), creemos qu ' 11-1)(' ('lIl'I\ , ' un serie ¡J . f Lt . ,.,c. que desco-

nacemos , que no perllli t.en q /1' I 1 lit " " el J Id n I O~ nJo J ' I \ 1 t'Lolllenda -

mas al Minis t er io de I:dll tl I ,. rld(i "11 1 ¡si ·).tI " I,() ,'d IlHloce r 

esos factores y pl antear l ó 

Pregunta 22 : 

ol ll i '( ' po~ ibl 

Unicamente en el cuadro 1 la respues d SI predomi na sob r f' NO, aunque e l 

porcentaje más elevado COI' ';p Ildl' I~b~ ten c ion 

analizamos que l a mayo ría cJ' du\.. 'lit,· (' T cer Ciclo O 

'p l if.tlb l e si 

di d 'sconoce n 

los contenidos de l os pr09ramds uni 1'1"') ; tarios; ca qu' (10 ~ucede en e l 

Tercer Ciclo Parti cul ar, pues 'mo que no existi ron J !>t'nc iones por 

que de alguna mane ra i nfluyó e l criterio de los docentes emp f ricos , qui e

nes suponemos sean est udiantes univer itarios. 

Respecto al nive l de 13a hi l l ra o, 111110 ' ctores (Oficldl y Pdrticular) 

manifestaron que los p °91 IIId<, d 1J1l11 " no ofr e n ont ¡ I, Ji ,1 con respe~ 

to a los estudios uni ver sitario, 'st' criter i o s más si ¡ni ficativo p ue~ 
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to que es el nivel inmedi ato inf r ior a l a un ivers idad . 

Pre!1unta 24: 

En los diferentes cuadros es observable que la respuesta 1 U db rb i6 el 

100%. 

Aclaramos que la pregunta ha ce énfasi s .únicame nte al Bach ill erato porque 

los proqramas de ese nivel han su fri o a ' ~una modifica ci on s, en ta nto 

los de Tercer Ciclo se si r¡ un manteni ndo t 1 corno fu r OIl di s ñados cuan-

do se irnp 1 ement6 1 a R fo n ll ll d' 1 

Los resultados obten i d . I Oll t 1 1'0 I1 11 jI' ( ., inis .r i <1 1' I !l¡C lIlÍón no se 

pireocupa porque 1 a n S ' t tl lt I I I I • S rí a d l a ini-

cio de cada año escol.)r I tl (" lI t r o .' I II! f' 1 os Ut'tI ti f un t , 1) pro-

gramas actualizad~s. 

Pre~unta 25: 

Los cuadros 1, 3 Y 4 nos rnut> t ran q U(' .1 100% corn'spon a 1 a res pues.ta 

SI , mientras el cuad ' ) o , 11 0 In i t ,, 1 6.7<f pa ra 1 (! 111' ni n ' pu' ta, l o 

cual induce a aseverar qu 1tl 1:ld r r ,1 dI ' IOtI s t ros s tit t '111 1 (\ but' lI a i nten 

ción de mejo rar la calidad dr t1l1 L J. 

Aunque en 1978 se ll evó a ca o un s '"inario na cional :J l d Reforma Edu 

cativa, en esa oportunidad se pasó desa percibida el área de matemát ica, 

tan es asi que de una oran va r i dad de recomenda ci ones qu s redac taron 

ninguna de ellas involucra a esta di Lip l ina; por 

ginó de todo comentari o ' 01110"" , H) tl ll lldr rl p r d 1 d 
. , . 

11 u r tl de los JQ, 

yenes salvadoreños. 
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Pregunta 32. 

Los mayores porcentaje s para la respues ta SI se detal l an n 40s cuadros 

1 y 2 (Tercer Ciclo), es t o se justifi ca s i consi deramos que l a mayoría 

de maestros del Tercer Cic l o desconocen los pr09ramas de Bachillerato. 

Los Bachilleratos (cuadro 3 y 4) arro ' ron mayores porcen ajes para la 

respuesta NO, lo cual ti n va l id PL ~i tornamos en IJ n el qu 'j el maes t ro 

de este nivel es el qu ' ~ t' n oo . (f. O con 1 a s d · i i ¡ III j qu ' los a-

lumnos traen del Ter ce r 1c l 

Por otro lado, aunque en 

Sí, puede notarse que 

\ l-cl 'ro 1 1,1 r'I~ ru sta n )f'I ' (, 11, 111 obre 1 a 

lil I tOIJ' "orlde a d sten 1 '1 t ' lIá s i gi ni 

ffcativa que ambas. El núm ro ar r l·vado de abas t fI 1011' S 10 ib lemente 

se deba a que el mestro de Bac hill er ato no recuerd los cont nidos progr~ 

máticoSi de Tercer Cicl o, o t,l1 vez p rq ue el rendimi nto d sus alumnos es 

más o menos aceptabl e, p('ro flO ¡ t ir 11 po r¡ ut! d s r l IlU l.! 'r.UI Ollt stado 

posiblemente Sí. 

Pregunta 33: 

Todos los cuadros nos i ndi can Que l a rec; pues t a Matemá t i (\ omún oht uvo el 

mayor porcentaje de representativida d. 

Nosotros coincidi mos con criter io ~an i fes ta do por l os maest ros, pues 

1 a 'matemáti ca común d be t er pr i or í Id d sobre 1 d vocac i na 1, i ncl us o so ... 

bre cualquier otra mater id , pU'~ lle f' l la dep nde n ~ rdll p rt > ld s bas es 

que el a~ umno puede adq uir i r para h dc~ r l e f rente ya sea a l a vi da cotidia 

na o a cual ouier carrera uni vers i taria. Este c~ iter io tambi én fue tomado 

en cuenta cuando elabo ramos l os proo ramas sugeridos , donde lo más relevan 

te puede apuntarse al ~qu íli b r i() lttn t nidos CJ U 

entre la matemática cl a i d Y ld fll d,' r nd . 

BIBlIOTt:.C, 
• IVERIIIDAC D- L 
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Hipótesis 3 

Pregunta 41, 42 Y 43 

Por la naturaleza de l a hi pó t sis y ul' l ti po de pr 0untd< 1 ti 1i is l o 

haremos ~lobal. 

Los altos porcen ta jes qu e 'l b uvl "' 1 y que s mu' t.r I I 1, lrJ~ ( atro 

cuadros, indican que el nó ·sr ! ) sdl rll)r~ li o no está de elt relo on el si s 

tema de evaluación ex istent ; por nu es tra parte td mbién olllpar timos este 

criterio, por lo t an t o r com ndalllos d1 Mini s terio de Educación que 

adopte otro tiDo de medida s que ~dr I1líce n al alumno r li z r un s tudi o 

más consciente . Por ej emp l fll ' cp r Cic lo, ld ttl ('I'i • dula tie ~ 

nen, el 70% de ponderaci ón; d todo ~a b - do que en e ~ ,dvcl s t ra baj a 

con un libro guía editado d sde que s' imp l eme ntó la R fOr1l1. El alurrno 

generalmente consi gue esos t extos ya u ados, o sea n l d~ tdreas contes-

tadas, ocasionando con esto que el alumno no pon qa parte de su inter és 

por aprender, pues úni camente se 1 ¡mi a a copiar lo que y está esc ri t o. 

Por eso insistimos qu e d en r ars ' o ro tipo de III Cdl1Íf. 1 ~ que hagan de 

saparecer estas anOllla 1 ia !:> . 

Por otro lado, el suprimir l os ex4m n s pri vados ayuda a que 1 alumno se 

vuelva ocioso y despreoc upado, d sd el pr imer año de Bachill rato, pues 

sabe que con sól o obtener 5 d cal ifi ac ión en cada lIIat rla n los tres 

años, es sufici ente par o t l ' I It -( {' l titu lo e Pachill 'ro Hp 

las tareas ex-aul as para :, t e niv 1 t Javía ti ene n el 7 . Je ponderac ión. 

Con la ausencia de pri vados, la caliddd del profesor de un de rminado 

colegio no puede cuant i fi cars on rl'<"p'c t o al de otro (('n l r, p qu no 
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existe grado de comparación de conocimi entos en tre un alumno y otro; 

mientras que con los privados se detecta rápidamente cuántos alumnos de 

determinado colegio han sido ap robados y cuántos reprobados. Un maestro 

que conozca el número de alumnos aprobados con segu r idad sent irá orgullo 

de dignificar su profesión. 

La medida de conservar los privados tra~ria un sin nfimero de beneficios, 

entre los cuales podemos citar: 

Se mejoraría la cali dad del estudiante 

Se mejoraría el nivel intelectual del maestro 

- Se disminuiría la enorme deserción de estudiantes universita rios 

Las empresas privadas y estatales rec ib irían mejor mano de obra ca lift. 

cada. 

Existiría mejor mano de obra para proyectar ona tecnificaci6n integ ral 

del país. 

CONC LUS IONES 

Los datos mostrados en los diferent s cuadros y el análisis cuantita tivo 

verificado nos confirman que no estabamos errados a l plantear l as hipóte

sis 1, 2 Y 3; ellas indican los problemas básicos de la e~se Aanza- ap rendi 

zaje de la matemática. 

Sin lugar a dudas existen numerosos problemas; entre esa qran cantidad 

trataremos de enfoca r, en el s iguien t e apartado, algunos que hemos detec

tado como consecuenc ia de: Entrevistas realizadas, anális i s de material 

bibliográfico , encuesta s a estud i antes de Tnneniería y Arquitectura de la 

Universidad de El Salvador y de l a encuesta de la cual nos hemos es tado 

ocupando en este capitul o. 
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h. Enfoque del problema a la luz de la in f ormaci ón obtenida (Análisis 

Cual itativo). 

1. Los numerosos probl emas de t i po académi co y ci entífi co en la enseñan

za de la matemáti ca son exp licabl s: 

Por las dif icultades en que se ha desa rrolla do debido a la ausencia 

total del nateri al didác ti co . 

Por el rápido aumento de l a dewanda que se ha impu 

- Por la falta de coordinaci6n n los esfuerzos que s 

cabo por mejorarl a 

to sobre ella. 

han 11 evado a 

- Por la negatividad de l as autoridades d 1 Mi nisterio de Edu cación 

al no solicitar asesoría uni vers i tari a, la ma temáti ca no alcanza su 

pleno desarrollo en l a Educación Bás i ca y Media. 

2. En cuanto a la calidad de profesores , es l amenta bl e que t ra s haber 

trancurrido 17 años de la Reforhla , en los nivel es de Edu cación prima

ria, Tercer Ciclo y Ivledia exi ste qra n can t idad de profe s or~s que car~ 

cen de la preparación míni ma i ndi spensa bl e para i mpa rtir una enseñan~ 

za de la matemática que pueda calificarse adecuada ) aunque a nivel 

Universitario si n l a meno r dud a , en l a Escuela de matemát ica de la 

Universidad de El Salv ador existen docen t es que hon ran l a profesión. 

La preparación es constante y la fic i enc ia pedagóqica es altamente 

satisfactoria. 

3. Otro de los aspectos que mues tra l a defici encia, en cuanto a la ense 

ñanza de la ma temática , es l a usencia total de sem in arios o cursos so 

bre metodología. Este problema más crí tico en l os profesores jóv~ 
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venes del sector oficial, y en los centros educativos particulares, 

donde la mayoría de los maestros su preparación se limita a ser estu 

diante universitario. Sin la metodolo~ía adecuada el buen nivel de 

conocimientos no se reflej a en igual medida en la eficiencia y soli

dez de transmisión de esos conocimientos. 

4. En cuanto a los programas de Bachillerato . De 182 alumnos uniYersi~ 

tarios encuestados, 180 coincid n que su extensión y conteni do guarda 

cierta continuidad con respecto a los de la universidad, pero 125 de 

ellos mani'festaron Que las bases adquiridas en bachillerato no llenan 

los requisitos mínimos. Lo que quiere decir que el bajo rendimiento 

de los alumnos, no solamente se debe a los programas en sí, sino tam~ 

bién en la parte didáctica como l os temas son impat idos . 

5. De esos 182 alumnos encuestados, 54 de ellos justi f ican su bajo rendi 

miento, en la universidad, por la ausencia de exámenes ~ri vados para 

optar el título de Bachiller. De ahí que existen buenas razones para 

creer que los factores neaativos del ~inisterio de Educación fue el 

haber eliminado evaluaciones trascendentales que por nuestro esquema 

tradicional se sirven como único med io motivador al alumno para una 

mejor preparación. 

6. Debido a la poca preparación del ~aestro el alumno comunmente recibe 

una enseRanza de matemática en forma mecanizada. Por la misma razón 

el alumno ve frenado su espíritu de abstracc i ón e investigación. En 

la mayoría de los casos el maestro no hace uso de Definiciones. Teo

remas, o de una buena exposición metodoló0ica. 

7. El alumno no posee el incentivo de la investigación en matemática 
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donde está presente la matemática. 

8. Respecto a la disc iplina y puntualidad del maestro. En el sector ofi 

cial, el maestro frecuentemente ll ega tarde o bien pide demasiados , 

permisos. 

9 Las anomal ías de disciplin a y puntualidad de los maestros no son detec 

tadas ni corregidas por l as au toridades del Minis t erio de Educac ión 

porque no existe una supervisión cont inua y seria que ponga paro a es-

te tipo de acciones que repercute en la actividad cultural del alumno. 

10. Como consecuencia de imparti r una matemática mecan i zada , l a enseñanza 

de la matemática en todos los niveles no se inserta COIOO un elemento 

fundamental en la formación de cul tura del indiv id uo. 

11. El hecho que el maestro imparta una enseñanza mecanizada indica que el 

educador salvadoreño no posee la capacidad de ori entar el ejercic io de 

la matemática en el es tudio de l a rea lidad fisica, natural antropológl 

ca, social y económi ca de El Salvador. 

12. Otro de los problemas por el cual los alumnos universi t ar ios muestran 

bajo rendimiento se debe a que el maestro hace caso omiso de temas tan 

trascendentales como Geometría, Cálculo, etc. 

Además es común observar que en casi todos los años escolares la últi-

ma área no es cubierta (ver pregunta N°7 del cuestio nario presentado 

en IV.2.d.6) 

13. Los cursos que se impa rten para optar l as categor ías Docente 11 y 00-

333 
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cente 111 carecen de funda~ento cien tí f ico y pedagógico Las perso-

nas que los imparten no son docentes de profesión; el contenido es 

muy generalizado y según los resultados de la encuesta, un número con 

siderable de maestro s as e~ura que hay comercia li zación de notas. 

14. En cuanto a la actualización de los métodos mod ernos de ~a matem~tica, 

el maestro salvado reño adolece de t oda información. tan es as; que 

un gran porcentaje de los maestros encuestados creen que para ayudar 

al desarrollo cintífico-tecnológico de El Salvador es preferible im

partir la matemática clásica. Por l as mismas razones , otro porcent~ 

je considerabl e siente más agrado imra r ti r matemática clásica que mo 

derna. 

15. Los programas en los distintos nive les no logran cubrirse,en ge neral 

la última área, porque se ma19asta el t iempo en acti vidades no acadé 

micas de ahí Que el problema no consis te en que los programas estén 

elaborados en forma extensa y difíciles en relación a las horas disp~ 

nibles y a la capacidad del alumno . 

16. Los matemáticos de nues tra Universidad se ven limitados a cooperar con 

la enseñanza bási ca y media por un a serie de barreras ex i stentes, ta ~ 

les como: 

~ La existencia de un divorcio entre l a universidad de El Salvador y 

el ~1i"nisterio de Educación. 

- La carencia de mater ial biblioqráfi o indispensab l revistas, li ...:. 

bros, documentación . millleografiada. 

- El recar90 académi co del profesorado universitario. 

- La ausencia total d medios pd d publicar gratuitam nte l as inve s~ 
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tigaciones que se realizan en la Escuela de matemática : 

- La desvinculaci6n total de las matemáti cas con el medio soc ial y 

con otras disciplina s ci en tífi c s . 

- La falta de estímulos académicos y de incentivos adecuados . 

. 
17. En el seminario Nacional sobre la Reforma Educativa. rea li zado bajo 

los auspicios del Ministerio de Educaci6n en 1978, se omit ió una ev! 

luaci6n sobre aciertos y fallas en los contenidos programáticos en el 

área de matemática; esto se confirma en el tomo 16 "Informe final de 

la comisión preparado" no se encu ntra ningfin comentario o recomenda-

dación que involucre a la matemática. 

18. Como consecuencia que el Ministerio de Educación no haya realizado 

una evaluaci6n de los resultados de la matemática con respecto a lo 

planteado en la Reforma de 1968, todo el esquema del sis tema educati 

vo salvadoreño aún si gue la tradi ció n de impartir la matemát ica como 

un cuerpo de conocimientos pre-fabricados , en el cual todo parece es~-

tar hecho y terminado~ olvidando que en todas las · latitudes del uni-· 

verso cada cambio matemá tico ha siqn ificado avance tecnoló~ico y cien 

tífico. 

19. El maestro salvadoreño se ha visto privado de recibir un asesoramien-

to continuo sobre didáctica de las matemát icas. De ahí que el prof~ 

sor no posee recursos d motivación hac i a el alumno . . Entre esos re-

cursos ausentes son citables: In ter~s en ciertos juegos matemát icos 

problemas individual es a l ecci6n del alumno, aplicaciones de distin-

ta índole, satisfación al resolv r j rcicios , espíri u de comreten-

cia, nociones históri cas obr 1 daso r ro llo del p n dmi nto matemá -
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tico, belleza de l a cons trucción de las matemáticas. etc. 

20. En cuanto a los programas de Bac hillerato al gunas veces se les han 

hecho ciertas modificaciones, sin embargo el Ministerio de Ed ucación 

no ha tenido el cuidado de hacer lleºar los programa s a los cen tros 

educativos, o al me nos publicarl os en un medio que l e permita al ma 

estro conocer los programas actualizados. 

21. Respecto a los programas de matemática de todos los nive l es, en el 

~inisterio de Educación no existe un luoar de accesibil idad para que 

los nuevos maestros puedan obt ner l os. solamente exi s te una secc ión 

de ODEPOR, donde únicamente poseen una copia de cada programa y los 

días factibl es para obtenerl os prestados son l os fines de semana. 

Tomando en cuenta l a vasta demanda, cabe esperar que el maestro ela. 

bore sus propios prooramas de l os cua les no puede as ~ ura rse una en~

señanza eficaz, pl ¡eS sus contenidos pueden ser o no los apropi ados 

para cada año escolar. 

22. En cuanto a l os programas de matamá ti ca vocacional de segundo año 

sus conten idos obeden cen más bien a lo Que deben ser l as matem~ticas 

comúnes, pues más que todo son l as herramientas básica s que debe po . · 

seer todo egresado de bachi ll er, sea cua l sea la moda l ida d de bachi~ 

llefl ato. 

23. En los contenidos programático de bachi ll erato no se insertan temas 

de matemá tica aplicada~ como computac ión. programación mate~ática , 

etc. El ~inisterio de Educación d be reconocer quP la parte ap licada 

de las matemáticas ayuda a la mo ti vación del estudiante, porque de 
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este modo el alumno puede sentir la curiosidad de ocuparla como he-

rramienta para resol ver probl em s que llamen su atención. 

24. Uno de los problemas por los cual es el alumno recibe con desagrado 

las clases de matemática se debe a que el maestro no las impax:te co-
.; . 

mo un medio de razón cultural, s ino como materia difi cil de en tender 

por naturaleza. 

25. En los contenidos de matemática no está contemplada la lógica matem-ª. 

tica, cuan sabido es la utilidad de los símbolos, pero el maestro des 

conoce las respuestas de algunas interrogantes, tales como : Cuál es 

el papel de 105 s~mbolos en el desarrollo de los conceptos? Hasta 

qué punto las manipulaciones concretas con objetos que tienen sentido 

simbólico, pueden ayudar, a comprender las demostraciones hechas en 

notación simbólica? Cuál es la rol ación psicoló9ica que une la perceE 

ción de un conjúnto de s ímbolos con la correspondiente ,combinación de 

conceptos Que ellos desi~nan?, etc. 

26. Los programas oficiales de bachill erato, sobre la . e n s e~anza de l a ma 

temática, carecen de una con catena ción lógica (ejemplo: Geome tría-Vec 

tares). Muchos temas están pres entes de manera ai slada y discoord;-

nada (ejemplo: Interés simple, Compuesto, Descuento). Algunos temas 

se introducen prematuramente (ejemplo: fntroducen Geometría Analítica 

antes de Algebra El empntal) mientra s otros se repiten como repaso e~ 

tandarizado. El repaso debe proporcionarse al alumno de acuerdo a los 

vacfos que el pres nte. 

27. En cuanto a la introducción de m~ todos para ense~ar matemática, apa~ 



338 

te de los dia gramas de Venn y de flech as, no existe innovación algu

na. Las ayudas au diovisual es son prác ticamente desconcidas , l os ap~ 

ratos de televisi ón están total abandono. La TVE no aporta ningGn 

contenido de Televi sión Instruc tiva a la Educación Formal. 

28. Uno de los problemas fundamentales que los mae stros nos ma nifestaron 

es que el matemático en nuestro m di o no rec i be un adecuado reconoci 

miento a su labor docente e investfaativa. Se le mira con desDreci~ 

y pasa desapercibido , el sa lario es demasiado bajo; por l o que es ur 

gente propiciar mejor sus posibil i da des de avance profesional y persQ 

nal, y ampliar l as facilidades para realizar sus tareas científ i cas 

en forma de semi narios, co l oq uios, etc . 

29. En cuanto a la motivac ión del maest ro, las oportunidades de ascenso 

son limitadas, l os salarios son cance lados tardí amente , l as atenc io

nes médico-hospitalari as aparent m nte son factibl es pero no óptimas, 

la ley de jubilación no ~arant i za al maestro un retiro dig no a sus 

aAos de sacrifici o y l abor. 

30 A nivel de Tercer Ci clo y Bachill prato, nuestro paí s no di pone de una 

masa critica mínima de protes or de alta araduación, le vocación ma

temática, de mater i al de biblioteca y de medios de pu licac ión, en for 

ma que permita ha cer una labor eficaz, de alto nivel y perdurabl e. 

31. De la poca investi gación que se hac en El Sa lvador, 'el ma temático no 

es tomado en cuenta , pue s el gobi er no parece estar más interesado por 

la parte polftica que por la cipntff ica. 

32. En cuanto al namero de profesores specializados en matemát i ca, exis. 
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te una desproporci onada insufi cien cia numérica de profesorado. Esto 

es explicable si recono cemos que con la explosión demográfica, cada 

año la demanda de estudiantes r áp id amente aumenta . 

33. Asociando: La despro porción numéric a de profe sor es de matelllát i ca exi s

te en El Salvador y la eno rme ta sa de crecimiento poblacional, con 

los pocos maestros qu e reun en l a prepara ción mínimd i nd ispensab l e, 

surge otro probl ema~ a saber: 

Los buenos maest ros están restrinqidos del tiempo di sponible para la 

investigación y para mejorar la calidad de ens eñan za; l as so lucion es 

a este problema se agudizan si con un sentido futurista comparamos la 

población actual con l as 9randes necesidad es que se crearan en los 

próximos años. 

34. La falta de preparación pedagógica ~matemática de la mayoría de profe

sores salvadoreños repercute cuondo ellos adoptan o recurren a l a en

señanza libres ca. El ma es tro hac exces ivo apeqo un solo libro, esto 

es más notabl e en el Tercer Ci clo , debido a lo s t exto s prog ramados de 

TVE. De este modo, el alumno de mat máticd pocas vecps es est imu lado 

a aplicar su imaginaci ón o i nventiva; sus i nqui etudes p rso nal es para 

encontrar caminos que cond uz can el l a aplica ción de 1 s rnat máticas en 

problemas no comtempl ados en el t ext o se ven frenado s por l a falta 

de recursos , de los cuales no ha s ido d o t ~ o. 

El alumno egresa de noveno grado o de bachillerato con un criterio 

desconocedor de la r ealidad so irll n que vive y aG n n áreas cien-

tifi"cas en las cuales dpbiera tl-' /l p r~ un conocimiento mini mo. 

35. A los programas de matanát i ca no e l es da una r evis ión cOhtinua , y 
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cuando se les ha hecho al qun a modi fi cación antojadi za se han descui~ 

dado los resultados y recolllendac iones , de ahí que el Min i ste rio no 

dispone de elementos concretos ~ nra me jorarl os . 

36. En cuanto a la elabo ración de l os programas , la Reforma sducativa de 

1968 no contó con la pl ena ori entdc i ón y contro l de l o c i ent if icos 

salvadoreños, en part ic ular matemá ticos, admi tiendo l a inf luencia to 

tal de criterios . rle otro s pa ís es . 

37. Aunque la mayoria de los involucrados en la enseñanza-ap rendizaje re

conocen algunos re su l tados negat ivos de los rápidos cambios oc urridos 

con la Reforma Educati va de 1968, aQn no se produ ce una conciencia 

clara en el gObi erno , profesi on el es ,'y profesores de matemática , so

bre 10 qu e se necesita enseñar y como hacer lo , ni tampoco sobre las 

necesidades del pai s y su pos i bl e satisfacci6n. 

38. En cuanto a la cooper ación de 1qunos fu ncio r.a r í os de mandos ín te rmé

dios, del minister io de Educa ci ón, no existe vo lu ntad por contribuir 

a proporcion ar alqa n tipo de com nta rio Que marq uen l a pau t a de 10s 

puntos débil es de l a R fOllna . 

Cuand o iniciamos el Capítu lo 1, lit · f's te t Y' d aj o, CO II 1' 1 ollje o de da..!:, 

le mayor solidez a nue t ro cr it ri o el abor amos el s i 9ui ent cues t i ona 

rio: 

- Para usted cuáles f ueron los moti vos n Que se ba só el Go bi erno de 

El Salvador para illlpl Il'enta r ld Reforma Ed ucat i va dp 1968? 

Qué motivos cree ust d qu lnflllYE> ron para rees tru ct ura r l a enseñan 

za de la matemática en El Sa lvador? 

-. Cree usted que son jus t ifi cabl s l os cambios operado en l os proqr~ 
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- De qué medios de información se valió el Ministerio de Ed ucación para 

reestructurar los programas de matemática a nivel Básico y Medio? 
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- Qué orientación filosófica proyectada al al umno la enseñanza de matem! 

tica clásica, y qué orientac i ón filosófica proyecta la matemát ica moder 

na en nuestro medio? 

- Cree usted que El Salvador estaba preparado para recibir el impacto de 

las ideas modernas de la matemática? 

- Considera usted que la fundamentación socio-política manifestada en el 

Documento nGmero tres es suficiente para llevar acabo una Reforma Edu

cativa como la de 1968? 

Si la fundamentación anterior no es suficiente, qué aspectos a us en

tender debieron ser considerados? 

- En lo que concierne a la fundamentación socio-política, el Ministeri o 

de Educación la plantea de manera general. A su entender que enfoque 

socio-político se l e dio a la en señdnza de la matemática n~derna? 

Cuál cree usted que debi ra ser ·1 enfoque adecuado a nues tro medio? 

- Cree usted que los objetivos general es planteados en e l documento nG

mero tres están dando los resultados esperados? 

De no ser as í, cuáles son esas d ficiencias y qué s deben? 

- Con respecto a los obj tivos pJan pddos en el documen to nGm ro tres. 

En la enseñanza.aprendizaje de la mdt mática moderna. qué re u1tados 
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positi vos y negativos encuentra? 

- Cree usted 'que l as metas de la Reforma Educativa de 1968 han f ruc

tificado de ac uerdo a lo propuesto en el Documento número tres ? 

De no haber fruct i ficado, a qué factores pueden atribu{rsele? 

Cu¿l es ser{an sus recomendacion's? 

Se distribuyeron veinte copias a personajes, que no necesar iamente 

eran matemáti cos, sino que fueron escog i dos por su experienc i a en el 

ramo de l a docencia, todos ellos e~resaron anterior a la Reforma , 

lastimos amente ni nguna copia fue devue l ta; cuando solicitamos esta 

cooperación la mayoría nos atendió en forma amable , aunque al gunos 

nos ateRdi eron en forma sarcástica. 

39. En el Tercer Ciclo el maestro que imparte matemática genera lmente tie 

ne a su car go las ci encias naturales (física-Química-Biología) . A 

veces por preparar las clases d otra materia no l e alcan za el tiempo 

para preparar a conci enci a la de ~~temática. 

De ahi que es conveni ente que s destinen profesores cspPc ialmente di 

ri gidos a la matemáti ca, con obJ to de descon~ s ion r sus labores . 

40. El Minis ter io de Educación no aporta ayuda audiovi sudl, f ol letos u 

otro t ipo de material bibliográfico para que profesores y alumnos te~ 

gan acceso a consu l tas, i·ncl uso a 19un09 centros no reci ben yeso ni bQ. 

rrador , sino que l as dir ctivas patronatos de padr s d familia son 

los encar9a dos de v lar por pst o recursos didáctico s . 

41. Además de qu e el al umno no pu d tener acceso a con ultas por l a fa l-

ta de recursos didácti cos , pa re d famili a no coldbora con el 

alumno . El padre de familia deja todo el peso de en~ eñanza al maestro 
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por la falta de ti empo o bien porque no le gusta la m t mática, o 

porque no s aben nada de matemá t ica. 

42. La falta de recu rs os di dácticos hace que el maestro únicamente llene 

la pizarra de números, no existen explicaciones que acla ren l as du-
~ 

das. El alumno se limita a copiar. No existe dinami mo ni emot i vi-

dad en las cl ases. 

43. Como consecuencia de l os bajos salarios, el maestro adquiere ob li g a ~ · 

ciones que l e permitan obtener más ingres os económicos . la sa tura ~ 

ción de obli gaciones docentes hace que el maestro ll eaue cansado al 

aula, restándo le deseos de dar una enseñanza eficaz. 

44. A pesar que en el Document.o número tres de la Reforma Educa ti va se 

menciona que "La edu cación es la emp resa prefe}'ente del Esta do". El 

Estado no ha apo r t ado hasta la fecha, dentro del marco de las li mi t! 

ciones, una concepción global que formu l e una políti ca integra l de 

educación, por el contrario ha sido simplemente un árbitro ápatico 

a tomar par t ido dentro del proc so educdcional salvador ño . 

45. Como consecuenci a de no p rmitir Id participaci6n d' los i entfficos 

salvadoreñ os , l a Refonna Educativa fue puesta en marcha con una con-

cepción i nge nua y contradictoria, co n fines incongruen t es con la rea-

lidad; con me todol ogías, planificación e imp l ementaci ón modernas, pe-

ro a veces in compl etas e improvi c. d s d hi Que s us frutos han si do 

contradictori os, positivos y neOd ;vos, qenerando aspiraciones y frus 

traciones. 

46. Entre tantos probl emas de ti po socio-económico Que influy n en el ren 
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Un alto índice de natalidad y un crecido número de población de

pendiente. 
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Las condiciones económi cas precarias de la mayoría de famil ias sal

vadoreRas obli ga al empleo prematuro de me nores en trabaj os de va

riada índole. 

- Falta de valoración por los padres de los beneficios que se despre~ 

den de la educación . Esto puede atribuirse, en ciertos casos. a la 

propia carencia de una base eleMental de cultura en l as famili~s, 

pero en otros casos a que el contenido mismo de la ense~anza que i~ 

Darten ciertos colegios es i'ncí\nsfstente e inoperante en relación 

con los problemas de -vida y alllb iente. 

En otros casos existe una ~ctitud de codicia de p~dre de familia 

que realmente podrían enviar a sus hi jos a la escuelQ, pe ro prefie

ren lucrar tempran ~mente con 1 tra bajo de su s hij s . 

La existencia de zonas con nfp.rnH'dades endémica 111 iqua1 que la 

falta de salud de mu chos jóv n s repercute en su ps tado fís ico y 

mental. 

~ La diseminación de la población n el medio rural y l as considera

bles distancias que median a vecps ntre los nú cl os d población 

y las escuelas hace ou el alumno f alte demasiado él l as clases. 

47. Otros problemas Que afectan la f>ducaci ól del país, en pa rticular la de 

matemática son: 

Insuficiencia de serv i ci'J , asistencia les que garanticen un alto ín

dice de salud en la población. 
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- Un bajo índice de ingreso pers onal y una apreciable tasa de desem

pleo que inciden en el ausentismo escolar. 

- Insuficiencia de locales escolares y de maestros para dar educación 

a toda la población en edad escolar. 

Ausencia de una 9ran or9anizació n de maestros que unifi~ue su cri ~ 

terio profesional y que valorice la carrera. 

- Deficiencia de administración supervisión en todos los ni vel es . 
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2. RECOMENDACIONES 

Cons i derando: 

a) Que la matemática es una rama vital del conoci~iento y un in strume~ 

to imprescindible para el progreso económico y social de nuestro .. 
país, particularmente a través de sus ap li caci ones a la física, Qui 

mica, Biología, Estadí stica, etc . 

b) Que es de gran preocupación la crec ien te escasez de profes ores . de ma 

temática , 10 que hace pelograr el desrrollo de esta cienc ia y sus 

aplicaciones; 

c) Que, en consecuencia, es de urgencia adoptar, medidas pa ra i ntensifl 

car la formación de un número cons iderable de profesores ca lificados, 

principalmente en el Tercer Ciclo de Educación Básica y Ba chillerato; 

d) Que la en señanza de la matemáticd en dichos niveles debe confiarse 

exclusi vamente a profesores qu han rec ibido un entrendm iento prof~ 

sional en matemática en in stituc i ne s universitari ds ; 

e) Que, como una de l as condiciones más importantes de s u ense~bnza los 

profesores deben mantener actualizados sus conocimientos; 

f) Que urge en estos momentos el apresurar l a aceptación de nuevos pro-

gramas de matemática a in d ~u' los studiantes dp hoy estén debi 

damente preparados pa ró ha cer fre nte a las necesidad s del ma~ana al 

asumir las responsabilidad s inh r nt e a su condici ón de ad ultos; 

g) Que todo Sistema Educativo nec ita constantemente d una eva luación 

sistemática; 
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SE RECOMIENDA : 

AL MIN ISTERIO DE EDUACION 

1) Crear centros educativos, por ejemp lo Insti~u tos Peddgógicos o 

nuevamente 1 a Escuela Noma 1 Supet-i or, donde se fa rmen pacen tes con 

una prepa ración pedagógica y conocimientos matemáticos bastante más 

avanzados de l o que los compañeros hayan de enseñar. 

2) Elevar la f ormaci ón ci entífica mat mática de los profesores de Ter

cer Ciclo y Bachi l l erato, la cua l debe estar a cargo de un i ve rs ida

des y bajo la i nfl uencia de los matemáti cos más competentes. 

3) Organiza r con j un tamente con la Universidad de El Salvador semina

rios especi ale s para maestros qu e iniciaron la docen cia hace 15 o 

más años , donde puedan aprender nu evos aspectos de la matemát i ca . 

4) Dar el apoyo económi co para la r alización de cursos in tens i vos . 

5) Programar en coman acuerdo con ld Esc ue l a de Matem "tica de la Uni 

ve rsidad de El Sa l vador curs s breves o cursos de Vt ~ rano y cursos 

anuales regul ares para maestros donde puedan actuali zarse , no sólo 

en conocimien tos sino en metodología de l a enseñanza de esta di s 

ciplina . 

6) Formar a los docentes m diante ld mera realización de cursos vaca 

cionales , és tos, a lo sumo deb rán integrarse a m didas de carác

ter permanente de acuerdo con un plan por etapas 

J) Preparar materi al de estudio para ayudar al maestro en rvicio a 

comprende r los propósitos y la natura ·leza de l a "Nueva Matemática", 

para ell o es necesario publicarles l ibros de texto adaptad os a la 
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clase. 

Estas publicaciones pueden ser de variados tipos: 

- Libros que describen con detall e clases exp~ rimental s 

- Libros sobre los "fundamentos de la matemática adaptadqs para cur 

sos de especialización de maest ros en servicio. 

- Libros sobre la enseñanza de la matemática en la educación básica 

y media, con contenidos y metodología. 

- Revistas especiales para maestros. 

8) Elevar el grado de conocimiento matemático a los maestros del nivel 

inferior ayudados por una preparación continuada, para que se ponga 

en condiciones de enseñar matemát i ca en los grados superiores. 

9) Buscar la manera de ayudar a l os maestros a continuar estudiando y 

a mejorar constantemente su ens ~a nza de la matemática . 

10) Instituir en cooperación con l as universidades, cursos obli gatorios 

de matemática a maest ros de Tere r Ci clo y Bac hil l erdto. 

Estos cursos se tomarían como: 

- Cursos de ve rano de 4 a 8 sema nas de duración 

Cursos en servic io que se ll even a cabo una vez a la semana dUr 

rante el año escol ar los días _á bados 

11) Sugerir a la UNESCO y la OEA qu t engan en cuenta l as si guientes 

iniciati vas: 

- Intensificación de los programas des tinados al perfeccionami ento 

de los profesores de matemática de Tercer Ciclo y Bachillerato. 

- Difusión de l as actividades, proyectos y publicaciones que ten-
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gan que ver con el mejoramiento y modernización de la "enseñanza 

de la matemática 

- Publicación y distribución de info rmes, nuevos textos y traduc-

ciones destinados a los profesores de enseñanza media, para su 
; 

ilustración y perfeccionamiento. 
. 1 

Creación de un centro i nternaci ona 1 destinado a reun ir y difun-

dir las informaciones acerca de los experimentos y nuevas ideas 

en educación matemática . 

- Promover un amplio intercambio de informaciones acerca de las 

nuevas ideas sobre la enseñanza de la matemática en todos los 

paises , mediante la realización de reuniones nacionales. 

12) Darle la validez y reconocimi ento académico adecuado, a los esfuer 

zas que haga el maestro para mejorar su capacitación y apt itud me-

diante asistencia a cursos de cdpdcitac ión, seminarios y co loquios. 

13) Institucionalizar el desarrollo de cursos de capacitdci ón, semina

r.ios y coloquios para poder fom ntilr una acción efe ti va y coordi 

nada de la enseñanza de la matemática con el propósito de fortale-

cer la capacidad nacional hasta el punto que existan suficientes 

expertos locales para resolver los problemas de nuestro país y asi 

evitar recurrir a la ayuda ext rna . 

14) Correr encuestas a maestros de matemática en los niveles de Tercer 

Ciclo y Educación Media para que ello~ seña l en los contenidos de 

los programas qu es necesar io reforzar por docent s mat mát icos 

de nivel universitario . 
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15) Mejorar los métodos de enseñanza en vista de: 

- La mejor compren sión por parte de las ideas bási dS en matemática 

- Un mayor inte rés de los estudiantes en 1~ materia 

- Una mayor habil i dad de los estud iantes en adoptar u n~ actitud ma-

temática en la solución de problemas prácticos . 

16) Promover la elaboración de l i bros de texto .de matemática para los 

alumnos, redactados de acuerdo con los programas actualizados, mo

dernos en la exposición matemática , pedagógicamente adecuados e i~ 

teresantes y esti mulantes para los educandos. Recomendamos para su 

elaboración la experimentación cooperat iv a y ' redacción po r pa rte 

de los profesores matemáticos universitarios, los educado res pro

fesionales y los mejores maestros de Tercer Ciclo y Ba chi ll erato 

en el área matemáti ca. 

J7) Se impulse al ayuda para la in l' tigación matemáti cJ n los pa íses 

de América Latina . 

18) Reforzar la enseñanza de l a matemát i ca con ayuda aud iovis ual, bi

bliotecas y revi stas especia li zadas. 

19) Promover la divul gac ión de materlal existente entre bi bliotecas 

que dispon gan de material en matemática , que permita dar l os pa

sos iniciales para crear un s i stema interbib li otecario de serv icio 

coman para profesores e investigadores en matemát i ca . 

20) Crear y apoyar envestigaciones d alta calidad científica sobre prQ 

blemas específi cos de El Sa lvador, or i entados a estab l ecer pos ib i 

lidades de solu ción qu tienda a enriquecer l a educación y l a inves 
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tigación matemáti ca. 

21) La organizaci6n y fundación de una asociaci6n oficial de matemáti r 

ca, de Terce r Ciclo y Bachillerato que verse exclusivamente sobre 

los problemas de l a enseñanza y la i nterpretaci6n de la ma temática, 

es decir, dedicados al mejoramiento de la enseñanza de la matemá

tica, a los exámenes, a la revisión de libros de texto y a la pre

sentaci6n moderna de temas matemáticos. 

22) Un progresivo cambio de la enseñanza expositiva y pas iva, a.la en

señanza activa, dirigida a la investigaci6n. 

23) Efectuar ensayos de nuevas técnicas para con ducir la clase . Por 

ejemplo, ~ara poder diferenciar a los alumnos de clase numerosas, 

muchos maestros, de manera ocasional o permanente, pued n sust ituir 

la clase general para todos lo s alumnos, por clases p ~ro iales des

tinadas a cada uno de los do ' o 1115 grupos en que di iddll l a cl ase. 

Este m~todo de divid ir la cla e en grupos tiene ci rtas ventajas: 

permite a los alumnos seguir el curso a paso más lento o más rápi

do de acuerdo con sus posibilidades , suponiendo qu la división ha 

sido bien hecha y que ha sido pos ible reunir en cada grupo, alum

nos relativamente homo géneos . Po r otra parte, trat -ndose de gru

pos más reducidos, la enseñanza se hace más personal y más activa. 

Sin embargo, esta sub-división en grupos recomendada no es sufici en 

te. Algunos t emas conviene que sean presentados o discut idos con 

toda la clase reunida, antes d que los grupos empiezen a trabajar. 

Por otra parte el maestro no pued dejar que cada alumno o cada gr~ 



po progrese a su . propio paso, pues todo el grado tiene un programa 

mínimo que cumplir. Esto hace que de vez en cuando convenga reu 

nir los grupos y traba jar conjuntamente, parlo me nos en ciertos 

puntos bás i cos. 

Para lo anterior se neces ita disponer de materiales ade'cuados : ho

jas de trabajo o textos semi-pro gramados, extractos de libros, me

dios audiovisuales (transparencias) . Para simplificar la labor 

del maestro, es posible conseguir, a veces hojas de trabajo o 

guías especiales que contienen el detalle específico de los mate

riales necesarios cómo y dónde se pueden conseguir, aSl como las 

actividades que con ellos se pueden desarrollar. 

24) Experimentar ot ra técnica llamada Enseñanza en Equipo. Consiste 

en que varios profesores se reunan y compartan la res ponsa bilidad 

de organizar, enseñar y ev luar, a un grupo de alunm s r lativamen 

te nume roso . 

Pueden llegar a un ac uerdo, ~or ejemplo, en que l os miembras del 

equipo se vayan preparando y desarrollando, alternativamente una 

clase ppra todo el grupo en una aula grande, para J.lU s se parar a 

~os alumnos en grupos r ducido s que trabajarán cada uno bajo la 

guía de uno de los profes ores en au las separadas. 1 sistema tie 

ne evidentes ventajas , s in embar go of rece varios in convenientes 

administrativos y humanos, agr guemos que muchas escuelas carecen 

de aulas neces arias de tamaRo con venleRte. 

25) Se considere la posib il idad de ed itar un bol et ín info rmat ivo para 

352 



353 

los profesores de Tercer Ciclo y Bachillerato que los mantenga al 

corriente de las publicaciones, los cursos y otras actividades e 

incentivos que tiendan a promover el mejoramiento de la enseña nza 

de la matemática de nuestro país. 

~ 

26) Elevar el prestigio del maestro de matemática, para ello es nece-

sario proporcionar salarios más altos, condiciones fa vorables para 

el mejoramiento personal, oportunidades de ascenso, cond iciones fa 

vorab1es de trabajo (número limitado de alumnos). 

2]} Y a la Escuela de Matemática de la Unive rsidad de El Salvador y 

por que no decirlo a otras Universidades, llegar a un acuerdo sobre 

cuales deben ser los conten idos matemá ticos mínimos que un estu-

diante egresado de Bachi llera to debe saber en la sociedad actual, 

para poder ser considerado "alfabeto matemático". Si esto se cum-

p1e, tendrá seguramente una gran influencia en la enseñanza de la 

matemática y en los c~rri cula dest inados a alumnos que no piensen 

seguiv estudios unive rsitarios. 

28} Awmentar las investigac iones sobre métodos y medios para la enseñan 

za de la matemática a grupos especiales (superdotados, retrasados, 

etc). 

2g) Emprender una campaña publi citari a dirigida a los padres de fam;-

1ia para lograr mayor colaboración con el maestro e~ la enseñanza 

aprendizaje de la ma temát ica. 

301 . Dar más énfasis a la matemática vocacional que a la matemática co-
• mGn de los bachilleratos diversificados. 
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31) Introducir como materias comunes a. Estadística Demográf1ca, Alge-

bra Lineal, Investigación de Opera ciones, Introducción a la Comp~ 

tación; debido al sub-desar roll o de nues tro país. 

32) Se promuevan lo más pronto posibl e proyectos destinados ,al análi-
.. 

sis y mejoramiento de los p~anes de estudio, al des r rollo de una 

nue,va metodología, a 1 a formac i ón de nuevos profes ores y al per-

feccionamiento de los profesores en servicio. 

33) Modernizar los programas de matemática de todos los niveles. 

34} Revisar los programas de matemát ica, de acuerdo a las necesidades 

y capacidades del país, con el propósito de lograr un composición 

balanceada estre las áreas de metodología, matemáti ca t eórica y 

matemática aplicada . 

35) Tomar"participación act i va a l a Uni versidad de El Salvador , Univer. 

sidad Centroamericana "José Si 6n Cañas " 'y a l as Un i vers idades 

que tengan la carrera de profesor do en ma t emática, Y no se les exi 

mo de responsabilidad· di recta en la ens eñanza del ni ve l me dio, al 

iniciarse cualquier reforma del pl an de es t udios . 

36) Elaborar y experimentar prog ramas matemáticos con f uer t e tendencia 

unificadora desde el jardin de infantes hast a l a Uni versidad. 

37} Definir las limitantes que haya que hacerl e al pri ncip io de "Pro-

moción Orientada" mientras se crean las condiciones que hagan posi. 

ble su completa aplicación y capa ci t ar a los maestros para aplicar. 

10$. 
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38) Realiza r urgenteme nte una investi gación a fin de documéntar con 

datos estadís t i cos un análisis de identificación de nec s ida des con 

el obje t o de mejo rar y actualizar el sistema evaluativo vi gente , 

de acue rdo con: l a sociedad a la que sirve, el maes tro como ejecu

tor del sis tema de eva l uación en particular y del sistema educati 

vo en general y el alumno. 

39) Dar un va lor del 40% a l a evaluación de l as act i vidades el 60% a l a 

prueba obje t iva en el Tercer Ci clo. 

40) Establecer la nota mínima de ci nco (5.0) en la as i gnatura de mat~ 

mática, para l a promoci ón al grado inmediato superior en el Te rcer 

Ciclo . 

41) Establecer los req uisitos necesa ios para que un alumno de baj o 

rendimi ent o en matenl ti c se put' da i nco rporar al grcldo inmedia to 

superio r somet i éndos dl' r pos i ción en t Ollllo ( rat ui ta 

del 7° al 9° grado. 

42) Programar curs os, seminarios u otras actividades con el propós ito 

de nivel ar y actuali za r conocimi entos relacionados con la eval ua

ción escol ar especi al rn nte sobr ' l a promoc ión ori IItdda . 

43) Volver a ofici al i zar a nivel de bachillerato la i mpl mentac ión de 

los exámenes privados para opt ar a l t í t ulo de Bachillerato en cual 

quier especia l i dad. 

44) Evaluar const antemente el desarroll o de los profeso rados en ma t e

mática impartidos por al gunas Univ rsidades para un mejo rami ent o 

de l a enseñanza matemát i ca de nue tro país. 



45) Examinar cuidadosamente las recomendaciones de aquello~ sectores 

ajenos a la matemática. 

46) Se interese por que se cumplan los artículos de l a Ley General de 

Educación y aquellos de la Cosnt itución Políti ca que involucren a 

este ramo. 

47) Hacer buen uso de liL a Eduaación es la Empresa Preferente del Es

tado" equipando a todos los cen tros educativos de materia l didác

tico necesario. 

A LOS MAESTROS DE MATEMATICA: 

11 Incorporarse al proces o de continuo perfeccionamiento de su capa

citación pedagógica y as i tener la bas e intel ectual necesar ia pa

ra renovar y poner l a dí a por sí sól os su capacita ción profesional 

y para proseguir el aprendiz je de l a mater i a que /1 ~dn . 
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2) Tener un suficiente dominio de los fundamentos de lds ma temáticas 

actuales, así como el conoci miento de las diversas aplicac iones de 

las partes más elementales de esta ciencia. 

3) Mayor responsabilidad para mant nerse in formado sobr los adelan -

tos de la matemáti ca. Es os conociOli enl os pueden obtenerlos asis

tiendo a conferencias de organi aciones profesionales , leyendo re

v.istas y otras publicaci ones , estudiando libros nuevos sobre teo

ría y práctica, concurriendo a cursos intensivos ofrecidos por las 

universidades o por el Ministerio de Educaci6n. 

4) Estar la día y opinar con toda autoridad de su experiencia y la 



preparación de sus estudi os , respecto de las suces ivas nodifica

ciones. 

También deben anali zar persona lmente el resl)ltado de su labor, p~ 

ra ir sobre la marcha ajustando l os métodos de enseña nza y los de 

talles de presen tación de cada tema . 

5) Impartir aquellos temas que pertenzcan a la matem~tica moderna, 

con extrema prudencia y con el más fino tac to pedagóg ico para evi

tar crear en los alumnos un a repu lsión invencible por la matemáti 

ca o conducirlos a la adquisición de un fo rmalismo vacío y del to

do estéril. 
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6) Hacer que el alumno sienta l a mi sma emoc i ón que exper imenta un in

vestigador cuando encuentra la sol ución de un probl ma que l e pre~ 

cupaba, o el placer que produce l a belleza y simetría de ciertas 

formas o ideas. 

7) Hacer ver a sus alumnos la necesidad de se r capace de ddq uirir 

conocimientos, estudiando por s í solos, de manera i ndepe ndiente. 

8) Dar a los alumnos a medida que prog res en en sus estudios más opo~ 

tunidades para interven i r de mdnera activa en los procesos típicos 

de la actividad matemática, c on~ buscar modelos, en ayar gene rali 

zaciones posibles, hacer demostrac iones. 

q) Para interesar a los alumnos en el estudio de la matemát ica y mo

tivar el aprendizaj e de l a mi sma. y al mismo ti empo ayudar a la co~ 

prensión , retención y transferencias de s us conceptos y relaciones, 

los maestros deben hacer uso frecuente de situaciones problemáti-
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cas, cada ve z que se i nici a el est ud i o de un nuevo tema . Entende 

mas por ell o, que se propone al alumno exp l orar una s ituac i ón co~ 

creta o abs tracta, que por su presentac i6n vi ene a s r un de safio 

a su poder de di scernimient o o de in venci ón. 
.' 

Un punt o muy importante es seña l ar que las si t uaci ones deben ser 

problemáticas pa ra l os alumnos, es deci r , deben t ene r inte rés y 

ser estimul ant es para ellos , apa r te del entusi asmo que puedan des -

pert ar en el maestro. 

Esta metodolo gí a de las s i t uaciones , s uele dar buenos res ultados 

en todos los ni ve l es, co nt rasta con el método más fácil , pero co~ 

sider ado ya obsol et o, de i ntroducir los t emas empe za ndo por bien 

preparadas defi ni cion es o ej emp los y siguiendo co n algunos ejerci 

cios o probl ema s de apli cac i ón o con el aprend i za je de memoria de 

algunas reg l as o pro pi edades . 

En la ac t uali dad y en nu s iro m'dio , el método de 10<' ~ it u a ci o nes 

probl emá t i cas no pu ede usarsp en toda su extens ión, deb i do a que 

los probl emas son extensos , l os horar ios son ríg i dos y l a prepa r~ 

ci6n de los maest ros muchas veces i nsuf i ci en t e. 

10) Segui r l a trayectori a d' CLldLl lllulllllO 1\ sus ludi o~ y &dbcr el 

estado en que se encuent ra en · ca da i nsta nte de su carre ra de est u 

diante. 

11) El simpl e conoci mi ent o de l as matemáti cas no es su f i c i ente para e~ 

seHa r l as bi en ~ recome nd amos entonces a los maes t ros rec urr i r a l a 

metodología para que t enga una amp lia vis i ón de l os probl emas mate 
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a exponer . 
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12) Que en las escuelas en que se ensayen nuevos métodos y nuevas ma 

neras de organizar la clase, los maestros deben asumir nuevas t a

reas. En pr:imer l ugar, ellos deben ser guías y consult'ore& de los 

alumnos, estimulando sus actividades y su aprendi zaje y dejando de 

ser simples transmi sores de conocimientos previamente organizados, 

como tal vez estaban acostumbrados a ser antes de ensayar los nuevos 

métodos. 

13) El uso frecuente y abundante de métodos gráficos en la ense~a nza _ 

de la matemática. Los métodos qráficos pueden usarse en · distintas 

maneras suelen ser ·.Tl uy útile ~ para desarro lld r lma ge nes mentales e 

intui ciones de conceptos maten¡át 'lcos, sobre todo cuando estcs son 

muy abstractos. Ej :lmpio~ :r.uy r: onocidos SOIl los slguientes: 

diagramas de Venn-Eul er, diagramas de ilechas, gr~ficas cartes ianas 

de relaciones, árboles para las relaciones de orden, figu ras ge o~é 

tricas, etc. 

14) Utiliza r el sistema hipotético-deductivo para dar al alumno la con 

cepción de poder del instrumento matemát ico a fin de que le sea p~ 

sible llegar a leer en el "gran libro de la natural eza " 

15) Prestar mayor atención en la enseñanza de la ma temática en los 

a~os secundarios . a la verbalización, formalización y prueba . 

16) Considera r la posibilidad quP en segundo y te r cer año de Bachille 

rato sea tal vez prudente que empi zen con algunas pruebas s impl es 



360 

semiformales. 

17) Estimular sistemáticamente a los alumnos que estén interesados y 

que tengan inclinación por la matemática a ~acer exploraciones con 

temas que no estén incluidos en el contenido bás .ico de\ programa . 
.. 

18) A los profesores universitarios que imparten matemática , dedicar 

parte de su tiempo profesional a la importente tarea de la educa-

ción de los profesores que enseñan matemática en Tercer Ciclo y 

Bach i 11 era to. 

A LAS UNIVERSIDADES: 

1) Por iniciativa propia ofrezcan cursos especiales para maestros, 

pero los gastos de matrí cula , via jes y libros deben ser sufragados 

por los inte resados. 

2) Apoyar programas dirigidos al incremento de la Formac ión Matemáti 

ca de nivel universitarios, para que éstos a su vez ayuden en el 

mejoramiento de los centros de formació n de profes or s y en el es-

fuerzo de perfeccionamien to de l os profesores en ejer ic io. 

3) La formación de profesores de m temát ica de enseñan za de Tercer 

Ciclo y Bachillerato, los cual es deberían recibir entrenamiento so 

bre temas modernos, entre ellos : lógica y teoría de conjuntos, Al-

gebra abstracta, análi s i s . Tambi ém deberán , seguir uno o dos cursos 

de otras materias científicas a el eg ir entre físic a, química, bio 

logía , etc. 

41 Regularizar los contactos entre los profesores del Tercer Ciclo y 

Bachillerato y la Universidad, debiendo aque ll os concurrir regula~ 
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mente a cursos de perfeccionamiento (regulares o especi~ l es), por, 

lo cual se deben incrementar los medios dest inados a ese fin, tales 

como becas en el país y por que no decirlo en el extranjero. 

5) Editar monografías sobre temas de matemática moderna p~ra di st ri-
.' 

buirlas ampliamente entre los profesor s de enseA nza med ia. 

6) Estimular la reali zación de cursos y la cr eación d institutos de 

carácter experimental para ensaydr textos y métodos nuevos en la 

enseAanza de la matemáti ca. 

7) A los maestros que i~parten matemática univers itaria asociarse de 

tal manera que los maestros de ma temática de Tercer Cic lo y Ba chi 

llerato obtengan una apreciabl ayuda de esas fuent es. 

La forma más corrien te de ayuda es organizando seminarios con du-

ración de uno a cinco días y qu verse sobre diverso aspectos de 

la matemática y su enseAanza. 

Esos semina rios atraerían a los maestros de profesión y sería muy 

frecuente que ese mismo grupo de maes t ros concurri era a cada una 

de las conferencias s ubsi guientes. 
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