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CAPITULO 1 

1.0 1 N T R O D.U e e IO N 

1.1 . PLANTEAMIE NTO DEL PROBLE MA 

En nuestro paí s , los programas de estudio vigentes, 

de Educación Básica que comprende del primero al noveno 

grado especialmente en las asignaturas Estudio de la N at~ 

raleza y Est udios Sociales , contienen te mas ~eferentes a 

la prevención primaria en sus dos nive les de prevención 

que son: la promoción de la salud y la protección especí

fica, los cuales se deben de aprov echar al máximo, no pa 

ra logra r que los alu mnos los memoricen mecánicamente, s~ 

no para que comprendan su signifi c ado y desarrollen act i 

tudes conscientes a cerca de la Educación para la salu d . 

En nuestro siste ma educativo, espec ialmente en s us 

primeras etapas que comprende la Educa¿ión Parvul a r ia, Prl 

mero y Segundo Ciclos de Educación Bá sic a , se hace notar 

que en los as pectos de Educació n para la Salu d , sola mente 

se t ransm ite un conocimiento a manera de instrucción for ma 

list a, y no una formación i ntegra l que pe r mita el a de cuado 

desarroll o pleno de l as actitudes y valores . 
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Lo anterior se refleja en los altos índices de casos 

de enfermedades por causas susceptibles de prevención; lo 

cual nos indica que la falta de educación para la salud es 

uno de los factores condicionantes del problema, ésto nos 

permite pensar que la escuela probablemente no brinde a los 

educandos los contenidos respecto a la Educac ión para la Sa 

lud,y lo poco que se enseña se queda a un nivel de "conoci-

' miento aparente"~ pareciendo carecer así de una formación 

I de actitudes y hábitos favorables ~ la salud individual y 

colectiva. 

Si bien es cierto que a la Educación le corresponde de 

sempeñar un papel crucial en cualquier actividad para el fa 

mento de la salud; ta mb ién es imprescindible hacer mención 

de otros factores que contribuyen a la modificación de los 

estilos de vida, tales co mo: la situación económica, polítl 

ca, social y cultural . 

Pero el hombre que ha sido objeto y sujeto de un proc~ 

so educativo es básicamente un transfOfmador de su realidad 

y no un sim ple adaptado, salvo que circunstancias especiales 

se lo impida n; en lo referente a la mod ificación del medio 

natural y social del pueblo sa'lvado reñ-ü no se obs erv a que ca 

da miembro de l colect i vo humano posean los conoci mientos a 

tal nivel y las actitudes con tal convicción y por ello cab e 
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preguntarse ¿Qué está sucediendo con el desarrollo curricu 

l ar que im pu lsó la Reforma Educativa de nuestro ~afs y m§s 

precisamente sobre un componente que no ha sido investiga

do, co mo es la preparación cognosciti va, afectiva y de com 

portamiento en el área de la Educación para la salud? 

Si en la edad escolar del nivel básico se encuentran 

las bases que servirán como instrumento de preparación para 

la vida del indivíduo; nuestro interés y problema concreto 
I , 

es el de conocer: ¿Cuáles sen los conocimientbs adquiridos 

y las actitudes desarrolladas sobre Educación para la salud, 

de los alu mnos del sexto grado de Educación Básica? 

1. 2. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Este estudio se realizó en el Nú cleo Educativo No . 20 

de la Región Central, Sub-Región Sur de San Salvador; di

cho Nú cleo está conformado por cuatro (4) escuelas del se~ 

tor públ ic o por lo que su acceso fué factible, la cantidad 

de al umnos en el turno vesperti no fué de un total de ciento 

treinta y dos (132) lo que permitió investigar toda la po-

blación. 

Tradicionalmente se han efectuado estudios referidos a 

los conoci mientos que los estudiantes adquieren en la Mate -
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mática, en Idioma Na cional, Estudio de la Naturaleza y -

los Estudios Sociales; no así en aspectos qu e son i mpor -
\ 

ta nt es par a el desarrollo armónico de las sociedades, t~ 

les como la Educación para la Salud, la Educación para -

el Trabajo, etc. 

Por lo anterior se conside ró necesario, de acuerdo 

a nuestras propias limitaciones, hacer un estudio emine~ 

temente técnico acerca de ¿Cómo la educación form a l a ni 

vel de los dos primeros ciclos de Educación ,Básica, está 
I \ 

contribuyendo a preparar a los individ uos para que po --

sean conocimientos, hábitos y actitudes sob r e Educación 

para la salud? 

Actualmente, no existen traba jos si milares, lo que 

constituye un a porte al Sistema Ed ucativo Nac ional en lo 

que respecta al área de salud, ya que el Mi nisterio de 

Ed ucación como l a Univers idad de El Salvador , en laac- -

tualidad están interesados en el Diseño Curricular. 

Debe comprenderse que la mayoría de la población 

salvadoreña está integrada por pers onas de escasos recu~ 

sos económicos, los cuales limita n sus oportunidades ed~ 

cativas , de aqu í que probablemente los usuarios del Sis -

tema Educativo, sean eli minad os co nfor me asc iende en el 

nivel escolar, para 1985 de un total de 931,629 alumnos matricu 

lados en Educación Básica, hubo una deserción de 49 ,376 alumnos, 

equivalente al 5.3 % (32) de lo ~u e se puede derivar 
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q~e si en los dos primeros ciclos de Educación Básica no 

asimilan los conocimientos yno desarrollan actitudes que 
I 

propicien una práctica concreta que los lleva a la prese~ 

vación de la salud, entonces éstos nunca 10 harán. 

Si bien es cierto que ambos Mini sterios, de Educación 

y de Salud Pública y Asistencia Social, les corresponde la 

tarea de brindar educación para la salud a la población, 

es el Ministerio de Educación a quién le compete en prime-

ra instancia a nive l de E~ucac;ón formal, ya que el Min is

terio de Salud realiza la mayoría de sus acciones de Educa 

ción para la Salud al nivel de Educación no formal. 

El presente estudio podría servir de base para estruc 

turar los co ntenido s programáticos s obre Educación para la 

Salud, en los programas de estudio, específicamente en los 

dos primeros ciclos de Educación Básica. 

1.3. OBJETIV OS 

1.3.1 Objetivos Generales 

- Demostrar en qué medida la Educación Formal a 

nivel de ,los dos primeros ciclos de Educación 

Básica prepara a . los individuos para que posean 

conocimientos y actitudes en relación con la 

Educación para la Salud. 
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Investigar si existe una generación de actitu-

des positivas o negativas en función de los co-
I 

nocimientos sobre Educación para la Salud, que 

imparte la escuela salvadoreña hasta el sexto 

grado de Educación Básica. 

Incentivar con este estudio a las instancias 

supe riores involucradas en la to ma de desiciones 

al rrspecto de la Salud y la Educación . 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Detectar los niv eles de co no cimientos que s o-

bre Educación para la Salud poseen los alumnos 

que egresan del segu ndo ciclo de Educación Bá-

sica del Núcleo Educativo No . 20 de San Salva-

doro 

- Determinar el tipo de actitud que poseen los 

alu mn os que egresan del segundo ciclo de Edu-

cación Básica del Núcleo Educativo No. 20 de 

San Salvador. sobre la conservación y fomento 

de la s alud individual y colectiva. 
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Investigar si e xi ste una generación de actitu

des positivas o negativas en función de los co

nocimientos sobre Educación para la Sal ud , que 

imparte la escuela sal vador eña hasta el sexto 

grado de Educación Básica. 

Incentivar con este estudio a las instancias 

superi ores involucradas en la toma de desiciones 

al respecto de la Salud y la Educación. 

Objetivos Específicos 

- Detectar los niveles de conocimientos que so

bre Educación para la Salud poseen los alu mnos 

que egresan del segundo ciclo de Educación Bá

sica del Núcleo Educativo No. 20 de San Salva

do r. 

- Determinar el tipo de actitud que poseen los 

alu mnos que egresan del segundo ciclo de Edu

cación Básica del Núcleo Educativo No. 20 de 

San Salvador, sobre la conservación y fomento 

de la salud individual y colectiva. 
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- Analizar los componentes de Educación para la 

Salud conte mpl ados en los programas de estudio 

del primero y segundo ciclo de Ed ucación Bási-

ca . 

l.4. HIPOTESIS 

1.4.1. HIPOTESIS GENERALES. 

H0 1 - Hipótesis Nula: 

No existe relación alguna entre los conoc i 

mi entos que los alumnos de los dos primeros 

cic los de Educación Básica pose en sobre Edu 

cación para la Salud, con las actitudes que 

poseen hacia la conservación y fomen to de la 

sal ud. Es deci r que R=O con «>Q = Q .05 

Hi 1 - Hipótesis Alterna: 

Existe una relación significativa entre los 

conoci mi entos que los alumnos de los dos prl 

meros ciclos de Educación Básica poseen so

bre Educación para la Salud, con las actitu 

des que poseen hacia la conservación y fomen 
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to de la salud. Es decir que R t- O con 

C>ooQ = 0.05 

H0 2 - Hipótesis Nula: 

No existe diferencia significativa entre 

las medias de los porcentajes sobre actl 

tud (positiva o negativa) hacia la conse~ 

vación y fomento de la salud, observadas 

en los alumnos de Sexto Grado que poseen 

conocimientos satisfactorios o lnsatisfac 

torios sobre Educación para la Salud. Es 

decir que MI = ~i2 con ~ = 0.05 

Hi 2 - Hipótesis Alterna: 

Existe diferencia significativa entre las 

medias de los puntajes sobre actitud (PQ 

sitiva o negativa) hacia la conservación 

y fomento de la salud, observadas en los 

alumnos de Sexto Grado que poseen conoci

mientos satisfactorios o insatisfactorios 

sobre Educación para la Salud. Es decir 

o . 05. 
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HIPOTESIS ESPECIFICAS 

Ho l . l . Hipótesis Nula: 

No existe difere ncia significativa ent re 

la proporción de estudiantes con conoci

mi entos insatisfactorios sobre Educación 

para la Salud, con el de alumnos con co

nocimientos satisfactorios. Es decir que 

PI = P2 con o<' = 0.05. 

Hi1.1. Hipótesis Alterna: 

La proporción de estudiantes con conoci

mientos insatisfactorios sobre Educación 

para la Salud es mayor que el de alumnos 

con conocimientos satisfactorios. 

Es decir que PI t P2 con -c = 0.05. 

HO I . 2 . Hipótesis Nula: 

No existe diferencia significativa entre 

la proporción de estudiantes que manifie~ 

tan poseer una actitud negativa hacia la 

conservación de la salud de aquellos que 
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manifiestan poseer una actitud positiva 

hacia la conservación de 1a salud. Es de 

cir que PI = P2 con ~ = 0.05. 

Hi 1 . 2 , Hipótesis Alterna: 

1.5 VARIABLES 

Existe diferencia significativa entre la 

proporción de estudiantes que manifiestan 

poseer actitud negativa hacia la conserva 

c;ón de la salud, de la de aquellos que 

manifiestan poseer una actitud positiva 

hacia la conservación de la salud. Es de

cir que PI f P2 con ~ = 0.05 

Las variables involucradas en el presente estudio gua~ 

dan una relación de asociación y no necesariamente de causa 

lidad; es decir que según se ha conformado en cada una de las 

hipótesis, se deja observar tal relación. 

Teóricamente las actitudes son formadas a partir de los 

conocimientos, pero en el contexto del presente estudio la 

palabra conocimiento, hace referencia al adquirido durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la clase, de aquí la 
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clasificación de la variable en dos categorías: 

a) Conocimiento Satisfactorio 

b) Conocimiento Insatisfactorio 

(C.S. ) 

(C.I. ) 

El conocimiento satisfactorio hace referencia a la ex 

tensión y profundidad sobre algún contenido programático y 

se puede cuantificar especifican,do que cuando el que es 

igualo sebrepasa el nivel de cinco (5) en una escala de O 

a 10. 

El conocimiento insatisfactorio estará entonces por -

debajo del 5 en la misma escala. 

La variable conocimiento se le denomina Variable Aso

ci 4 d4 o correlacionada en esta investigación debido a que 

en la primera hipótesis general así se establece por enfo

carla como un estudio descriptivo o correlacional. 

En cambio en la segunda hipótesis general se la pre-

senta con una relación de causalidad, como un prime r inte,n 

to de aproximar el estudio a un nivel explicativo . 

Lo mismo se plantea para la variable actitud, la que 

en una instancia se le presenta como relación de asocia--

ción y en la otra de causalidad. 

En síntesis las dos variables principales son: 

Conocimiento Actitud 
Relación de Asociación 

Conocimiento Actitud 
Relación de Causalidad 
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En este caso se puede hablar de: 

Variable Independiente: Conocimiento 

Variable Dependiente: Actitud 

Entre las variables intervenientes se pueden menciona r 

el medip geogr~fico y social, así co mo la condició n econó ml 

ca de los estudiantes, estas variables no ser~n controladas 

por el estudio, dado a las condiciones que vive el país. 

1.6. DEFINICIONES DE TERMINOS BASICOS 

ACTITUD 

A 

DEFI NICION CONSTITUTIVA 

Es la manifestación de la conducta 

y de comportamiento que asume el i ~ 

dividuo y el grupo social ante los 

numerosos y variados aspectos de s u 

vida física, científica, moral y a r 

tística. 

Las actitudes son necesariamente 

cognoscitivas -motivacional es- con

ductu a les. Una separación definida 

de es t os aspectos es arbitraria (43) 



BAREMOS 

NACIO NALES 

-1 3-

DEFI NICION OPERACIO NAL 

Puntaje actitudinal obtenido 

por los alumnos al ad ministra r 

les un conjunto de escalas ti

po Likert. 

B 

DEFI NICION CONSTITUTIVA 

Perfil de algún grupo normativo 

que sirve para comparar o inter

pretar cualquier puntaje. 

DEFINICIO N OPERACIONAL 

Son los puntajes percentilajes 

obtenidos del proceso de estanda 

rización de una prueba o test, es 

decir, que responden a l comporta

miento de un grupo normativo con 

el cual se compara n los puntajes 

de la población objeto. 
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e 

DEFINICION CONSTITUTIVA 

La Educación Básica comprende tres 

Cicl e s cad a uno de ellos cubre una 

etapa biopsicológica, cual es, aq u~ 

lla que tiene mayor predominio de 

acuerd o (G ' 't cd~ d, e r ca d~ c i rlo 

y sól o c on ~a dl 1e l' e r.Ct: r~"1"_ 

referida a la extensión j prtT n , ._ 

dad, la cultura general es la 11 , :~¡¡ o 

( 12} 

DEFINICION CONST I T UT l v~ 

Es un número puro lirnitaa ú Ut;. 10 

valo r e s + 1 y - 1 que expresa e l 

grado de relación entre dos conjun

tos de po r centajes de prueba con 

otras medic i ones de cada uno O~ los 

. . . . , (1 1',1 lndlV 'O U s qu e , "t ES. \'C!1 e . grU Df' 



-15-

DEFINIcrO N OPE RACIONAL 

Es un índice estadístico a través del 

cual se correlacionan dos o más varia 

bles para medir su grado de asociación. 

CONOCIMIENTO DEFINICION CONSTITUTIVA 

CO NFI ABILI

DAú. 

Es adqu i r ir la noción de las cosas me

diante e l eje rc icio del ent en dimi ent o 

DEFINICION OPERACIONAL 

Será el puntaje que el alumno obtendrá 

en una prueba ob j etiva que medirá qué 

conoce sob r e fomento y cons ervació n de 

la salud, en base a los cont enid s C ~~ 

templados en los programas de estudi o. 

DEFINICION CONSTITUTIVA 

Grado en que un instrumento de medición 

se manti e ne e stab l e, es dec ir, que pro

du ce resultados simiiares en r e pet i das 

a d m i n i s t r a c i on e s. ( 19) . 
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DEFINICION CONSTITUTIVA 

Es un conjunto ordenado de experie~ 

cias educativas (contenidos y activi 

dades) que la escuela ofrece a sus 

educandos para ayudarles a satisfacer 

sus propias necesidades y las de la 

sociedad. (35) 

D 

DEFINICION CONSTITUTIVA 

Teoría general de la enseñanza que in 

vestiga una área particular de la pe

dagogía, las leyes del roceso unltario 

de la instrucción y la educa c ión. (45) 

E 

DEFINICION CONSTITUTIVA 

Es un proceso que tiende a capacitar al 

indiv iduo para actuar conscientemente 

frente a nuevas situacione s de la vida, 

aprovechando la expe riencia anterior y 

teniendo en cuenta la l ntegración, la 

continuidad y el progreso social. (36) 
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EDUCACION PARA 

LA SALUD úEFINICION CONSTITUTIVA 

INDICE DE 

DIFICULTAD 

Es animar a la gente a adoptar y so~ 

tener prácticas saludables de vida; 

a usar juiciosamente y sabiamente los 

servicios de salud disponibles para 

ellos y hacer sus propias decisiones, 

tanto individual y colectivamente pa

ra incrementar su estado de salud y 

el de su medio ambiente. OMS. (46). 

1 

DEFINICION CONSTITUTIVA 

Medida en que un item profundiza en 

l a variable conocimiento. 

DEFI NICION OPERACIONAL 

Se refiere a un ite m de pru eba y se 

ba sa e n la proporci ón de examin a do s 

de un grupo qu e no respo nden cor r ect a 

men t e ese ite m. El más común es e l 
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porcentaje de respuestas incorrectas, 

aunque a veces se encuentran índices 

de dificultad con otras escalas. Si 

se aplica como índice de dificultad 

el porcentaje de respuestas incorrec

tas, cuanto mayor s.e,.a el valor numéri

ca de ese índice mayor será la dific ul 

tad de ite m. (11) 

LISCRIMINACIO N DEFINICION CONSTITUTIVA 

Es el poder que tiene un ite m de dife

rencias entre los estudiantes que sa

ben y los que no saben sob r e un co nte 

nido determinado. 

DEFINICION OPERACIO NAL 

Un índice común de discriminación está 

dado por la diferencia en una propor

ción de respuestas correctas entre el 

grupo de los que obtienen un puntaje 

que cae dentro del 27 % superior de la 
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prueba total, y el grupo cuyos punta

jes caen dentro del 27 % inferior de 

esa misma prueba. (li) 

DEFINICION CONSTITUTIVA 

Consiste en la transmisión y asimila

ción del conocimiento, así como el 

fomento y de s arrollo de las apti tud es. 

destrezas ylos hábitos. (4S) 

M 

MEDIO AMBIENTE DEFINICION CONSTITUTIVA 

Es la suma de todas las condicione~ ~ 

circunstancias externas que infl uye r 

en el desarrollo y vi da de tod o 1 na~ , -j 

duo. Intervienen en él cuat ro medio s 

estrechamente relacionados: físico , su 

c i al, b i o 1 ó g i c o y e con ó m i c o. ( 2 5 ). 
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N 

NIV EL ECONOMICO DEFINICION CONSTITUTIVA 

NIVEL ESCOLAR 

Valor ación cuantitativa de los me

dios de existencia de un grupo so

c i al. 

DEFINICION CONSTITUTIVA 

Son estructuras que s e institucion~ 

lizan de acuerdo con las exigencias 

c u 1 t u r a 1 e s d e u n a s o c i e dad. L as e x i -

gencias culturales de naturaleza 

gnoseológica dan origen a la Educa

ción Pr i maria, la Edu cación Media y 

l a Educació n Terciaria o Superior. 

( 12) 

P 

PE R F I L A C A O E MI, C O DE FIN I C ION C O N S TI TU TI V A 

Es el conjunto de característica que 

tipifican lo que un estudiante debe 

lograr al final de una ca rrera, ci

clo o grado. 
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PLAN DE ESTUDIO DEFINICION CONSTITUTIVA 

PROGRAMA 

SISTE~lA EDUCATI-

VO . 

Es el conjunto de asignaturas con 

sus respectivos Syllabus, unidades 

valorativas y sistema de prerrequl 

sitos, el cual responde a los obj~ 

tivos de una carrera, un ciclo o 

nivel. 

DEFINICION CONSTITUTIVA 

Es una guía que orienta el proceso 

educa ti vo y que contiene al menos 

los siguientes elementos: aspectos 

generales de la asignatu r a. Syllabus , 

objetivos, contenidos, e xperiencias 

de aprendizaje, sistema de evaluación , 

tiempos probables de ejecución y biblia 

grafía. 

S 

DEFI NIe I ON CO NSTI TUTIV A 

Es una r ed compleja organizada po r e l 

estado, siendo una de sus obligac i o-

---------------- ----
BIBLlOTEC CEN AL \ 

........... D 11 ... !I""VA .. 
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nes y finalidades la conservación, 

fomento y difusión de la educación 

y la cultura, en estrecha relación 

con la per so na humana. 

T 

DEFINICIO N CONSTITUTIVA 

Incluye un esquema de la prue ba que 

especifica que proporción de los 

ite me s deben versar sobre cada sec

tor de contenidos y el. tipo de habi

lida de s. Muchas veces contienen otras 

especificaciones, tales como el núme 

ro de itemes de la prueba, el tiempo 

asignable a su administración, des 

cripción del tipo de item que debe o 

no incluirse en la prueba. (11) 

V 

DEFINICION CONSTITUTI VA 

Medida en que un instrumento mide lo 

que se prop one medi r. (19) 
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DEF IN I CION C ON~TITUTIVA 

Ll ama do t ambién valor Al fa. Es el 

margen de error que en un pr oceso 

de medición está determinado por la 

acción del azar o situacion es aleato 

rias . 

VALOR OBSERVADO DEFINICION CONSTITUTIVA 

VALOR TEORICO 

VARIANZA 

Es el resultado final del procesa

miento de los datos aplicando un test 

esta dístico y que tienen com o base 

los datos empíricamente obse rvados. 

DEFINICION CO NSTITUTIVA 

Es la cantida d calculada previamente 

con base a proc e dimiento s mat e máticos 

y que tienen como fundamento la dis

tribución de una población determina

da, estos se encuentran en las tablas 

estadí stic as . 

DEFINICIO N CONSTITUTIVA 

Es una medida de la dispersión de los 

puntajes alrededor de la media. La 
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varianza es la medida de las desvia

ciones al cuadrado de los puntajes 

respecto de su media . . (11) 

1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

El estudio sólo puede generalizarse para poblaciones 

con cara cterísticas similares a las del Núcle o Educativo 

No. 20 de San Salvador. 

La investigación está referida sólo a describir y ha

cer una aproximación hacia la explicación de las relaciones 

entre conocimientos y actitudes sobre Educación para la Sa 

l ud, con los que egresan los al umnos del sexto grado del Nú 

cleo Educativo No. 20 de San Salvador; y no control a dos (2) 

variablesintervinientes, como son: Medio ambiente y Factor 

económico, por ser difíciles de efectuarlas en la presente 

situación que vive el país. 
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CAPITULO 11 

2 . 0. MARCO TEORI CO 

2. 1. CA RACTERISTICAS DE LA EDUC AC ION SA LVAD OREÑA 

Las características de la Educación Salvado r eña se 

pueden analizar a través de seis aspectos fundamen 

tales. 

1.- Los objetivos de la Educación Salvadoreña, interre 

lacionando estos en su correspondencia con la rea

l i dad económica y social del palS . 

2.- Los contenidos progra máticos 

3. - La metodología empleada 

4 . - El sistema de evaluación vigente 

5.- Los Recursos Humanos y Materiales, especialmente -

el maestro y la capacidad instalada del sistema . 

6.- El a lumno y su medio familiar enmarcado dentro de 

las condiciones económicas y sociales. 

Analizando cada uno de estos aspectos, los cuales -

conforman parte de la estructura curricular, es así,como podemos 

tipificar a la Educación Salvadoreña en los momentos actual es. 
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Benjamín S. Bloom (4) en su obra Taxonomía de los ob-

- jetivos de la Educación establece una r elación entre los 

objetivos educacionales y el desarrol lo del curriculo; al 

respecto plantea que con ellos lo s problemas del desarro

ll o del curriculo y de la enseñanza se consideran general

mente en relación con c~atro tipos principales de pregun~ 

tas: 

a) ¿Cuáles deberían ser los propósitos y objetivos educa

cionales que la escuela o el curso pretende obtener? 

b) ¿Qué e xp eriencias de apre ndizaje pueden ofrecerse par a 

que contribuyan a realizar estos propósitos? 

c) ¿Cuál será la forma más eficaz de organizar esas expe

riencias para lograr la continuidad y secuencia del 

aprendizaje y ayudar al estudiante a integrar las que 

de otra manera podrían parecerle experiencias aísladas? 

d) ¿Cómo puede evaluarse la eficacia de las experiencias de 

aprendizaje, mediante el uso de exámenes y otros proce 

dimientos sistemáticos para reunir pruebas? 

Estas son las cuatro preguntas a las que se les dará 

respu esta al analizar los seis aspectos que se han tomado 

como base para caracterizar la Educación Salvadoreña. 
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l. OBJ ETIVOS DE LA EDUCACION SALVADOREÑA 

Con respecto a los objetivos se puede plantear que es 

tos fueron estructurados atendiendo a un análisis técnico 

que expertos del Ministerio de Educación realizaron en el 

período preparatorio de la Reforma Educativa en 1967-1968 

y que se fundamentó esencialmente en un análisis biblia-

gráfico y no siendo esto resultado de un diagnóstico de -

la realidad Educativa Salvadoreña, esto es, que no surgi~ 

ron de un proceso de investigación educacional o pedagógi 

co las cuales hubiesen dado el apoyo científico para que 

de ese diagnóstico se pudiese proceder a la planificación 

y en tal proceso de planificación diseñar objetivos fun-

cionales. Cabe mencionar que en el documento del Ministe

rio de Educación que se llama Diagnóstico, se refi ere más 

que todo al diagnóstico de recursos tales como infraestruc 

tura. 

El Minister io de Educación en su Documento N° 1 co-

rrespondiente a la Reforma Educativa 1970, nos habla de -

un diagnóstico estadístico y proyecciones de la Educación 

Primaria en El Salvador en lo referente a cobertura. Este 

diagnóstico enfoca tangencialmente la pedagogía del siste 

ma,y en ninguna parte se enfoca la correspondencia de ob

jetivos con la realidad económica y social del país. Por 

otra parte el Dr. Manuel Luis Escamilla, en su obra la Re 

forma Educativa Salvadoreña, presenta los elementos técni 

cos que fundamentaton el movimiento. Pero en ninguna par-
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te se refleja un proceso investigativo que enmarque los -

objetivos de la educación dentro del contexto de un cono

cimiento claro y objetivo de l as condiciones económicas y 

sociales de nuestro país. 

Pareciera ser que l os aspectos en cu estiones educati

vas se dedic a n en especial al análisis documental, para -

poder formular sus teorías o informes que fundamentan el 

movimi en to reformista en El Salvador. En la obra ya men-

cionada se plantea el tipo de hombre que se desea formar, 

se habla de un hombre apto para el cambio, tipificando el 

cambio como un proceso de formación de mano de obra cal i 

ficada para el movimiento de industrialización, a partir 

de 1970 se inició propiamente en El Salvador la formación 

de ese hombre nuevo y es precisamente lo que la Reforma -

Educativa trata de tipificar y de implementar a través de 

la creación de los Bachilleratos diversificados. En los -

programas de es t udio que surge con la parte de tipo nacio 

nal ista, así, se puede observar en la página número 31 de l 

documento de la Reforma Educativa Salvadoreña una frase -

que expresa "no obstante la enseñanza autorizada de los -

programas de estudio de Primero y Segundo Ciclo de Educa

ción Básica se base en el modelo fundamentalista patriótl 

co, cualquiera que desee examinar apasionadamente los pr~ 

gramas de Est udios Sociales y Estudios de la Nat uraleza 

de los ciclos mencion a dos encontrará el modelo que esta-

mas presentando". 
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Ahora bien nuestro objetivo en té rminos operacionales 

nos describe los caminos que el proceso enseñanza aprendi

zaje trata de lograr, ya sea a corto o mediano pla zo , ade 

más del análisis anterior r ea lizado del cual ya se conclu

ye que se desconoce en qu e medida tales objetivos responden 

a la r ea lida d socioeconómica y política del país. 

Hay otros factores que están interviniendo en cu anto a 

la fun cionalidad de lo s objetivos, en el e ntendido de que 

los objetivos en los cuales intervienen, maestro, alum no 

plan de estudio, planta física, leyes, reglamentos, es deci r, 

todo el sistema curricula r. Hay que analizar la factibilidad 

de ser lograd os dichos objetivos y esto se realiz a a través 

del análisis de las anteriores aspectos que hemos mencionado. 

2. CONTENIDO PROGRAMATICO 

Si se hace un análisis de los contenidos programáticos 

se verá claramente que en forma técnica responden a los ob

jetivo s que se propone en cada uno de los programas. El prQ 

blema surge cuando se introduce la variable -profesor-alumno

y otros recursos, ya que, los contenidos programáticos son d~ 

sarrollados por alguien y para alguien y con algo. No existen 

investigaciones objetivas serias con respecto a como se cubre 

el desarrollo de los contenidos programáticos. Se hace alusión 

a la experiencia de las personas que han sido sujeto del pro

ceso y 10 que opinan al respecto, y se puede e stablecer, 
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que en el desarrollo de todo contenido hay dos aspectos: la 

parte formal y la parte esencial. La mayoría de los docentes 

de la Escuela Salvadoreña, debi do a que todo su esquema- mental 

y al comportami ento mi smo ~ ref l ejo de las condiciones es 

tructurales del sistema, el cual al de sarrollar los contenidos 

programáticos hacen más énfasis en la parte formal; con eso se 

está qu eriendo establec er que, el maestro no profundiza en la 

esencia de los fenómeno s sino más bien se queda en la descri~ 

ción de los elementos que conforman el fenómeno, por ejemplo 

para el contenido importancia del lavad o de las manos antes 

de cada comida, el maestro procede a enseñar una serie de as -

pectos de tipo mecanizado como son: como debe de lavarse, la 

importancia de lavarse, etc., pero para penetrar en la esen-

cia del fenómeno no basta tal descripción, se hace necesario 

correlacionarlo con otros factores tales como: las condicio-

nes económicas y sociales de la familia y tratar de generar 

actitudes y convicciones para que el estudiante, si no tiene 

los medios para poder lavarse las manos, que trate de encon-

trar por cualquier vía el proecedimiento adecuado para hacer-

se un lavado de manos, para eso el maestro debe dominar una 

serie de t ecnologías apropiadas y darlas a conocer a sus es-

tudiantes para que estos consoliden el conocimiento que se 

les está impartiendo, de lo contrario no es factible uno de 

los objetivos fundamental es como es el de formar hábitos hi-, 
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giénicos. Esto es con respecto al proceso de enseñanza de ta 

les contenidos. 

3. ~lETODOLOGIA 

En cuanto al proceso metodológico se puede hacer un aná

lisis un tanto breve de lo que acontece en la escuela Salva

doreña y esto es que básicamente tenemos dos tipos de méto 

dos y estos son: Métodos activos y Métodos pasivos. Se hará 

un contraste entre los dos, tratando de ubicar la Educación 

Salvadoreña en cualquiera de ellos. 

a) Los métodos activos tienen como características que con

sideran a la motivación como una fuerza resultante de los 

estímulos significativos que el maestro le facilita al in 

dividuo. 

En cambio el método pasivo refiriéndose a ésta misma situa

ción considera que la motivación es un elemento intrínsico a 

la actividad. En este sentido el maestro no se preocupa por 

facilitar el proceso de motivación en el estudiante ya que 

su concepción es inapropiada, este puede ser uno de los indi 

cadores que explican, por que el proceso enseñanza aprendiz~ 

je y en este caso el r endi mi ento académico del alumno es tan 

bajo como producto de la Reforma Educativa, es decir al alum 

no se le considera que llega a la escuela para aprender y se 
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esti ma que y a est á prev ia men te mot i vad o . El méto do pasi vo en

to nc e s t rat a de de j a r la r espo nsab il i dad en lo s pa dr e s , o en 

la familia, para que ésta a través de una se ri e de pr esiones 

ay uden a que e l est udiante cumpla con las t areas y en el peor 

de l os casos q ue lo obliguen a que asista a l a escuela y le 

pr eparen algunas tareas que el maestro le ha de j ado, etc. Esa 

es una concepción que al conve r tirlo en algo absoluto es equl 

vocada y se clasifica dentro del método pasivo, por tal moti

vo se puede decir que una característica de la Educación Salva 

doreña es que hace uso preferentemente de los métodos pasi vos 

de enseñanza . 

b) Continuando con la parte metodológica se verá que los mét~ 

dos activos se tipifican porque consideran el conocimiento, 

un proceso de comunicación de doble vía, de donde maestro 

y alumno dialogan y aprenden, en cambio los métodos pasivos, 

con si d e r a n q u e e 1 m a e s t ro t r a n s m i t e los con o c i m i e n t o s y e 1 

alumno los asimila, pero los conocimientos no se consolidan 

por 10 general y tienden a desaparecer. 

Reflexionando sobre la Educación Salvadoreña vemos que no 

anda tan lejos de hacer uso de este método pasivo, el maes 

tro preferentemente usa la conferencia como método prefere~ 

te o general para facilitar los conocimientos y considera 

que el alumno está e n ob li gación de asi milar sin entender , 

de copiar, de estudiar, que son los aspectos puramente me-
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cánicos. De ahí que se estén sacando productos que se c~ 

caracterizan por ser alumnos con gran habilidad para me

morizar y en el peor de los casos, cuando no se ha log r~ 

do esa capacidad de memorizar, como los sistemas evalua

tivos están t ambién cent rados en los aspectos memorísti

cos impul san al alumno al fraude, a la copia y a una se

rie de vi c ios que son deformativos. El problema - es com

plejo porque cuando el profesor concibe que el alumno es 

un receptáculo, algo como una grabadora, constituye uno 

de los obstáculos que el sistema puede ir incrementando 

en forma siste mát i ca y cuando se quieren impulsar metodQ 

logías en donde el estudiante debe ser creativo, con ini 

ciativa, responsable, autónomo, presenta resistencia y 

se hace difícil impulsar la metodología activa, tal como 

se pued e observar en los niveles universitarios donde hay 

serias protestas y descontento ante la utilización de mé

todos activos, no en forma general pero si en muchos ca

sos. 

Por otro lado, en referencia a los métodos activos, 

el maestro que practica este tipo de métodos considera 

que los conocimientos dejan huellas perdurables por su 

utilidad y la praxis de éstos donde se adquieren, esto 

quiere decir que todo conocimiento debe tener una utili

dad práctica, no solamente el al um no debe conocer por cQ 

no~er sino para transformar y esto conlleva a que el cono 
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cimiento se adquiera haciendo, practicando, analizando, 

transformando. Todo lo contrario sucede con el método pasl 

vo, donde se considera que l os conocimientos tienden a de

saparecer y la escencia del método es aprender a memorizar 

y a reproducir. La escuela Salvadoreña no está distante-

de esta característica y prueba de ello es que la mayoría 

del proce so ens eñanza aprendizaje se centra en objetivos que 

de acuer do a l a clasificación que Benjamín Bloom (4) hace en 

el dominio cognoscitivo, afectivo y psicomotríz, la escuela 

apenas ha trabajado en el dominio cognoscitivo, en las cate

gor ia s de: conocimiento, comprensión y aplicación; no se ha 

profundizado en el aspecto del análisis, de la síntesis y de 

la evaluación, lo cual llevan a generar la conciencia que se 

me ncionará en el numeral 2.9 que dan habilidad al educando 

para que pued a pensar y resolver así sus problemas, también 

este método se centra en formar al individuo con carácter ma 

sificador . . La escuela como concibe que el educando es un re 

ceptáculo, a manera de que un conferencista pueda tener has

ta mil grabadoras, así también el puede tener cien o doscie~ 

tos · estudiantes en un auditorium, por lo general la escuela 

y en este caso el Primero y Segundo Ciclo de Educación Básica 

Sé han estándarizado ya, que cada grado debe tener entre 35 y 40 

alumnos,considerando este c upo pedagógicamente adecuado. La 

verdad es que un número entre 35 y 40 alumnos entran en la 
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categoría masificadora, teniendo como criterios; la duración 

de la clase, la atención por un sólo maestro, la práctic a de 

la pedagogía activa. 

c) La práctica de los métodos activos establece que estos

se centran en la atención del colectivo humano y la ate~ 

ción personal social del alumno, por ello un colectivo que 

se integra dentro de un sistema curricular, en la partici

pación de la vida de toda una institución, implica la exis 

tencia de un método didáctico y otro que es el método edu

cati vo , en este caso se está haciendo referencia a la vi 

gencia de ambas situaciones en el proceso educativo. 

En cuanto a la educación que la Escuela Salvadoreña reall 

za ,hay una parte esencial que se le denomina la acción del 

maestro como uno de los factores fundamentales. 

¿Cuál es el papel del maestro en el proceso educativo? , los mé 

todos activos consideran que el maestro es la persona que orie~ 

ta _. o facilita el proceso educacional, en cambio, los métodos 

pasivos consideran que el mae stro es la persona que dirige la 

enseñanza y el alumn o es el dirigido. 

En el método activo, la autoridad del maestro reside en la 

maestría y dominio que tiene del proceso para orientar, esto 

es en cuanto al conocimiento de los con tenidos programáticos y 
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a la metodología para enseñar dichos contenidos. En cambio 

en lo s métodos pa sivos, l a autoridad reside en el hecho de 

ser maestro, es decir por tener un nombramiento oficial, 

él está en capacidad de tomar todas las decisiones del prQ 

ceso educativo, ya que él es el responsable ante el Ministe 

rio de Educación de todo el proceso. En cuanto a este aspe~ 

to en la Enseñanza Salvadoreña, por no tener un fundamento 

en el método activo se puede observar, que los maestros, en 

cuanto al conocimiento de metodología científica en este ca 

so de métodos pedagógicos, solamente poseen la teoría que en 

instituciones como anteriormente Ciudad Normal, y ahora en 

los Tecnologícos le fueron proporcionados, pero se hace nece

sario tener una formación universitaria para poder profundl 

zar en tal dominio. De ahí que, en otros países los docentes 

tengan nivel universitario, para garantizar la maestría y el 

dominio del proceso de orientar. Siempre en este as.pecto los 

métodos activos consideran que el maestro determina conjunt~ 

mente con los alumnos, los criterio s , factores y elementos 

del proceso que desarrollan ambos. Esta característica del 

método activo, la escuela Salvadoreña no la pone en práctica 

y se aduce que el alumno no tiene la capacidad para poder d~ 

terminar conjuntamente con el maestro los criterios, elemen

tos y factores del proceso enseñanza aprendizaje, de ahí 

que se centre más en una característica del método pasivo 

donde el maestro es quien determina tales criterios. 
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El impacto de esta práctica en la consolidación de los 

conocimientos radica en que el alumno considera que es sim

plemente un objeto. un instrumento del proceso educativo. 

Es decir,no es sujeto ni artífice del proceso educativo ) si

no que sencillamente se le instrumental iza, por eso se pue

de observar que en cualquier escuela de nuestro país cuando 

los alumnos entran al período de vacaciones, salen a recreo 

o se han suspendido las labores, se manifiesta una gran ale 

gría de no estar sometidos a ese suplicio. Contrario es 

cuando el alumno planifica, parti c ipa y hace suyo el proceso 

y esto incide grandemente en lo que el alumno va ha hacer 

con e s os cono c imientos en el futuro, si los va a poner en 

práctica, para transformar su realidad y la de los demás. 

El método activo considera que los maestros y alumnos 

son elementos dinámicos en el pro ce s o, que 10 que el alumno 

practica lo hace de acuerdo a lo pl a nificado con el maestro. 

Al alumno se le con s id e ra un se r de iniciativa y con creati 

vidad, el alumno es sujeto y objeto de la educación. 

Por el contrario, el método pasivo considera que el 

alumno es un ser estático en el proceso, que el debe de ha

cer lo que el maestro le ordena, qu e al estudiante se le 

considera como una grabadora y que es simplemente un objeto 

de la enseñanza. 
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Estas son las características que la escuela salvadoreña 

tiene y se ubica dentro de una metodología pasiva. 

d) En cuanto al programa, los métodos pasivos consideran al -. 
programa como rígido, esto quiere decir que no es el alum-

no la unidad de medida del program a, sino que el programa 

hay que cumplirlo a como de lugar, haciendo llegar más 

tiempo al alumno, recargándolo de contenidos, etc., no im-

porta como logre asimila r éstos, lo principal es cubrir el 

programa. En cuanto al programa también es esta metodolo- -

gía pasiva el maestro y alumno se someten al programa, el 

maestro es calificado por el director en la medida que 10 -

gre desarrollar el programa. Un maestro que logra desarro-

llar todo el programa se le considera un buen maestro, no 

importa como lo desarrolle, todo por el contrario un maes -

tro que desarrolle sólo part e del programa se le considera 

mal maestro, de tal manera que la concepción rígida y de -

sometimiento queda establecida en la relación docente-alum 

no-programa. En esta metodología pasiva también el progra-

ma está centrado en los contenidos, pareciera ser que en -

su conto rno es donde giran todos los elementos del progra -

ma, todo por el contrario en los métodos activos, al pro- 

grama se le considera como algo flexible, como un guía nada más, en 

donde el maestro y alumno someten el programa a sus necesi--
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dades, si ambos lograron llegar solamente a una parte 

del desarrollo del programa en un tiempo estipulado, 

hasta allí se llega, lo demás puede ser cubierto en -

las actividades de retro alimentación de l grado in me-

diato superior y el mae stro es el r esponsable de faci 

litar la cobertura de esa part e deficiente; por su ---

puesto que la prá ctica de métodos activos conlleva, 

para el caso de una educación como la salvadoreña,las 

re formas totales del sistema curricular, de lo contr~ 

rio esa part e que se está analizando no sería facti--

ble de realizar. Pero continuando siempre con el pro-

gr ama se observa que ésto debe estar centrado en el -
-

alumno-maestra-contenidos y realidad. Aquí lo funda--

mental ya no es el contenido, sino en que medida el -

' programa responde a una realidad concreta, si el pro-

grama responde a las necesidades e intereses de los 

alumnos. En cambio en la metodología pasiva se puede 
I 

observar que el programa es la base fundamental de l a 

acción del proceso enseñanza aprendizaje. Con esta -

característica se vuelve a tipificar a la educa-

ción salvadoreña como una práctica r acionalista y ban 

caria . 

e) Otro componente son las actividades. En cuanto a las 

actividades a través de las cuales se desarrolla la me 
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todo10gía , lo s méto dos pa s iv os des a r ro ll an a c t i vidad es 

de t ipo mecan i cis t a, acentúan más l a f or ma qu e la e sce~ 

cia, centran su atención en cuanto que demanda n una ac-

c i ón f ísica y ex t e rna. Po r e l contr a r i o l os métodos ac-

t ivos acent úan más l a escencia que la forma, son inte-

gra 1es , centran s u atención en eventos que de manda n prQ 

cesas mentales de análisis, síntesis, abst r acción, gen~ 

ralización y concreción. La Escuela Salvadoreña no pue-

de practicar este tipo de actividades. 

En el proceso educativo son los aspectos formales los 

que pesan, un ejemplo concreto lo constituyen cuando e l 

maestro trata de intentar hacer activa la enseñanza, ha 

ce viajes de campo pero viajes de campo que más que to 

do son giras de placer, ya que no hay ni siquiera una 

guía de observación, no se planifican actividades canse 

cuentes con ese viaje, es decir, para que realmente sea 

un método activo los estudiantes deben realizar los prQ 

cesas mentales que aquí se han descrito: analizar obje-

tos y fenómenos , sintetizarlos, abstraerlos a otros fe-

nómenos y objetos, generalizarlos y concretizarlos. Es

to es bien distant e de que la escuela salvadoreña lo es 

té practicando. 

l;' L10TE,¡' 
IVIl I /11. 

----

~AL 1 
~ 
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f) En cuanto a la evaluación la metodología activa, utili 

za procedimientos que se le denominan autoevaluativos, 

esto implica la evaluación diagnóstica, la formativa y 

sumativa. En cambio la evaluación en lo s métodos pasi

vos por 10 general sólo se utiliza la evaluación suma

tiva, esto es 10 que generalmente se hace en la escue

la Salvadoreña , no hay una evaluación diagnóstica por 

varios factores: uno de ellos es bien importante y se 

debe a que el maestro no tiene tiempo para hacer eva

luaciones diagnósticas, maestros que trabajan hasta 

tres turnos por estar mal pagados y no pueden subsis

tir con los salarios que devengan. 

La metodología activa concibe la evaluación como la 

práctica de un proceso consciente , que conlleva una ac 

tividad de autoevaluación, la considera como un proce

so integral, es una experiencia de aprendizaje más. Lo 

importante en este proceso para el método activo es la 

conducta aprendida y su aplicabilidad práctica, es de

cir que un alumno modifica su conducta no deseable en 

una conducta deseable, pero esa conducta tiene que apll 

carla en la práctica. 
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El método pasivo con s idera que la evaluación es una ac

tividad impuesta, es parc i al, muchas veces confunde el 

rendimiento académico, con los aspectos de conducta, es 

decir con los aspectos de pers onal idad del hombre, sus 

rasgos de carácter, sus intere ses, sus actitud es. Si bien 

es cierto que están relacionad os pero si un maestro asig

na un a nota mu chas veces plantea por ejemplo: en el exa

men sacastes diez, pero como has faltado a clases o tie

nes mal comporta mi ento, te vamos a poner seis, entonces 

el seis hace referencia no al rendimiento académico, sino 

que a otros aspectos del comportamiento en cuanto a pers~ 

nalidad. ¿Qué está midiendo entonces el maestro? Esos 

son los defectos que tiene el sistema de evaluación nacio 

na 1 . 

Por otra parte los métodos pasivos consideran que 10 im

portante es la nota y así vemos nosotros que el estudian

te llega a la escuela para poder pasar un grado, o sea 

que él estudia no para aprender, sino para sacar buena 

nota, como lo saque no importa, hace referencia sólo al 

producto, no interesa el proceso, muchas veces el produ~ 

to no es explicado por el proceso, hay un divorcio 

entre ambos . Por último en cuanto al método pasivo, éste 

concibe la evaluación como una actividad de clasifica 

ción: en reprobado s y aprobado s; los buenos y los malo s. 
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No toma medidas de retroali mentación para poder ayudar 

al alumno a superar los problemas académicos que afronta, que 

pase el que logró aprender, el que no, se queda reprobado. 

Lo s métodos activos por el contrario, para ellos lo im

portante es la conducta aprendida y su aplicabilidad, hace 

r efe r encia al proceso y 

troalimentación constante. 

producto, es una actividad de re -

Con esta parte se tipifica entonces, como característ i 

ca de la educación salvadoreña, que un alto porcenta je hace 

uso de los métodos pasivos, lo cual constituye serias defi

ciencias en el proceso de instrucción y de formación del hom 

bre salvadoreño. 

A manera de síntesis finalmente se va a señalar que el 

sistema de evaluación practicado por los maestros y estudia~ 

tes en la Escuela Salvadoreña e s formalista, centrada en fo~ 

talecer más lo que es la cantidad que la calidad, esto es 

que de acuerdo a las políticas y estrategías del Sistema 

Educativo Nacional, un maestro podría estar promoviendo al 

estudiante con una nota de cuatro o cinco dependiendo del 

criterio del maestro , la política está centrada en la mayor 
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cobertura, o sea que no interesa la calidad ya que existen 

altos niveles de deserción y de reprobación,queriendo dar 

una imagen de un sistema cuya eficiencia está medida en tér

minos de números de individuos que egrese, no ha importado 

que a la evaluación se le re ste su carácter objetivo y cie~ 

tífico y se convierta nada má s en un instrumento justificatl 

va para pod er sacar cada día más gente aprobada por el siste 

ma, no importando si tiene la calidad deseada, este sistema 

en tal se ntid o no es un sistema formativo, ya qu e el proceso 

a través del cual se realiza la evaluación, conte mpl a una s~ 

ri e de vicios que viene a deformar la conducta del alumno, 

se adquieren conductas como son el fraude, la mentira, el -

egoísmo , etc. ya se dijo anteriormente que también es un sis 

tem a donde no se practica ni l a evaluación diagnóstica ni la 

evaluación formativa, bast~ ref le xi onar que en todo sistema 

necesar i ame nte tiene que exi s tir una evaluación diagnóstica 

ya que sirve para el proceso de planificación de la enseñan

za. A cualquier persona conocedora del campo de la pedagogía 

l e vendrá en mente . ¿Qué calidad puede tener la planificación 

de una enseñanza que no esté basada en una evaluación diagnó~ 

tica?, ¿qué calidad puede tener el proceso educativo donde no 

se practica una evaluación formativa? e ahí dos ind i cadores 

fundamenta les para tipificar la educación salvadoreña como un 

proceso deficita rio . 
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4 . REC UR SOS HUM ANO S Y MATER IALES 

Un cua r to aspecto 10 constituyen l os r ecursos humanos 

y materiales que sirven de base al currículo para poder ser 

i mplementado. 

a ) Se tratará primero de analizar al maestro como un 

r ecurso humano fundamental. 

Históricamente el maestro se le ha venido formando de 

dos maneras: 1? en una forma empírica donde estudiantes de 

4~, 5? Y en el mejor de los casos de 6? grado se convertían 

en maestros, allá por los años de la década del 40, posterio~ 

mente surgen las escuelas normales dando mayor cobertura y 

una mejor preparación sistemática para el maestro, habían dos 

tipos de escuelas que formaban maestro s , las escuelas normales 

y las secciones de maestros, éstas consistían, en que el maes 

t r o estudiaba por correspondencia, y se les llamaba secciones 

normales, en cambio, en las escuelas normales el maestro estu 

diaba tres años después del Plan Básico 10 que ahora es 7?, 8? 

y 9? grado. De una u otra manera los profesores se graduaban 

de maestros y éstos a su vez eran formados por maestros que no 

tenían una educación universitaria, y sin bien es cierto que en 

los aspectos formativos e instructivos, había mala calidad; en 

la parte instructiva se caía en niveles que en cuanto a altura 

científica dejaban mucho que desear; así los maestros formados 
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fueron cubriendo la demanda del sistema educativo nacional 

y con la Reforma Educativa que hace desaparecer las escue

las normales se instituyen los Tecnológicos, para poder c~ 

brir el desaparecimiento de las escuelas normales, se ve - " 

que en los planes de estudios ya existe una mayor conform~ 

ción científica, el problema fundamental ha estado en que 

quienes desarrollan esos planes, en la mayoría de los casos 

no tienen una formación universitaria, de ahí que los nive

les académicos sean eminentemente bajos, la prueba está en 

que la mayoría de los maestros del Sistema Educativo nacio 

nal desconocen qué teorías pedagógicas y las metodologías 

que se utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje, es 

más, desconocen el tipo de hombre que quieren formar. 

Existe una calidad científica en la mayoría de los ca 

sos bastante baja, cabe mencionar que hay un fuerte sector 

pero minoritario que S1 tiene una formación científica, la 

cual ha sido lograda por una u otra forma, pero su desemp~ 

ño deja observar tal calidad. Otro ·problema en cuanto al -

maestro lo constituye la situación económica en que ha vi

vido el magisterio, la mayoría de este sector son de extra~ 

ción de clase baja, y cuando más de clase media baja, per 

sonas que muchas veces han selecc i onado esta carrera para 

poder encontrar un trabajo lo mas pronto posible y 

ya en el desempeño del trabajo los salarios nunca -

han sido acordes al costo de la vida, de ahí que el -
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maestro ha tenido que trabajar dos o tres jornadas y esto 

trae como consecuencia cansancio del maestro, falta de tiem

po para poder preparar todo el proceso de enseñanza aprendi

zaje, de ahí que la calidad con que el proc eso de reformaed~ 

cativa que está formando al hombre sea deficiente. 

b) En cuanto a las condiciones materiales, en la actua

lidad han mejorado bastante, las condiciones de local y de 

equipo, no así otros recursos como son el material didáctico, 

ni el sector privado, ni el sector público están en óptimas 

condiciones en cuanto a recursos de material didáctico se re

fiere, pero es el sector público que presenta una serie de de 

ficiencias ya que se da el caso de que muchas veces en las es 

cuelas ni siquiera hay yeso y el maestro tiene que comprarlo, 

no tiene cartul in a, plumones, etc. los cu~les sirven de apoyo 

para el proceso enseñanza aprendizaje. 

Desde 1970 se inició un proceso de construcción de edifl 

cios escolares en el cual se dio el siguiente fenómeno princl 

palmente en el sector rural donde se tenían las escuelas tipo 

3-3 - 6- un local pedagógico pero sin alumnos ya que éstos no 

tenían posibilidades económicas para poder asistir, y en las 

plantas físicas de las áreas urbanas se ven hermosos edificios 
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pero con una gran carga estudiantil y sin recursos didácti

cos para poder facilitar el proceso de enseñanza aprendiza

j e. 

5. EL AL UMNO 

Ahora se analizará el quinto elemento y es el relaciona

do con el alumno. 

Al respecto Domingo Faustino Sarmiento,había señalado 

que la escuela no es para niñ os hambrientos, desnudos y enfe~ 

mos. Valga entonces la reflexión para caracterizar la escue-

la salvadoreña. La práctica 'de esta educación, como auténti-

ca educación es un tanto difícil ya que las condiciones de 

vida de la familia salvadoreña son apenas de subsistencia, una 

familia que manda a sus hijos sin haber desayunado, ¿que apre~ 

dizaje puede tener? una familia que manda a sus hijos enfe rm os, 

¿qué pueden aprender? o que mandan a sus hijos emproblemados a 

consecuencia de las condiciones sociales en que viven sus padres, 

¿qu é pueden aprender? Entonces la educación salvadoreña se 

caracteriza porque sus usuarios en este caso los estudiantes 

no tienen las oportunidades educativas que en otros países de

sarrollados se da, esto es el acceso efectivo a la educación: 
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estar saludable, vestido, con techo, bien alimentado y des

preocupado en la medida de 10 posible para poder asimilar 

en forma activa y consciente todas las experiencias de apre~ 

dizaje que el maestro le facilite . Cualquier estudio de ca

rácter investigatorio que trate de verificar 10 acá plantea

do en forma empírica, donde se ha presentado la caracteriza

ción de la educación salvadoreña, desde ya se establecen al

tas probabilidade s que concuerden con nuestro planteamiento. 

2.2. LOS PLANES DE ESTUDIO DE PRIM ERO Y SEGUNDO CICLO DE 

EDUCACION BASICA. 

ANTECEDENTES. 

Antes de la década de 1960 el Sistema Educativo Salva

doreño se caracterizaba por el desarrollo de las activida

des curriculares con una fuerte dósis de espontáneidad. Pe

ro posterior a 1960 se introduce un movimiento que lleva c~ 

mo orientación general el planeamiento de todas las accio

nes, esto repercute en el sector educativo. Este movimiento 

impulsó a través de la planificación el desarrollo social y 

económico llegando a su momento óptimo a partir de 1967 don 

de el país involucraba tres sectores básicos: la agricultu

ra, la industria y la educación. 
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Antes de 1967 a la educación s e le daba una connotación 

estrictamente cultural; situación que es valedera ya que el 

proceso educativo es parte de la cultura de un pueblo, pero 

la acepción cultura no solo comprende el pro ceso educativo 

sino también otras dimensiones como son: el trabajo, la re

creación, la práctica de la medicina y todas aquellas acti

vidades que realizan los hombres en una nación determinada. 

A partir de 1967 dentro de una concepción sociopo litica 

y económica se le concibe a la educación como una fuerza ge

neratriz que hasta cierto punto determina el cambio social, 

tal concepción se plasma en la filosofía de la Reforma Educ~ 

tiva en la cual se expresa que; "La educación es el medio p~ 

ra el desarrollo y formación de los recursos humanos que pr~ 

moverán el desarrollo socioeconómico del país". ( 11 ) . 

A comienzos de 1967 el Ministerio de Educación integró 

una comisión para que reformara los planes y programas de 

estudio entre cuyas responsabilidades estaba: 1 ~ Definir el 

tipo de educación; 2 ~ Los Métodos; 3 ? Análisis de infraestruc 

tura. 
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Siendo integrada esta Comisión por representantes de: 

Unesco, Conaplan, Universidad de El Salvador, Técnicos del 

Ministerio de Educación y repr esentantes del sector indus

trial. Con este proceso se ini cia el movimi ento reformista 

en El Salvador y entre las innovaciones fundamentales en 

lo s Plan es y Programas de estudio están las siguientes: 

1. Estructuracfón de lo s ni vel es educati vos; aparece 1 a educa

ción parvularia, la educación básica, que antes era del prl 

mero al sexto grado y con las reformas se llega al noveno 

grado. En el nivel medio desaparecen carreras como teneduría 

de Libros, Secretariado Comercial, etc. y se implementan los 

bachillerato s diversificados. En el nivel superior se impl a~ 

tan los tecnológicos quedando estos sin mayor impacto dentro 

del proceso reformista. 2. Los planes de estudios en Educa

ción Bá sica se dividen en ciclos, siendo estos: el primer cl 

clo que comprende: primero, segundo y tercer grado; para el 

segundo ciclo: cuarto, quinto y sexto grado; y para el ter

cer ciclo: séptimo, octavo y noveno grado. El tercer ciclo 

viene a sustituir lo que antes era el plán básico. 3. Se man 

tiene la concepción cíclica del plan de estudio, esto signi

fica que las asignaturas y contenidos se van desarrollando a 

través de toda la educación básica en forma respectiva pero 

con mayor profundidad, extensión y con dive rso s puntos de 

vista. En cuanto a la ree structu ra ción de los programas 

• 
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es bien significativo en cuanto qu e antes del proceso de r~ 

forma de educación bá s ica, únicamente se contaba con tema

rios, dejando al profesor en plena lib e rt ad , lo cual como 

t oda medida tiene sus ventajas y desventajas fun damental men 

t e en lo s i gu i ente: 

1 .- Su estructura interna s e diseñó con l os siguientes com 

ponentes: Objetivos, contenidos, activi dades, sugeren

cias metodológicas y referencias bibliográficas, fal

tándole un icamente el sistema de eval uación y tie mpo 

probable de ejecución. De éstos dos últimos elementos 

ha incidido en la práctica actual el desconocimiento 

científico si los programas son factibles de desa rro

llar en el programa lectivo, y en cuanto a la evalua-

c;ón la descripción de criterios más descriptivos de 

cómo valorará el maestro el desempeño del alumno, a jui 

cio de los t écnic os que diseñaron los programas consid~ 

ran que introducir al programa los dos elementos mencio 

nadas atentan contra la flexibilidad del programa y la 

libertad de cátedra. En todo caso si la planificación 

es obj etiva y racional, ést~s dos situaciones se minimi 

zan. 

2.- J erarquización de objetivos. El movimiento reformista 

diseñó para los programas de estudio una jerarquía de 

objetivos en la siguiente forma: Objetivos generales 
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que corresponden al nivel de la educación básica, estos 

a su ve z se desagregan en objetivos del primer ciclo, 

del segundo y tercer ciclo. Los objetivos por ciclo se 

desagregan en objetivos por grado, esto es, objetivos 

del primero, segundo, tercer gr ado, para el primer ci-

clo y así con otros dos ciclos de la Educación Básica. 

Los objetivos de grado se descomponen en objetivos de 

asignatura siendo las cuatro asignaturas bá sicas del 

plan de estudios: Idioma Nac ional, Matemática, Estudios 

Sociales , Estudio de la Naturaleza . Lo anterior puede 

visualizarse en el siguiente esquema: ( 28) 

(OBJETIVOS GENERALES) 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS 

GRADOS GRADOS GRADOS 

OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS 

ler. 2do. 3er. 4to. Sto . 6to. ]O 8° 9° 

Gdo. Gdo. Gdo. Gdo. Gdo. Gdo. Gdo. Gdo. Gdo. 

OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS 
Contenidos Conteni dos Contenidos 
Acti"vi dades Actividades Acti vi dades 
Sugerencias Sugerenci as Sugerenci as 
Metodologías Metodologías Metodologías 
Eval uación Evaluación Evaluación 
Bibliografía Bibliografía Bibliografía 
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3. Mo dificación de la Concepción pedagógica de los progr~ 

ma s . Teóricamente la concepción del programa se centró 

en siete conceptos, siendo éstos: Que todo programa 

debe de ser adecuado, flexibl e , útil, unitario, gradual, 

práctico y claro. Concibiendo cada conce pto en la forma 

siguiente: ADECUACION: El respeto a la psicología del 

educand~ , en forma de temas y problemas que sean del 

lIinterés ll y de la IIcomprensiónll de los niños . Este es 

el criterio qu e clásicamente se refería a los niveles 

de capacidad . 

FLEXIBILIDAD . Es la posibilidad de desarrollarlos en 

diversas condiciones de medio físico y de medio social 

y la de aprovechar circunstancias de tiempo y de lugar 

para adelantar o retard a r el estudio de un determinado 

contenido . 

UTILIDAD. Es la directa conexión de l os contenidos de 

programas con la realidad del mundo concreto, ya sea 

por abstracción de esa realidad para traerla al aula , 

mediante el traslado de la acc ión didáctica al e xt erio r . 

Esta característica perm ite qu e los programa s tengan la 

máxima inmediatez, en r elación con los proble mas concr~ 

tos que se dan en el mundo en que nos encontramos . 
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UN IDAD. Es ta mbi én característica de los prog ram as su 

es tru ct ura conec t ada o cor r e l ac i onada, de modo y ma ne -

r a que pr esenten los distintos aspectos de la c i e nc i a 

como un todo. En partícular, se tiene presente la uni

dad de ciencia e xpresada como un orden de l a naturale

za, el hombre o la sociedad. A fin de que esa unidad se 

refleje en la mente de los educandos, el programa corr~ 

laciona los conocimient os de una asignatura con los de 

otras de su área., para segui r con las otras áreas des

pués. Desde este punto de vista el programa permite, a 

lo largo del proceso educativo, la toma de posesión de 

una imag en del mundo y una imagen del hombre unitario, 

y en consecuencia, sin atomización y sin anarquía. 

GRADUACION. De acuerdo con este criterio, los conocimie~ 

tos de una asignatura se calculan en cargas de dosifica

ción adecuadas a la posibilidad de asimilación de los 

educandos. IIUn programa· graduado es aquel que prescribe 

para. los educandos la carga académica adecuada ll
• (12) 

PRACTICIDAD. Hace referencia a que el programa constitu

ye un elemento funcional en el proceso de enseñanza apre~ 

dizaje. 

CLARIDAD. Consiste en la presición de vocablos y concep -

tos que no permitan ambiguedad en su interpretación. 
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2.3. SITUACION ACTUAL DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 

ESTUDIO. 

En la práctica pedagógica actual los planes de estudio 

se mantienen tal como fueron diseñados, y con respecto a su 

eficiencia únicamente se valoró a través de El Seminari o de 

Evaluación de la Reforma Educativa, diseñado y ejecutado por 

el ~linisterio de Educación en el año de 1978 y en lo refe 

rente a los programas se han hecho investigaciones evaluati

vas únicamente para el nivel básico en el tercer ciclo, no 

así en el primero y segundo ciclo de dicho nivel. 

En forma general se estima que los programas de primero 

y segundo ciclo de Ed ucación Básica,tienen una visión técnica 

adecuada pero desde el punto de vista de su estructura inter

na ya que "el análisis de la realidad nacional no fue orienta 

do hacia la consecución de un diagnóstico socioeconómico del 

pa ís " . 

De 10 anterior se deduce que no existe una corresponden

cia entre los objetivos programáticos con la realidad nacional, 

cuestión fundamental de la que debe partir todo diseño de pro

gramas, planes y sistem a curricular en general. 
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2.4. OBJETIVOS DE PRIMERO Y SEGUNDO CICLO DE EDUCACION 

BASICA REFERENTES A PROMOCION y PROTECCION DE LA 

SALUD. 

Con base al análisis teórico expuesto al evaluar los 

objetivos de la Educación con referencia al Primero y Se

gundo Ciclo del nivel Básico de nuestro país, se puede afi~ 

mar, que los objetivos propuestos por la escuela salvadore

ña con referencia al fomento y difusión de la Educación para 

la salud ,adolecen de una base práctica, ya que las mismas 

condiciones del sistema a nivel supra estructural y a nivel 

operativo en lo que se refiere a la forma como se implemen

tan las acciones para la consecución de los objetivos no 

presentan factibili .dad de alcanzarlos. Así, al analizar cada 

uno de los objetivos se tiene: 

l. Formar hábitos y actitudes de convivencia social. 

Para este objetivo los teóricos de la educación olvidan 

que las normas de convivencia social tienen como sustra

to un profundo amor a los conciudadanos el cual se fomen 

ta y se desarrolla en el proceso de relaciones sociales 

de producción basados en la justicia social que tienen 

Como fuente un reparto equitativo de la riqueza. De aquí 
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que el Sistema Educativo Salvadoreño propugne por la 

formación de actitudes de competencia y no de colabo

ración; individualista y no de colectivo; espontaneí~ 

tas y no planificadas. Todo esto hace improbable que 

la escuela salvadoreña consolide tal objetivo. 

Actualmente la escuela salvadoreña debido a la crisis 

por la que atraviesa el país se le hace mucho más di- 

fícil ya que, los ciudadanos manifiestan en su compo~ 

tamiento actitud es que los llevan a garantizar la su

pervivencia indivi dual y no la supervivencia comu nal. 

2 . En cuanto al segundo objetivo que expresa lo siguien

te: Apreciar la interacción del medio y la vida social 

del hombre. 

No hay duda alguna que para lograr este objetivo se -

r equ i ere la aplicación de una metodología act'iva y 

participativa, donde la docencia se integre a un pro

ceso investigativo y a la proyección social hacia la 

comunidad, esto quiere decir que a un sistema curricu 

lar de carácter abierto y no a la práctica de un sis

tema escolarizado rígido donde los determinantes son los -

académicos y el programa en función de lo que el mae~ 

tro s ea capaz de desarrollar utilizando como metodol~ 

gía preferente la conferencia o una instrucción eminentemente -
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memorística y libresca. 

En síntes i s se puede afirmar que si este objetivo se 

clasifica en el dominio afectivo. Se está muy dista~ 

te de lograr, al menos en un grado satisfactorio. 

3. Existe un tercer objetivo que constituye un producto 

final del área de Estudio de la Naturaleza, este es: 

iniciar la formación de hábitos higiénicos qu e protegen 

y conserven la salud. 

Como este objetivo puede clasificarse dentro del dominio 

psicomotríz; es bastante probable que la escuela salva

doreña lo esté logrando en parte y a un nivel de menta

lización entendiendo por tal, el conjunto de conocimie~ 

tos y las prácticas subsecuentes que el alumno realice 

dentro del aula o en la escuela misma, pero, para su con 

secución plena hay dos factores que son limitantes: 

él .} Las condic'i'0nes. materiales en que está inmersa la escue

la salvadoreña y, b) El seguimiento del proceso de ins

trucción en forma sistemática realizada por la escuela. 

Respecto al primer factor es bien sabido que los hábitos 

se consolidan en las activiades prácticas que la vida misma 
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del alumno le plantea en el proceso real de existencia 

y aquí es donde los ingres os precarios de la pobla ción 

proletaria tanto urbana como rural operan como factor 

negativo para consolidñr l o que se hace en la escuela, 

así, por ejemplo: familias carentes de agua potabl e, l~ 

trinas, alimentos, enseres domésticos, vestuario y has

ta vivienda; sería exigirle a un indiv iduo que aprenda 

a nadar en el desierto. Por eso se ha señalado como ca

racterística de la educación salvadoreña su dimensión 

formalística y con justeza algunos planificadores de la 

educación plantean que a todo diseño curricular debe 

crearsele las condiciones materiales y espirituales apr~ 

piadas para su ejecución. 

4. Un cuarto se propone: Iniciar el conocimiento y la 

prá ct i ca de medida s para la seguridad personal. 

Este objetivo es bi en factible de lograrlo si la es

cuela salvadoreña impulsara como actividades curricula 

res acciones que conlleven una metodolo gía similar a la 

seguida en el proceso de trabajo para satisfacer necesi 

dades básicas. 

En las inn o vaciones ped agógicas al niño se le estimu 

la a aprender haciendo y se estructuran una serie de 
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procedimientos donde la escuela como la comunidad se invo 

lucra a su transformación, así por ejemplo, se tiene para 

el área rural las escuelas tipo granja y para el área ur

bana las escuelas tipo taller. 

La pedagogía soviética ha impulsado este tipo de sis 

tema y dentro de las experiencias más científicas se 

cuentan las expuestas por Anton Smionovich Makarenko (23) 

en el 1 ibro Makarenko el Educador. También Israel ha -

impulsado este tipo de enseñanza y en El Salvador se cuen 

ta con la experiencia impulsada por la Escuela Normal Ru

ral de Izalco y actualmente por la Escuela Nacional de 

Agricultura donde la práctica está integrada a la teoría. 

Algo similar trata de impulsar el nuevo sistema curri 

cular de la Universidad de El Salvador cuyos impactos 

aunque sean modestos se están observando en la Escuela de 

Tecnología Médica. 

En conclusión la Escuela Salvadoreña no está formando 

al tipo de hombre que nuestra sociedad necesita y a pesar 

de que no se cuenta con investigaciones científicas de ca 

rácter sectorial se puede afirmar que ese hombre debe pe~ 

filarse como un hombre con conocimientos científicos, con el domi 
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nio de tecnologías apropiadas para transformar su medio con 

habilidades y destrezas que lo lleven a una superación persQ 

nal y social, y escencialmente un hombre que sepa pensar y 

con profundo respeto y amor a sus semejantes. 

2.5. RELACIONES ENTRE SALUD Y DESARROLLO 

SOCIOECONOMICO DEL PAIS 

El desarrollo es un proceso que consiste en cambios que 

se operan en la cuantía, naturaleza y uso de lo s recursos 

productivos y en la cuantía y naturaleza de la producción 

que se obtiene con esos recursos. A consecuencia de esos cam 

bias, el hombre promedio de la región o país que los experi

menta, queda por lo general en condiciones de: consumir más, 

llegar a una edad más avanzada, educarse mejor, y si así lo 

desea, vivir con mayor dignidad. 

Sub-desarrollo es una condición que comprende, elementos 

relacionados con aspectos económicos, sociales, políticos, 

culturales y demográficos de los países, y que desde el punto 

de vista económico se identifica con una baja disponibilidad 

de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 

población. 
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" Independiente del origen étnico~ el clima, la incide.!:!. 

cia de la mayoría de las enfermedades, de la nutrición, las 

i nfecciosas y aún las degenerativas, se hayan estrechamente 

relacionadas con la situación económica. En verdad los fac 

tores sociales tienen una importancia tan evidente en la 

causalidad y el control de las enfermedades que muchos i n

vestigadores médicos se inclinan a creer que las reformas 

políticas y sociales son el recurso más promisorio para me

jorar la salud de las poblacio nes "(10). Las acciones del sis 

tema- de salud en el de s arrollo, son rela ciones de doble vía, 

que demuestran por una parte que el sistema de salud no es 

un ente aislado, sino que se convie rte en un subsistema den 

tro de los site ma s sociales, poniendo por otra parte en evi

dencia el hecho de que para que exista desarrollo se requi~ 

re la conjugación tanto de los componentes de los sitemas so 

ciales como los productivos. De esta manera estimamos que el 

sistema salud puede ejercer acciones favorables al proceso 

de desarrollo a travé s de su contribución al bienestar social, 

siempre que estos programas de salud formen parte de la polí

tica global de desarro llo. El formar parte de dicha política 

determinará las prioridades del sector salud, explicadas es

tas en la asignación de recursos en porcentajes relativos del 

producto bruto interno. 
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La importanc ' a de la salud como factor que contribuye 

al desarrollo económico refiere la necesidad de integrar 

las actividades sanitarias con las económicas, de tal mane-

ra que no se produzcan interferencias entre unas y otras. 

Es evidente la neces idad de mantener las relaciones en 

tre ambos procesos que son complementarios. 

El componente de salud constituye dentro de todo el 

sistema de la vida de un pueblo causa y efecto que se puede in 

terpretar. a través del siguiente diagrama: 

COMPONEN1E SALUD ====~~» Limita o facilita 
el proceso del 

trabajo. 

==~)::>Limita o po 
sibilita la 

, 
consecución 

de recursos 

(financieros 

~o materiales] 

Limita o posibilita 

el uso e implementación 

de los servicios de sa

lud. 
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2.6. IMPORTANCIA DE LA EDUCACION PARA LA SALUD 

El término de Educación para la Salud envuelve básic~ 

men te dos conceptos; uno . denota contenido (s alud ) y otro de 

nota proceso (edu cación ). 

La educación para la salud conlleva todos aquellos es

fuerzos dirigidos a lograr cambios en los conocimientos, a~ 

titudes y acciones de la gente en materia de salud. Aspira 

a ayudar a la gen te a reconocer los problemas de salud que 

le afectan para que cooperativamente colaboren hacia la so

lución de los mismos y a promover cambios positivos en el 

área de la salud para conseguir: 

l. Que los individuos asuman la responsabilidad hacia la sa 

lud individual. 

2 . Que el valor de la salud pase a ocupar una posición alta 

en la jerarquía de valores de un individuo. 

3. Que se sustituyan prácticas inde s eables de salud por prác 

ticas deseables. 

4. Que aumente la conciencia social en lo que a salud comu

nal concierne. 

5. Que se amplíen y modifiquen los conocimientos de salud 

de las personas. 
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Para que las aspiraciones y metas de la educación en 

salud puedan lograrse, es necesario que ésta descanse en una 

filosofía cuyo centro principal sea el amor y comprensión 

del ser humano, en su capacidad para pensar, discernir, apre~ 

der, cambiar y poder tomar decisiones en todo aquello qu e lo 

afecta. Se cree básicamente en el potencial de cada ser huma 

no para regir su propia vida. El alcance de la Educación para 

la salud es amplio y complejo, sí lo examinamos desde la 

perspectiva del continuo de salud, podemos apreciar que la -

educación en salud juega un papel vital tanto en el extremo 

de la salud óptima como en el extremo de la incapacidad o e~ 

fermedad crónica. El énfasis, la me todología, el contenido, 

como es lógico suponer, variará a lo largo de todo este con

tínuo, dependiendo en gran me dida de las acciones que haya 

que tomar para conservar la salud o para moverse hacia el es 

tado más deseable de ésta. 

Se requiere además, la intervención educativa en todas 

las etapas del crecimiento del ser humano para promover un 

desarrollo integral del idividuo de manera que alcance un óQ 

timo nivel de salud. 

A continuación se muestra como la educación en salud in 

terviene en diferentes momentos del contínuo de salud y en di 
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ferentes etapas de la vida del ser humano. 

El presente esquema del co ncepto de salud fue diseña 

do y adoptado por el Gobierno Canadiense (21). Este esque

ma describ e el estado de salud como un contínuo de salu d -

de ter~innd o Dar la interrelación de cuatro . facto re s. 

l . La Constituc ió n Biológica. 

Incluye los factore s del cuerpo humano, físico y menta 

les, que reflejan el aspecto genético del individuo, así 

como los cambios resultantes de lo s procesos metabólicos 

de envejecimiento. 

2. El Estilo de Vida. 

El estilo de vida es probablemente el factor que hace la 

contribución más significativa al estado de salud, así como 

también es el menos comprendido. Abarca una serie de deci s io 

nes individuales sobre las que el indivíduo tiene cierto gra

do de control, y que puede afectar la salud positiva o negatl 

vamente. Se sugiere inclu{r la conducta relacionada con el fu 

mar, comer, con estrategias para tratar con diche·s probler.:as 

así como factores culturales y sociológicos. 

3. E 1 ~·1 e dio A m b i e n te. 

El ambiente es el elemento externo al cuerpo humano so

bre el cual el indiv{duo tiene cierto grado de control. Inclu 

ye los aspectos físicos, sociales y culturales . 
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4. Servicios de Salud 

Los servicios de salud incluyen todos aquellos recur-

s os humanos, fí sicos, organizacionales y financieros que 

e n e o m b i: n a ció n fa c i 1 ita n e 1 c u ida do del a s a 1 ud. . 

Lo anterior mente expuesto demu estra claramente que es-

tos cuatro factore s o elementos juegan un papel de importa~ 

cia en la determinación del estado de salud de un indivíduo. 

Sin embargo, a través de los años, se le ha dado mayor impo~ 

tancia a los servicios relegando los restantes tres factores 

a un segundo plano. 

EL CONTINUO DE SALUD. (21) 

I CONSTITUCION BIOLOGICA 

[ ESTILO DE VIDA 

[ MEDIO AMBIENTE 

] SERVICIOS DE SALUD 

NINGUN VULNERA SEÑALES Y ENFERMEDAD 
RIESGO BILIDAD SINTO~lAS AGUDA 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

[E/oTEe -e -:--• 111 ~ { , 'ar!". Q ~ , 
_ - f \J .. I 
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.Por otra parte podemos también especificar el papel que 

juega la educación para la salud en el campo amplio de ate~ 

ción a la salud y a la enfermedad de acuerdo a los tres ni

vele s de prevención qu e son: 

1- Nivel de prevención primaria 

2- Nivel de prevención secundaria 

3- Nivel de prevención terciaria 

En el nivel de prevención primaria (promoción de salud 

y protección específica), tenemos: 

- Promoción de una existencia saludable 

- Eliminación de riesgos contra la salud 

- Prevención del origen de situaciones insalubres o de la 

ocurrencia de enfermedades. 

- Promover las inmunizaciones 

Por ejemplo la preparación para el matrimonio, el cuida

do de la buena nutrición, el cuido para la seguridad de la ca 

sa, educación sexual e higiene en general. 

En el nivel de prevención secundaria (Diagnóstico precoz 

y tratamiento oportuno) tenemos: 

La detección temp'rana de situaciones riesgosas para la salud 

- Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de enfermedades 

- Asistencia en el reconocimiento temprano y la aceptación de 

posibles defectos . 
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En el nivel de prevención terciaria (rehabilitación) 

ten emos: 

- En este nivel hay una situación irreversible las personas 

nece s itan otro tipo de asistencia, para sobreponerse a sus des 

ventajas o secuelas, ejemplo: La asistencia con la acepta

ción de una enfermedad crónica, en casos de invalidéz, asis 

tencia para la busqueda de trabajo, etc. 

2.7. RELACIONES DEL CONOCIMIE NTO CON LAS ACTITUDES 

El conocimiento es un proceso de or den lógico y psico 

lógico, se logra a través de una actividad compleja 

que se enmarca dentro de los fenómenos psíquicos: pu

diéndose hablar de tal variable en la - dimensión de 

proceso y de producto. Como producto está fuertemente 

relacionado con lo que en psicolog ía se llama aprendl 

zaje, es decir, una conducta observable con relativa 

permanencia. 

Como proceso está relacionado con lo que en pedagogía 

se le denomina enseñanza, de tal forma que la resultante 

de la enseñanza es el aprendizaje. 

El conocimiento se puede clasificar atendiendo a sus ni

veles de profundidad y complejidad, esto es en conocimien 

to sensible, concreto y abstracto. 
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El conocimiento sensible y concreto también se le den~ 

mina conocimiento animal, y es mecanizado ya que con-

siste únicamente en percibir las formas externas del -

fenómeno frente al fenómeno mismo, tales como: Tamaño, 

olor, grosor, color, textura, etc., dando lugar así al 

pensamiento concreto, como puede observarse es el máxl 

mo nivel de conocimiento a que pueden llegar los anim~ 

les, clasificados en l a escala superior zoológica. La 

importancia de este conocimiento radica en que sirve -

de base y se puede decir de pre -requisito para un cono 

cimiento de orden superior, que es el conocimiento ab~ 

tracto. Al conocimiento sensible concreto, Ivan Pavlov, 

lo denominó primer sistema de señales, lo que sirvió -

de base para que en la pedagogía, los teóricos de la E 

ducación fundamentaran principios didácticos tales co

mo: Que para conocer, el estudiante debe partir de lo 

concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo y 

de lo conocido a lo desconocido. En cuanto al conoci-

miento abstracto, Pavlov, lo denominó segundo sistema 

de señales y es un nivel privativo del hombre. Se ca-

racteriza dicho conocimiento por ser consciente y su -

procedimiento metodológico consiste en establecer los 

nexos y relaciones de todos los elementos del fenómeno observa

do, esto es de los que el hombre puede obtener por el conocimien

to sensible concreto y con base a procesos intelectua-
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les de análisis y síntesis, abstracción, generaliza-

ción y concreción el hombre llega a la esencia de los 

fenómenos de las personas y de las cosas. 

Dentro del campo de la Educación para la Salud, inte

resa conocer la respuesta a dos preguntas fundamenta

l e s : 

1- ¿Cuándo es que el Educador puede estar seguro que 

una persona conoce una cosa, un fenómeno, un proc~ 

dimiento, etc.? 

La respuesta es compleja, pero se fundamenta en la 

teoría planteada sobre el conocimiento, éste es un pr~ 

ceso que incluye el que una persona pueda mencionar, 

describir, explicar y predecir los el ementos que con

forman un fenómeno, y además cuando esta persona es -

capaz de pa rticipar para contri buir a la transforma - 

ción de ese fenómeno. 

Lo a nterior señala el camino que la Escuela Salvador~ 

ña debe se gui r en su sistem a curricular a fin de pro

piciar una instrucción ef ectiva. Pero el proceso pedagó 

gico no termina allí, cabe responder a la siguiente pregunta. 

¿Cuál es la metodología apropiada para que una perso

na llegue al conocimiento efect i vo de una cosa, un proce

dimiento o fenómeno? al respecto Spirkin, (42) en su obra 

"El origen de la conciencia" nos plantea que el co-
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nocimiento consciente sólo se obtiene a través de la ac

tividad consciente y concreta de la vida misma orientada 

por la teoría, ésto es, de que la Educación para la Salud 

debe de ser enseñada no sólo en forma teórica, sino en 

forma práctica, y de ser posible en las condiciones fami

liares del niño y dentro de la escuela utilizando como me 

diQ el colectivo human o. 

Hasta aquí sólo se ha analizado la variable conocimiento, 

que no es nada mas que una parte del proceso educativo, 

trabajar hasta este nivel significa que el Sistema Educa

tivo no estaría educando, sino instruyendo, se hace nece

sario para educar, con base a los conocimientos adquiri-

dos el niño genere las actitudes correspondientes que son 

las únicas que garantizarían la formación de su medio pe~ 

sonal y social. 

De acuerdo a Gene F. Summers, (1976) (43) "El concepto de 

actitud se usa para denotar la suma total de inclinacio --

nes y sentimientos, preju icios o distorsiones, nocio-

nes preconcebidas, ideas, temores, amenazas y conviccio-

nes de un individuo, acerca de cualquier asunto específl 

co". En otras pal abras Summers, consi dera que 1 a acti.tud 

de una persona significa todo lo que siente y piensa 

acerca de algo. Scheriff (41) por su lado considera

que una actitud es una predisposición hacia algo deno-

minando a ese algo, el objeto actitudinal que puede ser 
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una cosa, una persona, un fenómeno,.etc. y le estable

ce a la actitud tres val encias las cuales pueden ser 

de índole po s itiva, negativ a o de indif~rencia. El mis 

mo autor señala que una actitud puede ser indicador de 

tres situaciones concretas: 

l . De un componente cognoscitivo, esto refleja lo que 

la persona conoce sobre el objeto actitudinal. 

2. Un compenente afectivo, esto es lo que la persona 

siente acerca de un objeto actitudinal. 

3. Un componente comportamental, es decir, predice lo 

que una persona seria capaz de hacer en forma concreta 

en la práctica. 

Como se puede observar,el conocimiento sobre el objeto 

actitudinal es básico para generar la actitud, pero tam 

bién debe aclararse que para llegar a conocer, juega un 

papel bien importante la actitud que una persona tiene 

hacia lo que se quiere conocer, el proceso se revierte, 

en otras palabras,nadie puede llegar a tener un conoci

miento efectivo si está predispuesto con una actitud ne 

gativa, pero también, nadie puede generar una actitud si 

antes no tiene un conocimiento acerca del objeto actitu

dinal; de ahí la relación dialéctica entre el conocimien 

to y la actitud . 
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2.8. LA ACTITUD HACIA EL FOMEN TO Y CONSER VACION DE LA 

SALUD Y EL PROC ESO METODO LOGICO PA RA FORMAR LA. 

En el capítulo ant e rior se a na lizaron lo s comp one nt es 

de l a actit ud , de acuer do a algunos auto r es se mencio naba 

qu e la act itu d t iene tr es f acto r es fundamenta l es , qu e so n: 

el cognos c itivo , el af e ctivo y el comp or t amen ta 1 . 

Toca en este capítulo analizar cuál es el proceso metQ 

dológico para fo r mar dicha actitud. El proceso meto dológic o 

para f orm a r la a ctit ud, si bien es cierto f or ma una uni da d 

i nteg r a l con el proceso de instrucción, conlleva una meto dQ 

logía apropiada la cual está fundamentada en el proceso de 

fo r mación del ho mbre. 

Se dice qu e un hombr e está instruido cuando posee los cQ 

nocim i entos cie ntíficos, l os cuales han sido entre gados por 

las instituciones educativas utilizando el método di dáctico. 

El proceso de instrucción tiene dos niveles: el primer nivel, 
, 

consiste en que l a instruccion a través de un proceso pa~ 

t ic i pat i vo, le da al estudiante en todo su ni vel básico conocimien 

tos sobre las condiciones materiales y espirituales en que vive el han 

bre; en este caso los estudiantes, hacen referencia a su 
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esquema corporal, a la estructura social y a la estructura 

del universo. El segundo nivel del proceso de instrucción, 

conte mpla un procedimiento en el cual el estudiante logra 

un nivel de cono cimientos mucho más profundo y consiste en 

que el alumno conozca cuales son las condiciones materiales 

y espirituales que como ser humano merece vivir; o sea que 

el estud i a nte trasciende a un segundo nivel en donde co mien 

za a cuestionar s u situación e xistencial. 

En forma comparativa el proceso de instrucción a través 

de procedimientos intelectuales tales como son el establecer 

relaciones entre los diferentes elenlentos q ue conforman un 

fenómeno y en este caso el fenómeno del conocimiento, se ll~ 

ga a la siguiente conclusión: por ejemplo, la condición mat~ 

rial en que una persona puede vivir, tratándose de un área 

urbana o rural, contempla la forma como satisface sus necesi 

dades básicas tales como vivienda, alimentación, vestuario, 

necesidades educativas; éste es, si su estructura familiar y 

so cial está conformada por situaciones de analfabetismo, de 

la forma cómo se alimenta, cómo le hace frente a las necesi

dades de salud, etc. A través del conocimiento que hemos ha

blado, de su segundo nivel, en la parte de instrucción se 

d ice que como ser humano y de acuerdo al desarrollo tec 

nológico y científico del país, la sociedad no debe de ser 
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analfabeta sino que también ser alfabeta, que el hombre para 

producir tiene que estar bien alimentado, a fin de que el 

proceso del trabajo no constituya un desgaste, sino todo por 

el contrario un proceso de formación, éste es de que a través 

de la alimentación logra r ecuperar todas las energías fí si-

cas ~u e una dieta balanceada proporciona, también en forma 

comparativa, establece que el e s tudiante duerme na1 y como 

es que debe dormir, esta parte el sistema educativo no la 

ha tocado en magnitud deseable, debido a que conll-eva una se-

rie de factores sociales y políticos, donde el docente a ve-

ces por ignorancia y otras veces por el riesgo profesional 

q ue implica el cuestionar el sistema s ocial, económ i co y po -

lítico en que vive el estudiante no realiza tal operación, 

pero a través de esa comparación de cómo vive y como debe 

vivir, se lograría y utilizando la s me todologías apropiada s , 

comenzar a generar una serie de actitudes que es lo que nos 

oc upa en este capítulo_ 

Generar actitudes es una parte del desarrollo de la con 

ciencia del hombre, ésto es de que sólo podemos hablar de un 

hombre educado,en tanto a que ha generado las actitudes respe~ 

tivas,con base a los conocimientos científicos que se le han . 
proporcionado por la institución educativa, pero la actitud 
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no es nada mas que uno de los elementos fundamentales de -

la conciencia del hom bre, educar al hombre es concientizar 

10 y conlleva en primer lug ar que tenga una instrucción 

científica y al mismo tiempo que se propicie l a gen eració n 

de sentimientos, convicci ones, emociones, valores, lo s cu~ 

l es l e van a llevar a la acción. Si ésto no se propicia en 

l a escuela salvadoreña, es bien difícil de que se esté vi 

sualizando o proyectando dentro de un sistema curricular -

de una educación para la salud, con proyecciones de tipo 

de irradiación hacia otra comunidad o hacia otra fam ilia, 

es decir, en el contexto de una transformación de la reali 

dad existencial en que se mueve el individuo; de tal modo 

que la conciencia tiene dos elementos fundamentales y es-

tos son: el conocimiento y la formación. 

El proceso metodológico para formar las actitudes de

cimos que debe ser básicamente a través de tres vías: 

l. Los Laboratorios Vivenciales, estos tienen por obje

tivo el de modificar las conductas humanas. Cualquier planifica

dor de la educación sabe que como insumo educativo tiene 

que contar con toda la estructura social, económica y política que -

también es de tipo formativa y que llega al individuo por parte de -

una educación no formal o por parte de una educación espo~ 
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tán e a y refleja, de tal modo que la escuela salvadoreña se 

encuentra con jóve nes que traen comportamientos consecuentes 

con el sistema en que se desenvuelve, para éllo basta tipifl 

car el sistema socioeconómico en que el estudiante se desa

rrolla, que es un sistema socioecon ómico basado en relacio

nes sociales de produc c ión, en donde se genera una serie de 

actitudes t ales como: el egoí s mo, el individu alis mo , el es

pontaneísmo, el arroguismo, etc.; estas conduc tas. no son de 

tipo formativas, se hacen necesarios los laboratorios viven

ciales para que el estudiante a través de la experiencia co~ 

creta del laboratorio logre introyectar comporta mi en tos pos l 

tivos desplazando los ante r iores. Un laboratorio vivencia l, 

tiene la ventaja de que es la misma experiencia la que sirve 

de teoría para poder modificar la conducta, la formación del 

hombre no se da en una pizarra, no se da en una conferencia y aún 

no se da en la práctica mism a, y es así como much as veces la 

escuela salvadoreña,tiene l imitaciones para poder llevar la 

teoría a la práctica, muchas veces los laboratorios vivencia

les se estructuran a manera de un laboratorio artificial pero 

que metodológicamente ha sido demostrado en todo el desarro

llo de la educación q ue surten efectos formativos. 

2- Los Laboratorios Organizacionales, son el otro tipo de 

metodología que se puede utilizar dentro de un sistema socio

económico que está basado pre cisamente en el individualismo, 
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en la competencia y no en la cooperación ni en el cole c tivo, 

se espera que los estudiantes tengan una parti cipación den 

tro del proceso educativo, en forma competi tiva y en forma 

ind ividual , ésto sig ni fica que el estudiante no trae capaci

dad organizativa y a pes ar de qu e la reform a educativa sal 

vad oreña de 1968 propició el trabajo en equipo, de ninguna 

manera el equipo o los equipos con que los maestros tratan 

de llevar la teoria a la práctica no constituyen verdadera

mente un colectivo humano. 

¿Qué es un colectivo humano?, es aquel que reune dos 

condiciones básicas: La primera de orden social y la segu~ 

da de orden psi cológica o afectiv a . 

En cuanto al componente de orden social, podemos decir 

nosotros que un grupo puede estar unido básicamente por re

laciones sociales, esto es personas en la clase que se atraen 

mutuamente, relaciones sociales de indiferencia, relaciones 

sociales de rechazo, relaciones sociales de rechazo mutuo, 

etc.; pero también tenemos el factor de tipo psicológico que 

ya mencionamos y que consiste, en que los objetivos del grupo 

concuerdan dentro de un marco existencial que los fenomenólogos 1 la-

man el umbral fenomenológico, esto es de que el colectivo 
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siente el problema de sus miembros, se fomenta el compañe

rí smo, la amistad, la camaradería, etc. de tal modo que 

para tener un colectivo netamente humano, tienen que estar 

unidos los dos factores el social y el psicológico. Algunos 

autores le agregan otros componentes ya en el plano escolar 

como es el factor académico; este factor consiste en que los 

estudiantes hayan introyectado anteriormente los objetivos 

de instrucción y formación . Pero básicamente son los dos prl 

meros los que constituyen el fundamento de un grupo humano, 

de tal modo de que se parte de la siguiente premisa, que en 

el proceso de educación básicamente el estudiante se enfren

ta a problemas académicos, sociales y psicológicos. Resolver 

dichos problemas implica en primer lugar, estar organizados, 

los grupos humanos tienen que resolver sus problemas y sólo 

lo hacen en una forma efectiva en la medida que están organl 

zados, para hacerlo nos estamos refiriendo a estructuras den 

tro de la clase tales como: las directivas de grado, los con 

sejos de grado o si se quiere el autogobierno estudiantil. 

Como la salud es uno de los insumas indivisibles con que 

la humanidad ha venido contando a través de su desarrollo his 

tórico; no hay duda de que la clase cuenta con tal problema, 

este es en cuanto a la salud como insumo indivisible, para tQ 

da la humanidad est~ presente tanto en la familia como en el 
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medio ambiente, así como en la escuela. 

Los laboratorio s organizacionales son básicos no sola

mente para que el est udiant e r esuelva sus problemas, sino p~ 

ra que l a escuela también en forma org anizada r esuelva los 

problemas r elacionados al proceso educati vo. ¿Cuál es el prQ 

pDsito entonces de lo s laboratorio s organizacionales? en prl 

mer lugar consiste en ir generando una serie de habili~ad es, 

destrezas y sentimientos los cuales hacen ver que, el estu dl 

ante debe superar s u conciencia individual hacia una co ncie~ 

cia social. El laboratorio organizacional no es únicamente p~ 

r a que el estudiante r es uelva sus problemas dentro de la cla

se; se entiende de que metodológicamente la escuela constitu

ye el centro de una comunidad y que la escuela tiene que irradiar 

se a l a comunidad a través de acciones concretas. Para poder 

trabajar con la comunidad se hace necesario también de que és

ta posea al meno s la mínima organización, si la comunidad no 

posee la organización mínima, esta es: grupos de voluntarios, 

comités pro-mejoramiento u otro tipo de or-~anizaciones, se h~ 

ce necesario que el educador de una escuela proceda precisa

mente a organizar a la comunidad, a través de ese proced imien 

to los estudiantes juegan un papel activo y consciente, aquí 

cabe la pregunta: ¿Cómo los estudiantes pueden pasar a colaba 
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rar con el profesor o el profesor colaborar con los estu

diantes a organizar a la comunidad, si ellos no están pr~ 

viamente organizados? Se hace necesario, primero que el 

e studiante tenga las vivencia s a través de dicho s laborato 

rio s, que la organización si fun ciona para poder r esol ver 

los problemas no solamente de la clase, sino también de l a 

comunidad. 

3- El Trabajo Social Concreto, otro método es el que conci 

be que el trabajo social concreto es el único que puede 

desarrollar las partes formativas del hombre. El hombre des 

de la comunidad primitiva, se ha venido formando a través de 

la práctica social concreta, precisamente, ésta sirvió de ba 

se para que se transformase en hombre, que pasara de un sim

ple prehominido a los umbrales de un ser racional y de un ser 

que produce instrumentos y transforma su medio con dichos ins 

trumentos de tal modo, de que es el trabajo social concreto el 

que humaniza al hombre, por tal motivo en la formación de 

los estudiantes debe de llevarseles al plano comunitario a 

que trabajen con la comunidad y pongan en práctica el conju~ 

to de conocimientos científicos que han adquirido en la clase; 

este permite que el estudiante no solamente reafirme la teoría 

sino, que también genera una serie de actitudes po sitivas ha

cia su medio soc ial que es a quién se debe. 

T 
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Se debe recordar que el indivíduo forma una unidad, es 

l o que se llama conciencia individual, con la conciencia so 

cial; la con c i e nc i a in di vi dual, es nutr id a a travé s de la 

conciencia socia l y l a conc i encia social en f o rm a dia l éc t i

ca, es nu t ri da por l a co nc i enc i a i nd i vi dua l. 

Ontológicamente, l o que f ormó l a concienc i a in divi du al 

es la conciencia social y así, en la historia de la humani

da c se observa Que ' l a con ci encia social es la q ue ocupa 

e l pr imer plano dent r o de un ~istema social y económic o; 

de tal manera que dicha conciencia social es pr oporciona da a 

través de una educación espontánea y refleja al estudian t e , 

así en esa forma es desarrollada de tal modo 'que ' si tene

mos conciencias sociales alienadas, éstas son distorcionadas 

de l o 'q ue es un conocimiento científico con una serie de pre

ju icios, costumbres , t r a diciones, creencias, las cuales no 

tienen un basamento rac i onal; el estudiante llegará a la es

cuela de esa manera, de allí la labor formativa del maestro 

para poder luchar contra un sistema que deforma al estudiante 

en su plano de conciencia individual. 

Estamos entonces, vislumbrando la magnitud de formar al . 

hombre nuevo, es decir ; un hombre que no constituya sola mente 



-25-

una biblioteca y no sepa que hacer son sus conocimientos, 

sino que con dichos conocimientos transformar precisamente 

esa conciencia social a la cual se debe, eso quiere decir 

que el maestro y estudiante deben de ser agentes activos y 

conscientes en el proceso de una transformación social. 

Teoricamente la institución no puede hacer gran cosa, 

y aquí es donde cabe mencionar otros dos factores fundamen 

tales; y es el de crear las condiciones objetivas y las co~ 

diciones subjetivas para el proceso del cambio, no nos esta 

mos refiriendo a un cambio de esa conciencia social la cual 

nutre al estudiante y le va conformando una conciencia indi 

vidual alienada, en cuanto a las concien c ias objetivas es 

el mismo desarrollo de las relaciones de producción la cual 

va siendo determinante en ese cambio social pero, la escue

la puede contribuir enormemente a la conformación de las 

condiciones subjetivas, nos estamos refiriendo a que el co

lectivo humano en este caso la sociedad en que vive el estu 

diante, genera también una serie de valores, sentimientos, 

convicciones, las cuales van a llevar a formar al hombre 

nuevo. Es la única manera de como puede establecerse; en la 

práctica se ha observado que . en . el desarrollo social del 

pueblo salvadoreño las condiciones objetivas se han venido 

dando para poder formar al hombre nuevo, no así las condicio 
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nes subjetivas que se han venido quedando a l a saga, pero el 

mi s mo trabajo so c ial conc r eto a l levado a l pueb l o salva

doreño a crear a l gunas condiciones subjetivas. Es l a escue 

l a e ntonces, l a llamada a trabajar mano a mano con las co

muni dades en l os barr i os, co l onias, etc., para poder tam

bi é n a t r avés de l educador generar condiciones subjet iv as. 

Pero el problema no es tan sencillo sino que requiere 

de una serie de técnicas de cómo puede hacer la escuela 

salvadoreña pa r a poder desarrollar esas condiciones objetl 

vas, en otras pa l abras para ayudar al pueblo tiene que 

ser básicamente a través de los educandos, los que, si bien 

es cierto llevan a la escuela una serie de convicciones, v~ 

lores, sentimientos, actitudes, la escuela se encargará de 

orientarlos con r especto a las actitudes, valores, sentimie~ 

tos y convicciones positivas, de tal modo que, el estudiante 

puede constituir al llegar a su casa también un elementB 

formativo de la familia; el estudiante a través de las rela

ciones familiares puede modificar al menos en la medida de 

lo posible algunas condiciones subjetivas que se dan en élla. 

Aquí vamos a hablar de las posibilidades que tiene la 

escuela salvadoreña de poder aplicar una metodología aprop;~ 
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da para el fomento y conservación de la salud; partiremos 

de lo siguiente: la in st rucción y la formación pueden da~ 

se en terreno y puede darse en centro; en el centro nos 

estamos refiriendo a lo que la escuela hace internamente 

en su planta física, y en terreno lo que la escuela hace 

mediante su proyección social hacia l a comunidad, en don -

de el maestro se constituye en orientador y conduce tanto 

al estudiante como a la comunidad, a que de la práctica 

puede extraer la teoría necesaria. 

¿Cómo opera esta situación? En primer lugar, cuando 

se da la formación y la instrucción en el centro, se uti-

lizan laboratorios de tipo artificiales, los cuales ya me~ 

cionamos; cuando se da en terreno el educador se proyecta 

con sus educandos hacia la comunidad, utilizando básicamen 

te el tercer medio, ésta es utilizando la tercera metodol~ 

gía, el trabajo social concreto, de ahí el estudiante por 

medio de las acciones que ha tenido con la comunidad, re-

gresa al centro o escuela y comienza a discutir, valorar, 

evaluar el comportamiento de la comunidad, el de sí mismo 

y su colectivo; extrayendo de dicha práctica, la teoría. 

Recordemos de que la educación en centro es básicamente un 

laboratorio pero un laboratorio social entendido como alg~ 

nos sociólogos conciben de que nuestra sociedad y todos los 

--
IBlIOTEC e 
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fenómenos que suceden en ella es un laboratorio social en 

donde podemos apr en der educadores y educando s. 

En cuanto al colectivo human o, la importan cia qu e ti~ 

ne en el proceso de formación consiste en qu e el colectivo 

por ciertas leyes ps ic osoc ial es es un medi o de presión pe

ro, no presión de tipo cohercitivo sino, como presión de 

tipo li berador; diferente es, de que el maestro l e señale 

a un estudiante, que debe practicar ciertos hábitos higié

nicos y otra cosa es que el colectivo humano, a través de 

una serie de análisis y valoraciones, manden una serie de 

retroalimentaciones a cada uno de sus miembros para que mo 

difiquen la conducta. 

Recordemos que el Sistema Educativo, hasta ahora no ha 

logrado romper los antagonísmos que se dan entre profesor 

y estudiante; ésto es de que el estudiante concibe que el 

profesor es quien dirige el proceso educativo, la verdad, es 

de qu e los estudiantes de Educación Básica y principalmente 

los grados ya avanzados, perfectamente el profesor puede en

t rar a concebir de que el estudiante, no es nada más que un 

objeto de estudio, sino también un objeto y sujeto, esto es 

el director de su proceso de enseñanza. El colectivo humano 

entonces es el mejor medio para propiciar la generación de 

actitudes, sentimientos y valores, no es el profesor en una 
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pizarra quien debe a través de una conferencia tratar e ln 

tentar de formar dichas situaciones. El trabajo también es 

el otro medio apropiado y el cual ya mencionamos y su base 

consiste en lo siguiente: de que desde el origen de la co

munidad primitiva el hombre ha trabajado para poder resolv er sus 

situaciones problemáticas esto es para poder satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestuario, 

etc., entonces en el proceso de trabajo se dan una seri e de ac 

titudes ' las cuales no se logran detectar o no se pueden for 

mar en la clase, en el trabajo social concreto el maestro 

percibe básicamente tres cosas en el estudiante: de tipo co~ 

portamental en primer lugar responsabilidad, segundo su coop~ 

ración y tercero su inciativa; estos elementos sólo en el tra 

bajo se pueden dar, claro está de que las relaciones de maes

tro y estudiante son relaciones sociales de producción que se 

dan dentro de la clase y establecen procesos de trabajo pe

ro no deja el estudiante de concebir en forma separada. 10 

que es la escuela y 10 que es la comunidad; lo que queremos 

es entonces que en el trabajo comunitario el estudiante con

solide la responsabilidad, la iniciativa y la cooperación 

cuando nos referimos al proceso social del trabajo, estamos 

haciendo alusión a que vamos a transformar el medio comunita 

río en que se desenvuelve la escuela, es decir la parte ex

terna e interna, la educación y en este caso el primer nivel 
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que es l a in st r ucción quedan en el aire, cuando e l estudian 

te no l o l leva a un p lano social concreto, no sabe para que 

sirven los conocimientos, no le encuentra utilidad practica, 

es mas, el proceso social del trabajo conlleva un sentimien 

t o que se l lama sentimiento de autorealización. 

De tal modo, que en el aspecto metodológico ya señala

mos cuales son los métodos?, Cuales son los medios? y cua

les son las técnicas? Pero tiene su fundamento teórico, e~ 

te aspecto metodológico, y es que algunas personas conciben 

que educar al hombre es básicamente establecer con él un prQ 

ceso de comunicación; en el proceso de comunicación del cual 

esbozamos, por lo menos algunos componentes en el capítulo 

anterior, conlleva lo siguiente: en primer lugar, todo proc~ 

so de comunicación puede ser de una o doble vía. Estamos ha

blando entonces de tipos de comunicación; la comunicación de 

una vía, es defectuosa y básicamente en la que ha estado ce~ 

trado el proce s o educativo, el proce s o de comunicación de 

una vía no permite la retroalimentación. 

La comunicación tiene tres elementos que son: un recep

tor y un transmisor, el medio y el me nsaje. El educador, a 

través del proceso de instrucción y de formación, manda un 

mensaje; esto no sabemos si es llevado al estudiante y si es 
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comprendido por dos razones: en primer lugar, porque los ma~ 

cos de referencia a le ;ue hacfamos alusión en el capftulo 

anterior no son iguales y la verdad es que los marcos de re 

ferencia entre educador y educando no pu eden ser los mismos, 

recordemos que el educador es una persona que tiene más ava~ 

zada su formación y el educando está en proceso de formación 

al igual que ' el educador pero con nivele s m ~s bajos, de tal 

manera que los marcos de referencia son distintos, aún mar-

cos de referenci a entr e dos educadores son di ferentes, ya 

que se mueven en medios distintos. ¿Por qué son diferentes? 

sencillamente porque la estructura o componentes del marco 

de referencia, conlleva los conocimientos que una persona PQ 

see mediante las experiencias pasadas, es decir, las viven

cias que esa persona ha pasado y luego las actitudes como los 

sentimientos, la s emociones, valores, convicciones~ dos per 

sonas pueden parecerse ffsicamente pero pueden diferenciarse 

en lo psíquico; dos personas pueden parecerse en lo psfquico 

pero diferenciarse en lo biológico. En cualquiera puede haber 

discord ancia y ésto es fundamental para el marco de referen 

cia tomándole como base y componente de un proceso de comunica 

ción; cabe entonces decir que el profesor a través del proceso 

de instrucción y formación, trate de ir adecuanoo) los marcos de 

referencia que el posee con los que el estudiante tiene. La comuni

cación de una vía entonces, es una comunicación defectuosa; la m~s 
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apropiaaa es la comunic ación de doble vía, en donde se esta

Dlece un :eeaback o sea Jna ~etroalimentación, la cual permi 

t e percibir si el estudiante está asimilando en forma correc 

ta los conocimientos y está desarrollando también los objetl 

vos, tanto de instrucción como de formación, que han sido 

propu estos po r ambos;cuando se señala que los objetivos son 

propuestos por ambos, trascendemos al otro nivel del sistema 

de educación, todo mensaje está basado en objetivos que son 

jesagregados en lo s contenidos programáticos, los que son dl 

señados especialmente por el profesor; estos contenidos oro

gramático s muchas veces no responden a un perfil apropiado p~ 

ra poder transformar el medio que la sociedad salvadoreña ne

cesita; los contenidos programáticos que son generados por 

los objetivos, ameritan en primer lugar un a n á 1 i s i s p~ 

ra ver si dichos objetivos responden a las necesidades de la 

sociedad salvadoreña, de allí la importancia de un perfil que 

es uno de los productos que esta investigación presenta en 

otro de sus apartados; pero, cabe mencionar que dichos cante 

nidos dentro del proceso metodológico para formar al hombre y 

poder garantizar de que se llegue a la finalidad máxima de la 

educación básica, cual es la capacidad del estudiante para que 

no solamente fomente la salud del pueblo y de él mismo, sino 

tambien que la conserve, v tiene como objetivo que el profesor dentro 

del proceso metodológico inv o lu ~re lo que se conoce como la 

planificación participativa; la planificación debe realizarla 



-93-

conjuntamente orofesor con estudiantes y los fundamentos p~ 

dagógicos consisten en lo siguiente: que a través de dicha 

planificación se toman en cuenta las necesidades y los int~ 

reses de los estudiantes, así como también se logra que los 

estudiantes introyecten los objetivos que él va a tratar de 

conseguir orientados por el profesor, este es que se trata 

ra de una planiTicación, en la cual el estudiante adquiera 

responsabilidad de desarrollarla y no solamente una imposi 

ción con la cual estamos a través de esa planificación ~ar

ticipativa, romoiendo los antagonismos que se han establec~ 

do en el proceso de instrucción y formación; los antagonos

mos, vamos a ser más explícitos, no solamente conllevan a 

que el profe sor es quien plantea los contenidos y los obje

tivos áe la educación, sino también él es quien toma las 

iniciativas coartando así el desarrollo de la iniciativa y 

creatividad de los estudiantes. Se hace necesario, ae que 

mediante una planificación participativa, el estudiante tam 

bién logra no solame nte introyectar sino también contraer 

un compromiso con su plan, es decir, le estamos convirtien

do en un constructor de su propio diseño de instrucción, el 

antagoni s mo también se ha venido dando porque es el maestro 

quien evalúa y no hemos acostumbrad o al estudiante a entrar 

a un proceso de autoevaluación y las razones son obvias, el 

sistema está basado en situaciones antagónicas, comenzanao 

por la estructura familiar donde es el padre de familia quien 

dirige al estuaiante soore lué debe o no hacer, cuando ~l es-
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quien le dice qué debe o no nacer, lo que está bien o no; 

así cuando éste llega al mundo del trabajo, es el patrono 

o persona que lo emplea quien le dice sus quehaceres y si 

está bien o no. de tal manera de que ésta crea situacio - 

nes antagónicas en todos los planes oue hemos menClonaao~ 

por lo que un proceso de planificación participativa con 

tribuye a que se rompan nichos antagonismos y que por su 

puesto habrá que crear las habilidades, actitudes necesa 

rias para que el estudiante pueda desarrollar procesos de 

autoevaluación. 

En síntesis el proceso metodológico para que n050 - -

tros logremos desarrollar actitudes positivas y que éstas 

tengan como base los :onocimientos científicos, para que 

la actitud también sea positiva ya que actitudes que son 

fundamentadas en conocimientos negativos o no científicos 

generan actitudes negativas~ ese proceso metod o lóg ic o que 

estamos mencionando se hace necesario que se desarrolle 

dentro de todo lo que se ha descrito~ sólo y únicamente -

así podemos hacer que el estudiante cuando llegue a su co 

munidad, su medio familiar social, participe en forma

activa y consciente en la promoción y conservación de 

la salud de st mismo y la de su comunidad. 
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Uno de los medios fundamentales para generar actitudes 

positivas hacia el fomento y conservaci6n de la salud y que 

es un proceso metodológico básico, lo constituye el ejemplo 

del maestro, éste es, que el estudiante por la misma con

figuración de la contextura moral y personal del maestro, 

trata de ir introyectando dichos niveles, de tal modo que. 

el educador dentro de un proceso antes descrito también 

tiene que educarse a fin de constituir un modelo o sea un 

ejemplo para el estudiante ya que pedag6gicamente se ha d~ 

mostrado que un educador, muchas veces puede formar mejor 

al alumno utilizando el ejemplo de la práctica a diario en 

la clase y la comunidad en que vive, que con una serie de 

conferencias. 

¿.9 PAPEL DE LA ACTITUD EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION 

DEL MEDIO NATURAL Y SOCIAL 

La actitud menc'onabamos en capítulos anteriores tiene 

tres elementos básicos: el cognoscitivo, el afectivo y el 

comportamental. 
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Una act tud que solamente esté formada en base a las 

partes cognoscitivas tiene muy pocas probabilidades de 

trascender a un plano de decisión concreta es decir de cris 

talización. 

Pero el proceso metodológico anteriormente descrito 

contemplaba que además de lo cognoscitivo hay que trascen -

der al plano afectiv o con eso se está garantizando en prl 

mer lu ga r l a creación de sentimientos de actitudes, de con 

vicciones y de valores los cuales constituyen l.a fuerza i .!! 

terna qu e mueve, dirige y orienta la actuación del estudian 

te para llegar al tercer nivel de la actitud que es el ni 

vel comportamental. Este nivel en el pl ano actitudinal~ es 

la parte intermedia entre 10 que la per sona siente y piensa 

en lo que la persona está en capacidad de ha cer, esto no 

s i gnifi ca que no siempre lo que una persona siente y piensa 

es 10 que tiene como proyección ha cer; de tal modo que al 

aspecto comportamental a tra vés de una actividad muy espe-

cial que el maestro debe de realizar en el proceso de ins-

trucción debe de estar centrada en dos elementos : primero 

ob servar en forma sistemática y en forma científica los prQ 

ces os de adaptación y de acomodación que el estudiante rea -

liza; cuando el estudiante a través de un proceso cognosci-

tivo, logra generar actitudes y estas actitudes no han tras 



-97-

cendido o no nan sido levadas a través del proceso metodQ 

lógico, a un plano comportamental, se puede observar de 

que suscita un fenómeno y este es el acomodamiento, la aco

modación consiste, en que una persona trata de adecuar su 

condición técnica moral y social, es decir, toda su perso

nal idad al medio; así, se puede observar en el área de edu

cación para la salud,que el estudiante a pesar de haber re 

cibido todos los conocimientos científicos, cuando éste lle 

ga a su familia y llega a la comunidad; empieza con un ~ ro

ceso de acomodación, si la comunidad o el medio familiar es 

tá sucio, él trata de acomodarse sin hacer absolutamente na 

da, para poder hacer acciones y transformar ese medio; si 

no hay lugar apropiado para dormir, él se acomoda a las con 

diciones actuales en que vive; si la alimentación no es aprQ 

piada, se acomoda también a dichas condiciones, pero por el 

contrario sucede cuando el hombre se adapta al medio. Adap

tarse al medio,significa~transformar dicho medio en la medí 

da de las posibilidades del individuo y del colectivo, no 

se trata de adecuarse a ese medio, sino, de transformarlo en 

la manera posible, en forma contínua y gradual;así se puede 

observar dentro de la estructura de la sociedad salvadoreña, 

l.a mayoría de los jóvenes no realizan un proceso de adapta

ción a su medio,sino que todo por el contrario es un proce

so de desadaptación que ya 10 expl icamos por el acomoda-
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miento, ejemplos concretos : en lugar de hacer uso del tie~ 

po libre, en trabajo socialmente út,l, se encargan por 

ejemplo: de dedicarse a actividades como ver programas de 

viol encia en la televisión, o jugar naipes, en donde gas -

tan toda su energía en actividades que deterioran la salud 

mental, cuand o bien se pu diera dedicar ese tiempo y esa 

energía a l a limpieza de la comunidad~ 1 impieza de parea es, 

pisos y de ser posible, limpieza total de su medio amb ie n

te. Aquí hay un problema muy importante~ q ue es de tipo psi 

cosocial y es que los valores, deben ser trabajados por la 

escue la salvadoreña, que está haciendo referencia a la di 

visión social del trabajo~ do nde se considera que hay tra 

bajos específic os para mujeres y trabajos específicos para 

hombres de tal modo que actividades tales como l avar ropa, 

barrer, cocinar, son específicos para mujeres, de allí que 

hay que romper todo ese esquema de valores mal formados, p~ 

ra ayudarle al individuo a que sufra el proceso de adapta

ción al enfrentarse con su medio, el proceso de adaptación 

pued e verse grandemente afectado por la factibilidad que -

1 a persona ha percibido dentro de su esquema mental, la factibili

dad son las posibilidades sociales, económicas, políticas de adapta~ 

se a su medio, los factores estructurales son de peso analizar en es

ta transformación del medio natural y social para el caso de nuestros 

países que están pasando por una situación de crisis no solamente eco 
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nómica Slno también Jor una crisis de valores, la factibi

lidad para transformar ese medio, la persona la concibe c~ 

mo casi nula de ahí que pueda provenir un proceso de acom~ 

dación y no hacer nada dentro del proceso de adaptación. 

Los educandos pueden oercibir que no oueden mejorar 

su medio poroue hacen falta condiciones económicas Dara na 

cerlo: no hay escobas, baldes, insecticidas oara poder com 

batir plagas, cemento, arena y piedra para poder mejorar -

el hogar, no hay agua para poder mantener su jardín, es de 

cir que no se tienen todos los elementos indispensables p~ 

ra poder transformar su medio natural y social. La verdad 

es de que la escuela salvadoreña para poder preparar al 

a1umno,que genere actitudes para un proceso de transforma 

ción natural y social de su medio, además de eso debe con

templar en su sistema curricular asignaturas o parte de u

na asignatura los proce sos de como el educando salvadoreño 

en este caso la familia puede sobrevivir en un mundo de 

crísis, pero sobrevivir en un mundo de crísis adaptándose 

a él: estamos haciendo referencia entonces a que la escue-

1 a salvadoreña debe contemplar s ituaci ones tales como en primer 1 u -

gar usar tecnologías apropiadas, si bien es cierto de que 

para la limpieza, para el aseo y para otras situaciones que 

conlleva la transformación del medio social y natural ,la es 
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cuela debe de proporcionar a los educandos al menos los ele-

mentos fundamentales de esa tecnología, perfectamente la Un; 

versidad de El Salvador y otras Universidades pueden hacer 

buenas aportaciones al sistema curricular y al mismo pueblo, 

nos estamos refi riendo a ~ue para poner un ejemplo, si es 'le 

cesario limpiar paredes se puede usar en lugar de ointura 

10 que tradicionalmente se ha venido usando o sea la lechada 

de cal; se puede usar en lugar de cemento lo que en el sist~ 

ma colonial usaron como argamasa,esto es cal ,barro y arena; 

es decir hay que darle al estudiante una serie de conocimientos, 

desarrollarle hábitos, habilidades y destrezas; hábitos que 

los lleve a transformar su medio. adecuado por supuesto al mo 

mento de crisis en que estamos viviendo, ya el Ministerio de 

Agricultura ha tratado de desarrollar los huertos caseros; 

programa que se desconoce a veces por nuestro pueblo como es 

el de utiliiar algunas plantas como medio de control bio16gi -

ca para las plagas, etc., de tal modo,lo que se quiere dejar 

en claro es que hay factores estructurales que impiden o pue-

den limitar la percepci6n del alumno para convertirlo en un 

transformador de su medio natural y social; pero, la escuela 
) 

salvadore~a, si enfoca el proceso metodológico que hemos des-

crito no solamente estará sacando intelectuales sino que esta 

rá sacando personas que sepan pensar que es uno de los probl~ 

mas fundamentales que el hombre, ante una situación proble-

'" matíca trate de encontrar cuales son los factores que 
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están asociados a su problema, cuales son los factores que 

están determinanao dichos oroblemas y utiliz~ndo metodolo

gías apropiadas, recursos apropiados, etc., pueden ser un 

agente transformador de su medio natural y social. Ya en 

los capítulos anteriores mencionabamos que la educación pu~ 

de hacer una buena contribución a crear las condiciones edu 

cativas, es decir la educación como instrumento de cambio, 

si bien es cierto que la educación se ha concebido y se le 

sigue concibiendo yeso hay bastante de cierto como un ins

trumento para mantener los sistemas socioeconómicos, también 

debemos saber que con el desarrollo histórico de dichas so

ciedades la educación juega un triple papel. El primer pa

pel es el de tratar de que un sistema socioeconómico no se 

consolid~ esto es cuando las relaciones sociales de produc

ción están exigiendo el cambio social, la educación si rve en 

cierta medida de obstáculo ~ero en la medida en que se van 

resolviendo dichas contradicciones, la educación va jugando 

un papel más activo y consecuente con la s nuevas relaciones 

de producción. Estamos haciendo referencia a una serie de 

sistemas curriculares y percepciones de políticas educativas 

las cuales van siendo consecuentes con los cambios sociales, 

que si anteriormente muchos maestros eran considerados como 

maestros fuera de sistemas, como maestros utópicos, maes 

tros idealistas, hoy ya se les concibe como maestros que 



-102-

realmente estaban simentados en una concepción científica 

y que su labor es útil y práctica para la sociedad. El otro 

papel entonces consiste en que tales maestros una vez consQ 

lidado el sistema empiezan a ser concebidos como los elemen 

tos fundamentales para poder consolidar dicho sistema y los 

que no lo eran en la etapa ant erior son considerados como 

ma estros negativos posteriormente al desarrollo social. La 

educación entonces empieza a jugar un papel de no permitir 

q u e e 1 s i s t e m a s o c i o e con ó m i c o t r a s c ,i _e, n_d a a o t r o s e s t a d lOS S o 

cioeconómicos y se vuelvan a establecer las contradicciones 

dentro del fenómeno educativo las cuales son resueltas si 

determinamos que dicha resolución sea la maduración de las 

relaciones sociales de producción. En síntesis la educación 

es un factor fundamental, si bien es cierto no es determi

nante pero si es uno de los factores que mejor contribuyen 

a crear las condiciones subjetivas. 

Como la parte formativa estaba constituida como mencio 

nabamos,por la actitud, por los sentimientos, valores, con

vicciones, etc., esto quiere decir.que la educación es un 

poderoso instrumento, si es que el maestro sabe orientarlo, 

para que el hombre adquiera mejores condiciones de vida al 

menos para que oriente su accionar en forma organizativa, 

proporcionándol e todo el instrumental científico y tratando 

de generar a través de estrategia s apropiadas donde estudian 
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te y educador no corran el riesgo en esa transformación de 

su integridad personal y físic a; perfectamente puede contrl 

buirse pero por supuesto esto requiere de que el maestro 

conciba su papel fundamental como educador. En primer lug ar 

debe ser una persona comprometida con la comunidad y segundo 

qu e el proce so de instru cción y formación debe estar basado 

nada más en el conocimiento cientítico y nunca en conocimien 

tos que no sean comprobados científicamente como verdaderos. 

CAPITULO III 

3.0 M E T O D O l O G 1 A 

3.1. POBLACION y MU ESTRA 

En el presente estudio no se trabajó con una muestra, 

ya que la población estaba constituida con un número de ele 

mentas igual a 132 (N = 132), por tal motivo se estudió a 

toda la población, la cual estaba conformada por todas las es 
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cuelas que integran el NOcleo Educativo No. 20 de San Sal

vador, y que tenian al menos sexto grado de Educación Bási 

ca,no importa sean éstas, sólo de niñas, sólo de varones o 

mixtas . 

La población en estudio se localiza en un área geogr! 

fica corres pondiente a la part e Sur-Oeste de San Salvador. 

Entre otras de sus características están: el pertenecer al 

sector pOblico, asistir a clases en el turno vespertino, 

y los estudiantes pueden clasificarse en forma estimada en 

un nivel socio económico bajo. 

La unidad de análisis de la población en estudio no lo 

constituyeron las escuelas, sino l os alumnos que asisten a 

esos centros educativos. 

En el cuadro nOmero uno (No. 1) se puede observar el 

listado de escuelas con el nOmero que conforman la pobla

ción . 
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CUADRO No.1 

Escuelas pertenecientes al Núcleo Educativo No.20 

Sexto Grado. Turno Vespertino 

( N = 132) 

ESCUELA No . ALUMNOS 

lo Escuela Urbana de Niñas 

Abraham Lincoln No .2 · ........... 45 

2. Escuela Urbana Mixta Re 
-

pública de Costa Rica 
No. 2 · ........... 26 

3. Escuel a Urbana de Varo-
nes República de Argen-

tina · ........... 23 

4. Escuela Urbana Mixta Pa 
-

rroquial Unificada Fray 
Martín de Por re s · ........... 38 

- Total 132 
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3.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Entre las técnicas e instrumentos utiliz ad os se encuen 

tran: 

Técnicas 

- La observación indirecta 

- El an álisis documental 

- La entrevista 

Instrumentos 

- Las pruebas objetivas 

- Cuestionario de Actitudes 

- Planes y Programas de Estudio 

- Guía de Entrevista 

- Manuales y Libros 

Las técnicas e instrumentos están en función de las 

variables a medir y de los productos a logr ar. 

En el cuadro número dos (No.2) puede observarse tal 

interrelación. 
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e u A D R o No. 2 

TECNICAS 

VARIABLES 

1. Conoci mi ento 

2. Actitud 

PRODUCTOS 

1. Perfiles sobre 

conocimientos 

de educaclón 

para la Salua . 

1.1. Según Pla 

nes y Pro 

gramas de 

estudio 

1. 2. Perfil Pro 

yectado 

E 1 NSTRUMEN'TOS 

TECNICAS 

- Observ aci ón i ndi recta, 
utili zando la adminis 
tración de test. 

- Observación indirecta, 
ucilizando cuestiona
rio basado en la téc
nica de Likert. 

- Análisis documental 

- Entrevista a personal 

médico, paramédico y 

maestros . 

- Análisi s documental 

INSTRUMENTOS 

-Prueba Objetiva 
de conocimientGs 
sobre conserva
ción y promoción 
de la salud. 

-Cuestionario de 
actitudes hacia 
la conservación 
y promoción de 
la salud . 

- Planes y Progr~ 

mas de estudio 

del lo. al 60. 

grados. 

- Guía de entrevis 

tao 

- Manu al 'es y Libros 
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3.3. PROCEDIMIENTOS 

l. Elaboración de perfil del alumno en cuanto a su 

educación para la salud (según Planes y Progra 

mas). 

2. Elaboración de la prueba objetiva de conocimien 

tos. 

2.1 Elaboración de la tabla de especificaciones 

2.2 Elaboración de items 

2.3 Clasif'cación de items 

2.4 Ensamble ae la prueba 

3 . Validación de la prueba 

3.1 Selección del grupo de referenci a (fuera de la 

población en estudio y simi la r a ella). 

3 . 2 Administración de la prueba 

3.3 Clasificación y análisis de items 

3.4 Reajustes de la prueba y reproducción de la 

misma 

4. Elaboración de las escalas de actitudes hacia la 

conservación y fomento de la salud . 
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4.1 Elaboración del cuadro básico actitudinal por 

áreas y niveles 

4.2 Redacción de las escalas 

4.3 Ensamble de las escalas 

5. Validación del cuestionario de actitudes. 

5.1 Admini ·stración del cuestionario de actitudes 

a una muestra ajena a la población en estudio 

5.2 Calificación y análisis de las escalas 

5.3 Determinación del coeficiente de confiabilidad 

(correlación simple de Pearson) 

5.4 Reajuste del cuestionario y reproducción del 

mismo 

6. Administración definitiva de la prueba objetiva y 

el cuestionario de actitudes. 

7. Procesamiento y análisis de los datos. 

8. Redacción del informe final de la investigación. 
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3.4. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

Para procesar los datos de la prueba objetiva,se rea

lizaron dos procedimientos: uno para el proceso de va 

lidación de la prueba y otro para el puntaje de conoci 

mientos sobre educación para la salud. 

Para el primer caso se utilizó un test estadístico de

n o mi na d o 11 r 11 p U n t o bis ce r i a 1 (r b p ), é s t o e s par a en con 

trar los coeficientes de confiabilidad y validez de la 

prueba. 

Para el segundo proceso relativo a obtener el puntaj e 

de conocimientos, se asignó a cada item el valor de 

un punto y la sumatoria de los aciertos de cada item 

constituyó su puntaje de conocimiento sobre Educación 

para la Salud. 

Para el cuestionario de actitudes, también se empleó 

dos momentos que requieren procesamientos diferentes, 

uno para su validación y el otro para la obtención del 

puntaje actitudinal. 

Para el primer momento o sea la validación del instru

mento se siguió el procedimiento siguiente: 
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Se administró el instrumento en calidad de pre-test 

y con un intérvalo de quince días, se le administró 

a la misma muestra el mismo instrumento en calidad 

de po st-test. 

Para procesar los datos del cuestionario de actitudes 

se hizo una distribución de puntaJes obtenidos en ca

da escala por alumno, resultando para el alumno tantos 

puntajes como escalas tenga el cuestionario, y así sa

lió tantas distribuciones como alumnos contemplados en 

el estudio a investigar. 

Lo mismo se realizó con los cuestionarios administra

dos en calidad de post-test, para luego correlacionar 

los puntajes del pre - test, con los del post-test en ca 

da uno de los alumnos, de tal modo que al final se ob 

tuvieron 30 coeficientes de correlación y se procedió 

a transformar cada coeficiente a un puntaje "Z" los 

cuales fueron sumados y se obtuvo un puntaje "Z" prom~ 

dio; el puntaje "Z" promedio fue transformado nuevame.!:!. 

te al equivalente de su coeficiente de correlación, p~ 

ra ello se utilizó el apéndice "G" que hace referencia 

a valores de "Z" en función de "r" (ver anexo No.l) 

Al coeficiente de correlación así encontrado se le in~ 

terpretó su significación u1:ilizando el apéndice "F" 
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que hace r eferenc i a a va l ores de "r " para distintos 

niveles de significación (ver anexo No.2 ) . 

La significación encontrada constituyó una prueba de 

validez del instrumento. 

Para la obtención de los puntajes actitudinales el prQ 

cesamiento constituyó en sumar los valores escalares 

correspondientes a la marca de los estudiantes, de tal 

forma que cada estudiante tendrá un puntaje actitudi

nal. Este puntaje estará en función del valor asignado 

a cada s egmento de la escala y el número de escalas de 

que constó el instrumento . Posteriormente el estudian

te fue clasificado de acuerdo a su puntaje en cualqui~ 

ra de las tres categorías siguientes: 

1. Actitud Negativa (estará conformada por lo s puntaje s 

más bajos) . 

2. Actitud Indiferencia. 

3 . Actitud Positiva 

Teniendo los puntajes actitudinales y la clasificación 

de cada estudiante, así como los puntajes de conocimie~ 

to y la clasificación del estudiante en las categorías 

siguientes: 
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l. Conocimientu satisfactorio 

2. Conocimiento Insa tisfactorio 

Habiendo determinado estas categorías a través de los 

siguientes tres criterios: 

de O a 5.50 se clasificará in satisfactor io y de 5.51 

a 10 se clasificó de satisfactorio, en una escala de O 

a 10. 

Finalizando todo este pr oceso se está en condiciones 

de efectuar el análisis de los datos con el propósito 

de verificar las hipótesis planteadas en el estudio, 

a s 1 : 

Para la primera Hipótesis General, se utilizó punta

jes de conocimiento y ' actitud, y se utilizó el test 

estadístico "r" de Pearson con un nivel de signific~ 

ción de 0 . 05. 

Para la segunda Hipótesis General en la cual se cru

zan dos variables, se utilizó un análisis de varianza 

de dos factores, siendo el primer factor la actitud 

hacia la conservación y promoción de la salud; y la se 

gunda variable el conocimiento sobre Educación para la 

Salud. 

Al igual que en la hipótesis primera, se establece como 
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nivel de criterio o<:: = 0 .05 

Para verificar l a prim era hipótesis específica, se 

aplicó el t est estadístico de diferencia de proporciQ 

nes contrastando datos o categorías en que se clasifl 

caron lo s estudiantes, de acuerdo a un conocimiento 

sobre Educac ión para la Sal ud . En esta prueba se uti -

lizó también un valor ~ = 0.05. 

Por Gltimo para verificar la segunda hipótesis especl 

fica se contrastó la diferencia de proporciones exis-

tentes entre los alumnos clasificados en la categoría 

de actitud positiva contra de los de actitud negativa. 

Estableciendo un nivel ~ = 0.05. 

La graficación de lo antes expuesto con referencia a la 

verificación de hipótesis puede observarse en mejor fo~ 

m a e n las g r á f i c a s d i s e ñ a d a s c o m o par a d i g m a del a i n ves -

tigación en el numeral 3.5 

Con el propósito de elaborar la prueba objetiva sobre 

el conocimiento que los estudiantes de Sexto Grado po-

seen sobre la conservación y fomento de la salud, se 

procedió a estructurar un perfil que tuviera por base 

los planes y programas de estudio de Primero y Segundo 

Ciclo de Educación Básica, para ello se utilizaron los 

Programas de Estudio de la Naturaleza y Estudios Socia 
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les, organizando un cuadro que contiene un listado de 

contenldos clasificados por areas de salud y los res -

pectivos grados en que se imparten dichos contenidos. 

El cuadro en refere ncia es el siguiente: 

CUADRO No. 1 

PERFIL COGNOSCITIVO DEL ESTUDIANTE DE SEXTO GRADO DE 

EDUCACION BASICA SOBRE EDUCACION PARA LA SALUD . 

SALUD MENTAL GRADOS 

- CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 

- Importancia de la recreación, el 
descanso y el su eño para la salud X 

- Importancia de los ejercicios fí-
sicos para la salud física y men-
tal X X X 

- Importancia de la lectura, la mú-
sica y el juego en 1 a salud mental X 

- Dominio de las emociones e Impulsos X . X 

- Importancia de los pasatiempos pa-
ra la salud X 

- Importanci a de dominar el miedo o 
temor X 

- Beneficios que traen a la salud el 
trabajo y el descanso equilibrado X 
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MEDIDAS PREVENTIVAS GRADOS 

CONTEN IDOS 1 2 3 I 4 5 6 

- Medidas para prevenir accidentes en el hogar X 

- Medidas para prevenir accidentes en la escue -
la X X 

- Medidas para prevenir accidentes en la calle 
y en las carreteras X 

- Precauciones en el uso de las maquinas de 
trabajo X 

- Medidas en la escuela para evitar la trasmi-
s ión de enfermedades X 

- Precauciones que deben cenerse al hacer uso 
de herramientas en el hogar y en la escuela. X 

- Conocimiento de medidas que deben tomarse p~ I 

ra evacuar la escuela y la casa en caso de 
incendios y terremotos X 

- Medidas higiénicas y precaucicnes en el uso 
de insecticidas X 

- Medidas profilácticas X 

- Importancia de la vacunación X X 

- Precauciones que deben tomarse en balnearios, 
manual de medidas para evitar accidentes en 
esos lugares X 

- Precauciones en sitios de crabajo como Talle 
-

res y fábricas X 

- Precauciones en el uso de materiales inflama -
bIes y explosivos. X 

Como los 
, 

- proteger organos que nos Slrven para 
respirar X X 

- Protección de los músculos X 

- Profilaxis del sistema circulatorio X 

- Profilaxis del sistema digestivo X 

- Profilaxis del sistema nervioso X 

- Profilaxis de los 
, 

de los sentidos X organos 
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SANEAMIENTO AMBIENTAL 

CONTENIDOS 

- Condiciones higiénicas de la escuela 

- Condiciones higiénicas del hogar 

- Condiciones adecuadas en que debe mante 
nerse el hogar: agua, luz, sol, limpieza 

- Maneras adecuadas para hacer la limpieza 
en el hogar y en la escuela 

- Maneras adecuadas para evitar que las b~ 
suras y desperdicios sean focos de ln
fección 

- Diversas maneras de tratamiento de las 
basuras 

- Importancia del aseo de la escuela para 
la salud de los niños, los maestros y 
demas personas 

- La higiene de la escuela y de la comuni 
dad como factor de agrado y satisfacci6n 
personal. 

- Diversas formas de conservación de los 
alimentos en el hogar 

- Recolección y tratamiento de las basuras 

- Metodos de purificación de las aguas 

- Peligro del aire contaminado por el humo 
de vehículos y polvo 

- Uso adecuado de los serVlClOS sanitarios 

- Comportamiento adecuado para mantener 
limpios los lugares públicos 

- Distintas formas industriales de conser
var los alimentos 

- Peligros por la ingestión de aguas cont~ 
minadas 

- Métodos de desecación de aguas estancadas 

- Necesidad de los sistemas de aguas negras 

- Necesidad de acondicionar las ventas de 
alimentos en sitios higiénicos 

- Condiciones adecuadas para la construcción 
de viviendas 

- Necesidad de mantener la higiéne en los 
mercados 

- Condiciones que debe tener el alre que 
respiramos . 

1 

x 

X 

X 

X 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

GRADOS 

3 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

4 

x 
X 

X 

x 

x 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

X 

X 

x 
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I PRIMEROS AUXILIOS GRADOS 

CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 

:... Medicamentos que pueden usarse sin peligro 
en primeros auxilios X 

- Materiales para primeros auxilios X 

- Primeros auxilios en caso de accidentes 
leves X 

- Primeros auxilios en caso de hemorragias, 
con tus iones , asfixias por cuerpos ext raños, 
y por inmersión X 

- Primeros auxilios en ca so de hemorragias, 
t:orceduras y luxaciones X 

- Instituciones que proporcionan primeros 
X I auxilios. 

I 

NUTRICION GRADOS I 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 

- Importancia del agua y los elementos sanos pa 
ra mantener la salud de l cuerpo X 

- Importancia de los alimentos para la salud X 

- Grupos de alimentos indispensables al orga- X nl.smo 

- Importancia de l agua para el organismo X X 

- Las necesidades de nuestro cuerpo, importan-
cia de los alimentos X 

- La alimentación, masticación adecuada de los 
X alimentos 

- Distintos alimentos que necesita nues t ro cuer - X po. 
. 
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EL CUERPO HUMANO SU ESTRUCTURA Y FUNCI ONES 

CONTENIDOS 

- Identificación de las partes del cuerpo 

- Identificación y localización de los sen 
tidos 

- Los músculos partes blandas del cuerpo 
sostenidas en l os huesos 

- Los huesos forman el esqueleto, son duros 
y resistentes, tienen formas diferentes 
protección de los huesos 

- Aparato resp i ratorio, como entra y sale el 
alre en nuestro cuerpo, organos que nos 
sirven para respirar 

- Identificar y nominar los órganos mas impo~ 
tantes del aparato digestivo, respiratorio 
y circulatorio 

- Corno llega el oxígeno y sustancias nutriti 
vas a nuestro organlsmo 

- Organos que intervienen en la circulación 

- Organos que intervienen en la digestión 
absorción, gl~ndulas anexas, funciones 

- Funciones que desempeñan los sentidos 

- Como funciona nuestro cuerpo, fenómenos de 
la digestión y absorción, intercambio de 
gases en los alvéolos 

- Recorrido de la circulación mayor y menor 

- Importancia de la función excretora 

- Idea general del sistema nervioso, encéfalo, 
medula y nervios, funciones 

- Organos de los sentidos, generalidades so
bre su higiene. 

1 

x 
X 

2 

X 

X 

X 

X 

GRADOS 

3 4 5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

BIBlIOTEC· e 
•• 1\'. 

6 

X 

X 

X 

X 

x 

x 
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ENFERHEDADES GRADOS 

CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 

- Enfermedades que se transmiten por medio 
de los insectos X 

- Enfermedades transmisibles X 

- Enfermedades epid.émicas X 

- Enfermedades mas comunes transmitidas por 
microorganismos X 

- Enfermedades sociales, peligros que traen 
a la salud X 

- El alcohol, tabaco, drogas, perjudican la 
salud X 

- Enfermedades del sistema circulatorio X 

- Enfermedades del sisteme digestivo X 

- Enfermedades del sistema nervioso X 

- Enfermedades de los 
I 

organos de los sentidos X 
I 

respiratorios X - Enfermedades de los or ganos 

HABITaS HIGIENICOS GRAD OS 

CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 

- El aseo del cuerpo y de la ropa X X 

- Haneras adecuadas para conservar el aseo 
del equipo, de los materiales y de los 
útiles escolares X , X 

- Maneras adecuadas para usar los servicios 
de agua, luz y sanitarios X X 
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Para organizar el cuadro anterior, primero se ela

boró un listado de contenidos de cada uno de los 

programas que corresponden al Primero y Segundo cl 

clo de Educación Básica tanto de Estudios Sociales 

como Estudios de l a Naturaleza. Posterio r me nt e s e 

elaboró un listado de contenidos que se denominan 

en este estudio Contenidos de Educación para la 

Salúd, para después elaborar el cuadro agrupado en 

áreas de acuerdo a criterios técnicos de la espe

cialidad. 

El perfil cognoscitivo permitió en primer lugar te

ner un punto de partida para elaborar el perfil prQ 

puesto . . 

En segundo l ugar, dió base para elaborar la tabla de 

especificaciones, tomando en cuenta una proporción de 

cada área con respecto al total de contenidos en todo 

el perfil y las tres primeras categorías del dominio 

cognoscitivo esto es: Conocimiento, comprensión y ap l l 

cación, en una proporción que permitiera balancear la 

prueba en su dificultad de acuerdo a las categorías re 

feridas. 
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Al final l a tabla de espec i ficaciones quedó así: 

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA UNA PRUEBA SOBRE 

CONOCIMIENTOS DE EDUCACION PARA LA SALUD. 

GRADOS Porcentaje OBJETIVO~ Total 
% Conoc. I Compro Aplic. Items 

Primer Grado 17.5 2 2 3 7 

Segundo Grado 15.0 1 2 3 6 

Tercer Grado 15. O 1 2 3 6 

Cuarto Grado 17. 5 2 2 3 7 

Quinto Grado 17.5 1 3 3 I 7 I 

Sexto Grado 17 . 5 1 3 3 7 

To ta 1 100 . 0 8 14 18 40 

Se determinó que la prueba constaría de 40 items aten -

diendo a dos criterios: 

1. Criterio de Adm inis tración 

2. Criterio Técnico o de Muestreo . 
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Respecto al primer criterio se consideró que la ma~ 

nitud de una prueba objetiva para ser resuelta en 

un tiempo probable de dos horas no debiera exceder 

a 30 items por lo que se consideró que en la valida 

ción de la prueba podrían ser descartadas de 8 a 10 

items lo cual dejaría una prueba definitiva equiva

lente a 30 items. 

En cuanto al criterio técnico se estableció qu e la 

muestra de items de una población de 103 contenidos 

por 10 menos debiera de contemplar un 50%, pero al 

hacer el análisis de contenidos se observ ó que un 

buen porcentaje de ellos debido a que los programas 

de Educación Básica están estructurados en forma cí 

clica se repetían un os contenidos diferenciandose 

únicamente en la profundidad que al contenido se le 

programa, en tal sentido fue factible trabajar con 

un menor porcentaje, por 10 que se seleccionó un 

38.8% el cual converj e con el criterio administrati 

vo. 

En todo caso si la situación antes explicada en cua~ 

to a la repetición de contenidos no se hubiese dado 

no se hubiera sacrificad o el criterio administrativo 

y se hubiera diseñado una prueba para ser administra 

da en tres etapas con breves recesos para los estu

diantes. 
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Se aesea resaltar que lo s contenidos seleccionados en 

cada &rea para conformar la muestra de iteme s se se-

le ccionaron en forma proporcional con lo que la prue

ba quedó bien balanceada e incrementó su representatl 

vid ad. 

De la tabla de especificaciones anterior y de acuerdo 

al li stado de contenidos que conformaron la muestra, 

se procedió a la elaboración de los itemes respecti

vos (40 en total) utiliz&ndo las téc nicas para itemes 

de selección multiple con cuatro alternativas y a&ndQ 

les una visión para que evaluaran ya sea conocimiento, 

comprensión o aplicación de acuerdo a la tabla de es-

pecificaciones; al final de este proceso se obtuvieron 

los 40 itemes distribuidos así: 

Distribución de Itemes de acuerdo a las Categorías 

Taxónomicas 

CONOCIMIENTO COMPRENSION APLICACION 

8 14 18 

Los itemes no sólo se clasificaron por la catego~'a 

que evaluan sino también por su dificultad para ello 
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se siguió dos procesos: en primera in s tancia se hizo 

una estimación de l a dificultad que en cada item re

pr esentaba teniendo como criterio que l os itemes de 

bieran e s tar bala nceados en la prueba en la sig uiente 

form a : 25% fá c il es , 25 % di f ícile s y 50 % de fa c ilidad 

media . 

En la práctic a aunqu e só l o fue una est imació n , l os 

i t emes qued ar on clasificad os a sí: 

Clasificaci ón de Itemes de acuerdo al Indice de Di fi cu ltad 

CONOCIMIENTO COMPRENSION APLICACION 

F Fm d F Fm d F Fm d 

2 3 3 4 5 5 4 7 7 

U n a s e g und a i n s ta n c i a 1 a con s t i t u y ó e 1 a n á.l i s i s q u e s e 

hizo de los i temes en el proceso de validaci ón ya con 

datos concre t os l os cuales se expo nen en el presente 

e st udi o . 

Par a el e nsa mble de la pr ueba se tom a r on en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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1) Que los itemes fueron ensamblados siguiendo un or

den lógico de acuerdo al contenido de la asignatura, 

y que la clave de cada uno de los itemes no constitu

yese ninguna serie, 10 cual podría dar pistas al alu~ 

no para re sponder positivamente sin saber nada. 

2) Por ser una prueba que se administraría a una pobl~ 

ción pequeña no se diseñó hoja de respuestas por lo 

que la tabulación se hizo en forma manual y sin tabla 

alguna. 

Ensamblada la prueba se diseñó un estudio piloto con 

el propósito de validar el test y controlar una serie 

de aspectos administrativos y técnicos que inciden en 

la ejecución definitiva del estudio. Esto planteó la 

necesidad de seleccionar un grupo de referencia fuera 

de la población en estudio y similar a ella. 

Eligiendo así al sexto grado del turno vespertino ae 

la Escuela Urbana Mixta de la Colonia Guadalupe de la 

Ciudad de Soyapango, la cual llenaba los requisitos 

como eran: condición económica,baja,alta yedades 

promedios de doce años. A este grupo de referencia se 

les'administró el test de conocimientos sobre Educación 

para la Salud, obteniénaose los siguientes resultados: 
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CUADRO NO.2 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS SUBRE EDUCACION PARA 
LA SALUD (VALIDACION). 

NOMBRE 

01 Ernesto Contreras 
02 Salvador Gonzalo Ayala 
03 Elmer Leonel Hernandez 
04 Dora Estela Hernandez 
05 Dolores del Carmen Ramírez 
06 Maur i cio Anibal Mejía 
07 María Magdalena Hernandez 
u8 Nelson An tonio ~i vera 
09 Delmy Esmeralda Guevara 
10 Mirna Elizabeth Rodríguez 
11 Ligia Verónica Bernal 
12 Edgardo Antonio Valladares 
13 José Ni colas Bolaños 
14 Daniel Alanzo García 
15 Ana Lizbeth Aguilar 
16 Sonia Margarita Melara 
17 Luis Vicente Jimenez 
18 Moises Vladimir Javier 
19 Daysy Elizabeth Vasquez 
20 José Carlos Hernandez 
21 Oscar Armando Rodríguez 
22 . Alma Azucena Gálvez 
23 Melvin Douglas Pineda 
24 Karina Esmeralda Constanza 
25 María Eva Cerritos 
26 Claudia Maritza Vela 
27 Gladis Patricia Morales 
28 Enrique Hernandez 
29 Patricia Elizabeth Acevedo 
30 Ana Juarez Carrera 
31 Otto Kerin Guzmán 
32 Roxana Petronila Flores 
33 Yanira Valeria Martínez 
34 Carlos Antonio Novoa 
35 María Elena Alveño 
36 Milton Abarca 
37 Jorge Stanley Pineda 
38 José Flores 
39 Douglas Sigfredo Serpas 
40 Rafael Antonio García 

PUNTAJE 

6.00 
7.00 
6.75 
6.25 
6.25 
6.00 
6.00 
6.00 
5.75 
5.".Z5 
8.50 
7.00 
7.00 
7.00 
7.25 
7.25 
7.25 
7.25 
7.25 
5.50 
5.50 
5.50 
5.25 
5.00 
4.75 
4.00 
3.75 
5.00 
5.50 
3.75 
7.50 
6.00 
6.25 
6.50 
6.50 
6.50 
6.50 
6.75 
6.75 
7.00 
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Las notas obtenidas se ordenaron de menor a mayor puntaje para sacar un 

grupo superior y un grupo inferior con respecto al rendimiento académi
co, se sacaron 11 test que es el equivalente al 27% de los puntajes más 

altos para formar el grupo superior, el mismo procedimiento se realizó 

para formar el grupo inferior el cual estaba formado por puntajes más 

bajos, con estos puntajes se procedi6 a elaborar el siguiente cuadro. 

CUADRO No.3 

GRUPO SUPERIOR E INFERIOR RESPECTO AL RENDIMIENTO ACADEMICO 

No. GRUPO SUPERIOR GRUPO INFERIOR 
Total de Alumnos con Total de alumnos con 

ITEMS ACIERTOS DESACIERTOS ACIERTOS DESACIERTOS 
1 3 8 1 la 
2 la 11 9 2 
3 16 o lS ~ 4 1 
5 11 o 11 o 
6 7 4 1 la 
7 4 7 1 la 
~ 19 ~ ~ ~ 
1~ ~ 7 9 lb 1 
12 7 4 4 7 
l3 6 5 4 7 

l~ la 6 16 
4 

11 1 
16 2 9 O 11 
17 19 1 ~ ~ 18 3 
19 11 O 8 3 
20 11 O 6 5 
21 6 5 4 7 
22 la 1 9 2 
23 la 1 7 4 
24 6 5 4 7 
25 9 2 4 7 
26 3 8 5 6 
27 6 5 2 9 
28 4 7 6 5 
29 4 7 4 7 
30 la 1 9 2 
31 la 1 8 3 
32 5 ~ I I 33 7 

~~ 1~ ! 
37 la 1 11 O 

~~ II ~ ~ 19 

N = 11 N = 11 
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Con los datos de la t ab l a anterior se procedió a e~ 

contrar el índice de dificul tad de cada it em, para el lo 

se obtuvo para cada i tem la proporción de alumnos tanto 

del grupo superior como del grupo infer ior que habí an 

respondido correctamente o incorrectamente el item, de-

termi nando así el índice de dificultad el cual se puede 

observar en el cuadro No. 4. 

No. 
ITEM 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

CUADRO No . 4 

INDICE DE DIFICULTAD 

GRUPO SUPERIOR (Y) GRUPO INFERIOR (X) 
% Resp. correctas % Resp. correctas 

0.27 0.10 
0.91 0.82 
1.00 1.00 
0.91 0.55 
1.00 1.00 
0.64 0.10 
0.36 0.10 
0.91 0.64 
0.73 0.62 
0.82 0.82 
0.36 0.10 
0.64 0. 36 
0.55 0.36 
0.91 0.64 
1.00 0.91 
0.18 0.00 
0.91 0.45 
0.73 0.18 
1.00 0.73 
1.00 0.55 

INDICE DE 
DIFICULTAD. 

0.19 
0.87 
1.00 
0.73 
1.00 
0.74 
0.23 
0.78 
0.69 
0.82 
0.23 
0.50 
0.46 
0.78 
0.96 
0.09 
0 .68 
0 .46 
0.87 
0.78 

PASAN ... 



-13D-

No. GRUPO SUPERIOR (V ) ¡ GRUPO INFERIOR (X) 
ITEM ,0 Resp.Correctas ~ Resp.Correctas 

vienen ... 

21 0.55 0.36 
22 0.91 0.82 
23 0.91 0.64 
2.4 0.35 0.36 
25 0.82 0.36 
26 0.27 0.45 
27 0.55 0.18 
28 0.36 0.55 
29 0.36 0.36 
30 0.91 0.82 
31 0.91 0.73 
32 0.45 0 .45 
33 0.64 0.18 
34 0. 91 0.55 
35 0.91 0.45 
36 0.73 0.18 
38 0.91 0.10 
39 1.00 0.55 
40 1.00 0.36 

ID = % R.e. G.S. + % R. C. G.I 

2 

I INOICE 
OIFICUL TAO 

0.46 
0.87 
0.78 
0.46 
0.59 
0.36 
0.37 
0.46 
0.36 
0.87 
0.82 
0.45 
0.41 
0. 73 
0.68 
0.46 
0.51 
0.78 
0.68 

El índice de dificultad permitió clasi ficar los items 

en 3 categorías: fácil, difiéultad media y dificil. 

Posteriormente se pro cedió a determinar el índice de dis -

crim i nación utilizand o una técnica diseñada por Flanagan c~ 

ya descripción y gráfica aparece en el anexo NO.3. Obtenido 

el índice de dificultad y el índice de discriminación se 



-131-

procedió a realizar el análisis final de los items que 

permiti ó tomar la decisión de dejarlo tal como aparece 

en la prueba piloto, suprimirlo o mejorarlo, lo cual 

puede observarse en el cuad ro No. 5 

CUADRO No. 5 

RESUMEN - ANALISIS DE ITEMS 

ITEM INDICE DE CLASIFICACION INDICE DE CLASIFICA-DIFICUL TAO DISCRIMINA 
(pJ CION (r) - CION 

1 0.19 Difi cil 0.27 Sa dejar 
2 0.87 Fáci 1 0.12 In Supr. 
3 1.00 Fácil 0.00 In Supr. 
4 0.73 ~ledi o 0.48 Sa Dejar 
5 1.00 Fácil 0.00 In Supr. 
6 0.74 r·1edío 0.58 Sa Dejar 
7 0.23 Medio 0.36 Sa Dejar 
8 0.78 Medio 0.38 Sa Dejar 
9 0.69 ~led io 0.08 In Supr. 

10 0.82 Fáci 1 0.00 In Supr. 
11 0.23 Medio 0.36 Sa Dejar 
12 0.50 r~edio 0.29 Sa Dejar 
13 0.46 Medio 0.18 In Supr. 
14 0.78 Medio 0.39 Sa Dejar 
15 0.96 Fáci 1 0.50 Sa Dejar 
16 0.09 Difi cil 0.60 Sa Dejar 
17 0.68 r·1ed i o 0.53 Sa Dejar 
18 0.46 Medio 0.55 Sa Dejar 
19 0.87 Medio 0.60 Sa Dejar 

pasa •.. 
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ITEM IN DICE DE CLASIFICACION INDICE DE CLASIFICA 
DIFICULTAD DISCRIMINA CION -

-
(p) CION (r) 

vienen ... 

20 0.78 ~ledi o 0.70 Sa Dejar 
21 0.46 Medio 0.19 In tvlejora r 
22 0 .87 Fácil 0.90 Sa Dejar 
23 0.78 Medio 0.30 Sa Dejar 
24 0.46 Medio 0.18 In Supr. 
25 0.59 lVledi o 0.50 Sa Dejar 
26 0.36 íYledi o - 0.20 In Supr. 
27 0.37 Medio 0.40 Sa Dejar 
28 0.46 Med io 0.20 Sa Dejar 
29 0.36 Medio 0.00 In Supr. 
30 0.87 Fácil 0.19 In Mejorar 
31 0.82 Fácil 0.30 Sa Dejar 
32 0.45 Medio 0.00 In Supr . 
33 0.41 Medio 0.48 Sa Dejar 
34 0.73 ~led i o 0.48 Sa Dejar 
35 0.68 Medio 0.55 Sa Dejar 
36 0.46 Medio 0.54 Sa Dejar 
37 0.96 Fácil 0.40 Sa Dejar 
38 0.51 Medio 0.80 Sa Dejar 
39 0.78 Medio 0.70 Sa Dejar 
40 0.68 Medio 0.80 Sa Dejar 

(p) Indice de dificultad --- Valores de (X) (Y) se buscan en la 
tabla Flanagan (anexo No.3) 

Sa - Satisfactorio 
In - Insatisfactorio 

d - Difi cil 

f - Fácil 

m - r~edio 

2 

10 

28 

5% 

70% 

25% 

40 100% 

0.00 

0.20 

0.19 Instisfactorio 

1.00 Satisfactorio 
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Pa r a cons i derar i nsatisfactorio un item se tomó como 

r eferencia aquellos items que reunen un coeficiente de 

correlación entre 0.00 a 0 .19 y se consideró como item 

satisfactorio los que tienen un coeficiente entre 0.20 

a 1.00. 

Después de haber mejorado los items y eliminado los 

de bajo coeficiente de correlación se armó la prueba defi . 

nitiva que sirvió de base a este estudio. 

Todo el proceso anterior de validación permitió ad~ 

más estimar el tiempo que llevaría la resolución de la 

prueba definitiva, así como el reajustar la claridad y 

comprensibilidad de los items a fin de hacer la prueba 

más objetiva y funcional. 

El mismo estudio piloto sirvió de base para validar 

el cuestionario de actitudes hacia la promoción y conse~ 

vación de la salud, con el cual se recogió la información 

sobre dicha variable. 

• 
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En primer lugar se procedió a elaborar 40 escalas 

q ue recogfa información sobre l as disposicione~ que los 

alumnos poseen con respecto a la aplicabilidad práctica 

de contenidos teóricos sobre Educación para la Salud, 

por lo que cada escala exploraba situaciones concretas 

que se dan en la vida diaria y donde los estudiantes d~ 

mostrarán su comportamiento futuro siempre que dichas 

circunstancias se den. 

Con el fin de conocer la confiabilidad de dichas es 

calas se utilizó la técnica de test-retest, administrán~ 

doles los primeros cuestionarios en calidad de pre-test a 

un número de 30 alumnos para administrarles posteriormente 

y con un intfrvalo de 15 dias al mismo grupo de alumnos y 

el mismo cuestionario en calidad de post - test. Habiendo cu 

bierto é st a última etapa y despues de haber calificado ca

da uno de los cuestionarios se procedió a elaborar 30 se

ries de puntajes como número de alumnos habia, ver cuadro 

N? 6, para cada uno de los estudiantes se contaba con dos 

series una correspondiente al pre-test y otra al post-test, 

procediendose en seguida a encontrar la correlación exis

tente entre una y otra serie de puntajes de cada uno de 

los 30 alumnos, es decir se obtuvieron 30 coeficientes de 

correlación, los cuales aparecen en el cuadro N? 7. 



CUADH .0. 6 

CDRRElACIDM S 1 U lE D E n ARSDI 
-------------------

• U U R D O E ~ l U U Q 

01 02 01 04 ~ O~ 07 Q8 0'1 10 11 12 11 I1 l5 16 17 lB 19 20 21 U 21 21 n U 27 2B 2'1 10 

El El El El El El El El El El El El El E2 El El El El El El El El El El El E2 El El El E2 El El El E2 El El El E2 El El El E2 El E2 El El El El El E2 El El El El El El El E2 El El 

IT[I!S 
1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 

1 1 1 1 2 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 J 2 

1 1 J 1 1 1 1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 J 1 2 1 2 

1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 J 1 2 1 1 

11 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

12 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 3 1 1 2 1 1 

14 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

15 J J 1 J 1 I 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 

li 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 

" I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

20 1 2 1 1 1 1 I 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 

n 3 1 1 1 2 I 1 I 1 1 1 2 2 I 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

23 2 1 J I 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 2 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

24 1 1 J I 1 1 1 J 1 1 1 J 1 1 I J 1 J 1 J J J 3 3 1 2 1 J 

~ 3 3 1 1 1 1 1 1 I I 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 I 2 1 

II 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 I 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 3 1 

21 1 1 2 1 1 3 1 1 1 I J 1 1 J 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

2S J J J 1 J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 J 1 1 J 1 J 1 1 1 1 1 

21 J J J 1 J 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

10 I 1 1 2 3 2 2 I J 1 1 1 1 1 I 1 1 3 1 1 1 1 1 J 3 1 1 1 J 3 I I 1 1 1 1 2 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 I 3 3 1 J 3 3 3 1 J 3 1 1 1 3 J I 1 1 1 1 1 J 1 1 1 J J 3 I 3 1 

11 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 

II 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 

~ 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 3 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 I 3 1 

13 1 1 I 1 1 J J 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 3 3 1 

14 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 I 3 3 1 I 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 

17 3 1 1 1 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 2 2 3 1 1 1 3 3 

11 ' 1 3 1 I I 3 1 3 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

3' 3 _1 3 , 1 1 3 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 

44 1 3 1 1 1 3 3 I 1, 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 

Qe~~:~IOIíES 
El- E.i10.C1Dl 1 
E~- EuluKIOII 2 

---~._- - - - ~~.~ 
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CUADRO No. 7 

COEFICIENTE DE CORRELACION 

IT H IS r COEFICIENTE DE CORRELACION r a z 

0 1 - 0 .09 0 . 090 
0 2 0 .57 0 . 64 8 
03 0 .3 0 0 . 31 0 
04 0 . 4 7 0 . 5 10 
05 0 .55 0.618 
0 6 1. 00 3.00 
07 1. 00 3.00 
08 -0.05 0.050 
09 0.69 0. 8 48 
10 0. 2 4 0.245 
11 0 . 4 7 0.510 
12 0 .45 0 . 485 
13 - 0 .06 0.060 
14 0.47 0.510 
15 0.75 0.973 
16 0.69 0.848 
17 0 . 44 0.472 
18 0 . 81 l. 127 
19 0.54 0.604 
20 0.66 0 . 793 
21 0.55 0.618 
22 0 .44 0.472 
23 0 .70 0. 867 
24 0 .2 8 0. 28 8 
25 0.60 0. 693 
26 0.75 0.973 
27 0.89 1.422 
28 0.18 0.182 
29 0.07 0 . 070 
30 • 0.24 0.245 

21 . 525~30 
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21.525 7 30 = Puntaje Z promedio Z = 0.7173 

r = 0.62 
significado de gdo. L 

VT r 

0.05 29. L . 0.35 

Va = 0.62 es significativo 

gL = grados de Libertad 

VT = Valor Teórico 

Va Valor Observado 

0.72 

Con los coeficientes de correlación de la tabla an -

terior y a fin de obtener un coeficiente de correlación 

promedio se transformó cada coeficiente a su respectivo 

valor IIZII (puntaje standard) los cuales una vez trans-

formados a IIZ" se promediaron obteniéndose un valor de 

"ZII promedio igual a 0.7173 este valor "Z" promedio y 

utilizando la tabla del apéndice (g) que aparece en el 

anexo No. 1. 

Se transformó nuevamente en su equivalente a coefi-

ciente de correlación promedio, obteni ~ndos e un valor 

de r 0.15 = 0.62, con este valor se determinó si era 
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s l gnif i cat i vo ut ili zando l a tabla estadística del apén

d i c e ( f ) que aparece en el anexo No. 2, encontrándose 

en dicha tabla un valor teórico de 0.35 con el valor ob 

s ervado de 0.62 se infiere estadísticamente que es signl 

ficativo. 

Conocimientos empíricos determinan que coeficien

tes de correlación que van: 

de 0.00 a 0.20 no son significativos 

de 0.20 a 0.40 son pequeños 

de 0.40 a 

de 0.61 a 

0.60 

1.00 

son medios o satisfactorios y 

son grandes u óptimos 

En resumen se concluyó que el coeficiente de con

fiabilidad encontrado para las 40 escalas de actitudes 

es satisfactorio determinandose así que dicho instrumen 

to era confiable . 

. Con respecto a la validez de dicho instrumento se 

le entregó a tres personas conocedoras de la materia a 

fin de que diera su opinión a ver si el instrumento era 

confiable o no y su criterio satisfactorio fue confirma 

do por el coeficiente de confiabilidad del cual ya que

dó explicado. 



Con la garantía de que ambos in strumentos son válidos y con 

fiables se procedió a ejecutar el estudio difinitivo. 

e) 3.5 PARADI GMA DE LA INVESTIGACION 

Para Hipó t esis General (1) 
.--. 

PUNTAJ ES DE 

CONOCHlIENTO ACTITUD 

Xl Yl 

X2 Y2 
X3 Y3 
X Y n n 

N = 132 

R O 

~ = 0.05 

Para Hipótesis General (2) 

ACTITUD 

( 1) 
(I)Po sitiva 

(2)N egati va 

CONOCIMIENTO 

Sati s factori o (2) Insatisfactorio 
XLI 

X2 . 1 

XL 2 

X2 . 2 

N = 132 
1.1 = 1.2= 1.3 = 1.4 
(Análi sis de Varianza) 

o<' = 0.05 



I 

I 
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Para Hipótesis Específica (1.1) 

CONOCIMIENTO 

( 1 ) Satisfactorio ( 2 ) Insatisfactorio 

XLI 

X2 • 1 

X 3. 1 

X n • 1 

Para Hipótesis Específica (1.2) 

ACTITUD 

(1) Positiva ( 2 ) 

I 
XLI 

X2 • 1 

X 3. 1 

X n. 1 

X1.2 

X2 • 2 

X3 • 2 

X n .2 

N = 

PI = 

132 

P2 
~ = 0.05 

Negativa 

X1. 2 

X2 . 2 

X3 • 2 

X n.2 

N = 132 

P1= P2 

~ = 0.05 
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CAPITULO IV 

4.0 PRESENTACION y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la administración de la 

prueba objetiva, para medir el grado de conocimientos so 

bre educación para la salud fueron los siguientes: 

CUADRO No. 8 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE CONOCIM I EN TO 

ALU~lNO PUNTAJE ALUMNO PUNTAJ E ALUMNO PUNTAJE 

01 4.50 .45 7. 00 89 5. 00 
02 4.75 46 3.50 90 5. 00 
03 5.25 47 5. 00 91 5.50 
04 4. 50 48 5. 75 92 6. 25 
05 4. S0 49 4. 75 93 7. 25 
06 4.50 50 4.00 94 7.00 
07 5. 25 51 6.00 95 7. 25 
08 4. 75 52 5. 00 96 6. 75 
09 5. 50 53 5. 00 97 7.50 
10 6. 75 54 4.50 98 4. 25 
11 7. 50 55 5.00 99 7.25 
12 5.50 56 5. 75 100 8 . 00 
13 2. 50 57 7.00 101 4.25 
14 4. 75 58 7.50 102 6.00 
15 5.00 59 3.75 103 6. 25 
16 6. 25 60 6.50 104 6.75 
17 5.00 61 6. 75 105 7. 25 
18 3. 25 62 6. 50 106 5. 50 
19 7.00 63 7.00 107 8.50 
20 5. 25 64 8.00 108 5.00 

. .. pasan 
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• 
vienen ... 

I ALUMNO PUNTAJE I ALU~~NO I PUNTAJE ALUrvlNO PUNTAJE 

I I I 

21" 6.75 65 
I 

6.50 109 7.25 I ! 
! 22 5.50 66 7.50 110 7.00 

23 4.50 67 8.50 111 6.25 
24 3.75 68 5.25 112 5.50 
25 4.25 69 3.50 113 7.00 

I 26 6.25 70 6.75 114 7.00 
I 27 I 4.75 

I 
71 8.00 115 6.50 

28 I 5.50 72 7.25 l16 6.00 I I 
I 29 4.75 73 6.75 117 6.75 

30 7.50 i4 7.25 118 6.50 
I 

31 4.00 75 6.25 119 5.75 
32 6.50 76 8.50 120 8.00 
33 3.75 77 7.00 121 6.25 
34 I 6.75 78 4.75 122 7.50 
35 

I 
3.75 

I 
79 5.25 123 7.00 

36 6.50 80 6.25 124 4.75 
37 6.00 81 6.00 125 7.25 
38 4.00 82 5.00 126 6.25 
39 6.00 83 4.50 127 6.75 
40 5.00 84 6.00 128 5.00 
41 6.00 85 7.25 129 5.75 
42 

I 
4.50 86 5.25 130 6.25 

I 43 5.75 87 6.75 131 5.50 
44 4.00 88 6.50 132 5.75 

I I I 

Observandose como promedio de rendimiento una media de 

x = 5.88 Y una desviación stándar de S = 1.24. 

Respec~o a la actitud de los estudiantes hacia la promoción y 

conservación de la salud, los puntajes actitudinales fueron los 

siguientes: 
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CUADRO No. 9 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LA ESCALA DE ACTITUDES 

ALUMNO PUNTAJE ALUrV¡NO PUNTAJE ALUrr¡NO PUNTAJE 

01 2. 63 45 2.75 89 2. 75 
02 2.58 46 2.50 90 2.95 
03 2.10 47 2.78 91 2.70 
04 2.55 48 2.70 92 2. 73 
05 2.70 49 2. 85 93 2.75 
06 2.58 50 2.83 94 2 .78 
07 2.45 5-1 2.80 95 2.78 
08 2. 73 52 2. 80 96 2.88 
09 2.65 53 2.80 97 2.75 
10 2. 75 54 2.85 98 2.65 
11 2.78 55 2.78 99 2.90 
12 2 .90 56 2.83 100 2. 85 
13 2.00 57 2.85 101 2.38 
14 2. 48 58 2.80 102 2.80 
15 2.75 59 2.80 103 2 .85 
16 2. 70 60 2. 88 104 2.83 
17 2.70 61 2.20 105 2.80 
18 2.45 62 2.60 106 2.70 
19 2.73 63 2.70 107 2.55 
20 1. 40 64 2.60 108 2.90 
21 2.75 65 2.48 109 2.90 
22 2.45 66 2.85 110 2.80 
23 2.58 67 2.95 111 2. 38 
24 2.50 68 2. 63 112 2 .63 
25 2.65 69 2.70 113 2.68 
26 2.73 70 2.70 114 2.70 
27 2. 48 71 2. 80 115 3.00 
28 2. 55 72 2. 90 116 2. 68 
29 2.75 73 2.78 117 2.73 
30 2 . 68 74 2 .85 118 2.75 
31 2.43 75 2.60 119 2.75 
32 2.80 76 3. 00 120 2.90 
33 2. 63 77 2. 60 121 2 . 55 
34 2. 15 78 2.75 122 2. 75 
35 2. 48 79 2.78 123 2.83 
36 2.80 80 2.58 124 2.65 
37 2. 35 81 2.85 125 2.85 
38 2.60 82 2. 58 126 2.53 
39 2.73 83 2.80 127 2. 75 
40 2.75 84 2.93 128 2.50 
41 2.50 85 2. 90 129 2.58 
42 2.48 86 2.85 130 2.50 
43 2. 75 87 2.93 131 2.50 
44 2.68 88 2.90 132 2 . 63 

[S/Sl/OTEe (" .• :r.-Al 
• 'VIIO I 'lli .- I! . 

-------
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El puntaJ e prom e dio del grupo fu e de X = 2 . 66 q ue 10 

calific a como Dose edo r de un a acti:ud positiva hac i a l a 

promo c ión y co nse r vación de l a sa l ud. 

Para efectuar l a ve ri ficación de la hipótesis se prQ 

cedi ó con lo s datos de lo s cuadros anteriores a a pl icar 

l os r espectivos t est estadísticos según la índole de las 

hipótesis. 

La prim era Hi pótesis General se verificó mediante el 

test de Correlación de Pearson. 

t~2.X · Y (~ X) (~ y) 

Obteniendose un r = 0 .190, el cual según Downie (9) 

lI un coeficiente de correlación es una medida de la rela-

ción entre dos variables. En la práctica, un coeficiente 

IIr" igualo superior a 0. 80 se considera grande; un coefi 

ciente IIrll de 0 .50 es moderado, y un coeficiente lirIO igual 

o menor que 0.30 se considera pequeño ll
• 
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En todo caso un coeficien~e de correlación equiva1en

-¡:e a r = 1).190 se conSloera pequeño, pero para determinar 

si es slgnificativo o no, se hace necesario encontrar el 

valor teórico (VT) correspondiente a grados de libertad 

(GL) y nivel crítico de significación. Para ello se uti1i 

zó el apéndice " F" (ver anexo No.2) en donde se encuen~ran 

los valores de "r" para distintos niveles de significación. 

El Valor Teórico (VT) de r con 130 grados de libertad 

( G L) Y a 1 O. 05% r e s u 1 t ó s e r i g u a 1 a O. 19 5 el c u a 1 e s ma y o t' 

que el valor observado (VO) de 0.190, con lo qu e se conclu 

ye que se acepta -la Hipótesis Nula (HO: R=O). 

Es decir que no existe relación alguna entre los cono

cimientos que los alumnos de los dos primeros ciclos de 

Educación Básica poseen sobre Educación para la Salud, con 

las actitudes que poseen hacia la conservación y fomento 

de la salud. Es decir que R = O con o<: = 0.05. 

Para la prueba de la segunda Hipótesis General se apli

có el test es~adístico análisis de varianza, a pesar de que 

en dos de las celdas aparecen O, y 1 observaciones, lógico 

era que se rechazara la hipótesis nula Ha: M1=M2=M3=M4 y 

esto se comprobó con el siguiente procedimiento. 
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DATOS BASIeos PARA EFECTUAR ANALISIS DE VA RIANZA 

CUADRO No. la 

PUNTAJES DE ALUMNOS CON CONOCIMIENTO SATISFACTORIO Y ACTITUD POSITIVA 

ALU~1NO PUNTAJE ALUMNO PUNTAJE ALUMNO PUNTAJE 

10 6.75 65 6.50 102 6. 00 
11 7.50 66 7.50 103 . n; 

O .L.~ 

16 ) 6.25 67 8.50 104 6.75 
19 7.00 70 6.55 105 7.25 
21 6.75 71 8.00 107 3.50 
26 6.25 72 7.25 109 7.25 
30 7.50 73 6.75 110 7.00 
32 6.50 74 7.25 111 6.25 
34 6.75 75 6.25 113 7.00 
36 6.50 76 8.50 114 7.00 
37 6.00 77 7.00 115 6.50 
39 6.00 80 6.25 116 6.00 
.11 6. 00 81 6.00 117 6.75 
43 5.75 84 6.00 118 6.50 
45 7.00 85 7.25 119 5.75 
48 5.75 87 6.75 120 8.00 
51 6.00 88 6.50 121 6.25 
56 5.75 92 6.25 122 7.50 
57 7.00 93 7.25 123 7.00 
58 7.50 94 7.00 125 7.25 
60 6.50 95 7.25 126 6.25 
61 6.75 96 6.75 127 6.75 
62 6.50 97 7.50 129 5.75 
63 7.00 99 7.25 130 6.25 
64 8.00 100 8 . 00 132 5.75 



.l\LUMNO 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
22 
23 
24 
25 

-147-

CUADRO No. 11 

PUNTAJES DE ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS 
INSATISFACTORIO Y ACTITUD POSITIVA. 

PUNTAJE ALUMNO PUNTAJE ALUMNO 

4.50 27 4.75 68 
4.75 28 5.50 69 
5.25 29 4.75 78 
4.50 31 4.00 79 
4.50 33 3.75 82 
4.50 35 3.75 83 
5.25 38 4.00 86 
4.75 40 5.00 89 
5.50 42 4.50 90 
5.50 44 4.00 91 
2.50 46 3.50 98 
4. 75 47 5.00 101 
5.00 49 4.75 106 
5.00 50 4.00 108 
3.25 52 5.00 112 
5.50 53 5.00 124 
4.50 54 4.50 128 
3.75 55 5.00 131 
4.25 59 3.75 

PUNTAJE 

5.25 
3.50 
4.75 
5.25 
5.00 
4.50 
5.25 
5.00 
5.00 
5.50 
4.25 
4.25 
5.50 
5.00 
5.50 
4.75 
5.00 
5.50 

En la clasificación de Conocimiento Satisfactorio y Acti 

tud Negativa solo resultó un puntaje y en Conocimiento Insa 

tisfactorio y Actitud Negativa no hubo puntaje alguno, de 

modo que el cuadro es el siguiente: 

(ver cuadro No. 12) 
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CUADRO No. 12 

I 
I CONOCIMI Erno CONOCI~lIENTO I 

I SATISFACTORIO INSATISFACTORIO 

ACTITUD 
POSITIVA X = 6.79 X = 4.66 

I I ACTITUD I 

I 
NEGATIVA Puntaje = 5.75 Puntaje = O I 

I 

Los resultados del proceso estadístico se sintetizan en el 

cuadro siguiente: 

CUADRO No. 13 

FUENTE DE GRADOS DE ~lEDIA DE PROBABI -VARIACION LI BERTAD CUADRADOS F LIDAD 
(GL) I (MS) P 

Factor A 1 7.93 66.08 P 0.05 
(Actitud) 
Factor B 1 15.52 129.33 P 0.05 
(Conocimi ento) 
Interacción 
de factor A B 1 3.44 28.66 P 0.05 
(A B ) 
Dentro de 1 as 
casillas 128 0.12 - -
(W) 
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El Valor Crítico de FA es 0 . 05 F 128 igual a 3.92 

El Valor Crítico (~ ) de FB es 0 . 03 r 128 igual a 3 .92 r 

El o<C de FAB es 0.05 F 128 igual a 3.92 

Como el Valor Crítico o Valor Teórico encontrado es de 

3.92 Y los valores observados o calculados son mayores, se 

rechaza la hipótesis nula Ha. 

Pero considerando que el rechazo es lógico debido a la 

carencia de datos en un a celda y la presencia de sólo un 

puntaje en otra celda, se procedió a contrastar la Xl con 

la X2 mediante la prueba de Scheff~. 

F = 

S2d (NI + N2 

(NI) (N 2 ) 

X ) 2 
2 

Obteniendose una razón F = 1213 . 51 el cual resulta ser 

significativo es decir que existe una diferencia signific~ 

tiva entre los alumnos de conocimiento satisfactorio con ac 

titud positiva y los alumnos con conocimiento insatisfacto -

rio con actitud positiva . 
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Para la prueba de la primera hip6tesis especifica se a~ 

plic6 el test estadistico de análisis de varianza de un fac 

tor con II n ll desiguales. 

Los datos básicos son los siguientes: 

(ver cuadro No. 14) 

CUADRO No. 14 

PUNTAJES DE CONOCIMIENTOS SOBRE EDUCACION PARA LA SALUD 

CONOCIMIENTO SATISFACTORIO CONOCIMIENTO INSATISFACTORIO 

ALUMNO PUNTAJE ALUMNO PUNTAJE 

10 6.75 01 4.50 
11 7.50 02 4.75 
16 6.25 03 5.25 
19 7.00 04 4.50 
20 5.75 05 4.50 
21 6.75 06 4.50 
26 6.25 07 5. 25 
30 7.50 08 4.75 
32 6.50 09 5.50 
34 6.75 12 5. 50 
36 6. 50 13 2.50 
37 6.00 14 4.75 
39 6.00 15 5.00 
41 6.00 17 5.00 
43 5.75 18 3.25 
45 7.00 22 5. 50 
48 5.75 23 4.50 
51 á.OO 24 3.75 
56 5.75 25 4.25 
57 7.00 27 4.75 
58 7.50 28 5.50 
60 6.50 29 4.75 

... pasan 
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vienen ... 

CONOCIMIENTO SATIS FACTORIO CONOCIMIENTO INSATISFACTORIO 

ALUMNO PUNTAJE ALUMNO PUNTAJE 

61 6.75 31 4.00 
62 6.50 33 3. 75 
63 7.00 35 3.75 
64 8.00 38 4.00 
65 6.50 40 5.00 
66 7.50 42 4.50 
67 8.50 44 ·LOO I 
70 6. 75 46 3.50 

I 

71 8.00 47 5.00 
72 7.25 49 4.75 
73 6.75 50 4.00 
74 7.25 52 5.00 
75 6.25 53 5.00 
76 8.50 54 4.50 . 
77 7.00 55 5.00 
80 6.25 59 3.75 
81 6.00 68 5.25 
84 6.00 69 3.50 
85 7.25 78 4. 75 
87 ó.75 79 5.25 
88 6.50 82 5.00 
92 6.25 83 4.50 
93 7.25 86 5.25 
94 7.00 89 5.00 
95 7.25 90 5.00 
96 6. 75 91 5.50 
97 7.50 98 4.25 
99 7.25 101 4.25 

100 8.00 106 5.50 
102 6.00 108 5.00 
103 6.25 112 5.50 
104 6.75 124 4.75 
105 7.25 128 5. 00 
107 8 .50 131 5.50 
109 7.25 
110 7.00 
111 6 .25 
113 7.00 
114 7.00 
115 6.50 
116 6.00 

.•• pasan 



-152-

vienen ... 

a) 

b) 

e) 

d) 

e ) 

II 

i I 
CONOCIMIENTO SATISFACTORIO CONOCIMIENTO INSATIS FACTORIO 

ALUMNO 

117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
125 
126 
127 
129 
130 
132 

PUNTAJE 

6.75 
b.50 
5.75 
8.00 
6.25 
7.50 
7.00 
7.25 
6.25 
6.75 
5.75 
6.25 
5. 75 

ALUMNO PUNTAJ E 

Los datos anteriores se sinte tizaron en las siguientes 
expresiones: 

76 
2: X ; 1 = 514. 75 
;=1 

56 
2- X i 2 = 260.75 
i = 1 

2 nJ 
¿ X 1 z: X i J = 775.50 
J=l i = 1 

2 nJ 
X2 2: :L iJ = 4.760.48 

J=l ;=1 

S s b = 514 .75 2 + 260 .75 2 775.50 2 144.48 10 

76 56 132 
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r14 - ,-2 260 . 75 2 
f) S s w 4.760.48 _e:> . / J + ] = 59.94 

76 56 

9 ) ~¡ b 
S s b 144.48 144 . 48 s = = = 

gL 1 

h ) S s w 59.94 Ú.461 s w = gL 130 

Para efectuar la interpretación se elaboró el siguie~ 

te cuadro: 

CUADRO NO.15 

DATOS BASICOS DEL ANALISIS DE VARIANZA 
DE UN FACTOR CON n DESIGUAL . 

FUENTE DE I GRADOS DE MEDIA DE 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS F 

I ntergrupo 1 144.48 313.41 

Intragrupo 130 0.461 -
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El va lor crítico para 0.05 F 130 es de 3.92 

y el va lo r observado es de 313.41 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula es decir que existe diferen cia entre la pr~ 

porción de estudiantes con conocimientos insatisfactorios 

sobre educación para la salud, con l os alumnos con conoci-

mientos satisfactorios. 

Es decir que P f P con ~ = 0.05 

Respecto a la segunda hipótesis específica, no se realizó 

verificación alguna, debido a la ausencia de datos o su p~ 

ca relevancia. 
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CAPITULO V 

5.0 CONCLUSIONES. 

5.1. CONCLUSIONES ESTADISTICAS 

La primera hipótesis general que establecía l a r elación 

entre las variables Conocimiento y Actitud, se acepta la hi

pótesis nula correspondiente, esto es: "no existe relación 

alguna entre los conocimientos que los alumnos de los dos 

primeros ciclos de Educación Básica poseen sobre Educación 

Para la Salud, con las actitudes que poseen hacia la conser 

vación y fomento de la salud. Es decir que R=O con oc 0 . 05" 

En lo referente a la segunda hipótesis general en la 

cual se cruzaban cuatro variables, resultó rechazándose la 

hipótesis nula que afirmaba que "no existe diferencia signi 

ficativa entre las medias de los puntajes sobre actitud (PQ 

sitiva o negativa) hacia la conservación y fomento de la 

salud, observadas en los alumnos de Sexto grado que poseen 

conocimientos (satisfactorios o insatisfactorios) sobre Edu 

ca ció n para 1 a Sal ud. Es de c ir, que ~11 = M 2 = r·1 3 = M 4 con 

Oc::" 0.05". Y se acepta la hipótesis alte rna "existe diferen 

cia sign i ficativa entre la s medias de los puntajes sobre ac 
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titud (positiva o negativa) hacia la conservación y fomento 

de la salud, observadas en lo s alumnos de Sexto grado que 

poseen conocimientos satisfactorios o insati sfactorios so-

bre educación para la salud. Es decir que MI f M2 f M3 f M4 

con o..::::: 0.05\!. 

Se debe aclarar que para la prueba de la hipótesis, 

por no tener más que una observación en la casilla donde se 

cruzan las variables Conocimiento Satisfactorio y Actitud 

Negativa y cero observaciones en otra casilla donde se cru

zan las variables Actitud Negativa y Conocimiento Satisfac

torio, se realizó un análisis donde al final sólo se cruzan 

las Variables Conocimiento Satisfactorio y la Actitud Posi

tiva. 

Por la t~cnica de Scheffi se encontró que la diferencia 

er a explicada además, por el conocimien t o ya qu e la a ct i t ud 

pe r ma nec ió constante (actitud positiva). 

Para la primera hipótesis específica que formulada en 

sentido de nulidad afirmaba que lino existe diferencia signi

ficativa entre la proporción de estudiantes con conocimientos 



- 157 -

insatisfaCtorios sobre Educación oara la Salud, que el de 

alumnos con conocimientos satisfactorios. Es decir que-

p = P con oC= 0.05". Se concluye que se rechaza la hipót~ 

SlS nula y se acepta la hipótesis alterna que explica que 

"la proporción de estudiantes con conocimientos insatis--

factorios sobre Educaclón para la Salud es mayor Que el 

de los alumnos con conocimientos satisfactorios. Es decir 

que P:f P conOC= 0.05". 

En la segunda hipótesis específica no se realizó 

proceso estadístico alguno ya que no hubo más que una ob -

servación en las categorías de actitud negativa. 

5.2. CONCLUSIONES TEORICAS 

Se ha observado que no existe relación entre los c~ 

nacimientos adquiridos por el alumno y la actitud que de-

bería poseer como agente que conserva y fomenta la salud 

propia, la de su familia y su comunidad, los resultados 

dejan ver que en el sistema educativo salvadoreño el maes 

tro es meramente un instructor y no un educador, ya que -

tal dimensión conlleva la formación de sentimientos, va 

lores y convicciones que nos mueven a la prác-

tica, es decir a generar actitudes positivas en conse--

cuencia al grado de conocimientos adquiridos. 
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Al analizar estadístlcamente la segunda hipótesis ge

neral se encontró que en el grupo investigado solo operó la 

variable actitud con sentido positivo, y que la actitud po

sitiva estaba presente ya sea que el estudiante tuviese un 

bajo o alto rendimiento académico, es decir conoc imiento s~ 

bre el fomento y la conservación de la salud, por 10 que, 

la actitud positiva en el grupo estudiado ha sido generada 

por otros efectos que no provienen de la metodología del -

proceso de enseñanza aprendizaje~ es probable que responda 

a factores provenientes de la educación espontánea o asist~ 

mática, es decir la propiciada por los diferentes medios de 

comunicación social, la familia y otras instituciones, in

cluyendo la escuela pero con sus acciones no sistematizadas, 

es decir fuera de un planeamiento curricular. 

En lo referente a la proporción de estudiantes con co 

nocimientos satisfactorios en contraste con la proporción -

de estudiantes con conocimiento insatisfactorio se observó 

que existe una diferencia del 16 %entre ambas proporciones sien

do mayoritario el porcentaje de estudiantes con conocimien 
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to satisfacto~io 50 % contra 42 ~ que es la proporción de es 

tudiant es con conocimientos insatisfactorios. 

Teóricamente se puede interpretar que lo s resultados 

son reflejos del proces o de in strucción que l os maestros 

reali zan en la clase y se pu ede afirm ar que el conocimien~o 

sobre el fomento y conservación de la salud, esta cont e mpl~ 

do en los pla nes y programas de Estudio de la Naturaleza. 

Finalmente se puede concluir que en esta -área "Edu ca

ción para la Salud" la Escuela Salvadoreña no forma, sino, 

que se limita a instruir, de ahí, la crisis de valores que 

se manifiestan en forma de apatía, irresponsabilidad con 

respecto al fomento y conservación de la salud. Como ejem

plos concretos pueden citarse: Alcoholísmo, prostitución, 

drogadicción, proliferación de enfermedades sociales y de 

otras enfermedades transmisibles, que si se contara con un 

pueblo educado sería de fácil control, o su prevención es

taría garantizada. 
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CAPITULO VI 

6.0 RECOriENDACIONES 

1- Pro IT o ver e 1 i n ter é s del ~1 i n i s ter i o d e E d u ca ció n 

para que dentro de las unidades técnicas de pla

neamiento educativo se establezcan equipo s doce~ 

tes multidisciplinarlos para la elaboración y re 

visión permanente de los programas de estudio y 

en especial en lo que respecta al área de salud . 

2- Promover inve s tigaciones como base para la revi 

sión de los programas de estudio para ~ue se sus 

tenten en la investigación de la realidad na cio

na 1 . 

3- Deben implementarse estudios para el diseño de 

perfiles del alumno de Educación Básica en el 

área afectiva y rsicomotr íz. 

4- In s tar al organismo correspondiente para que en 

la revisión de los programas de estudio en lo que 

respecta al área de educación para la salud, se to 

men en cuenta preferentemente los principios de i~ 

tegraciónde los contenidos y de flexibilidad de los 
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mismos; se expresen los objetivos en forma clara, 

pr ecisa y en función de los cambios conductuales 

deseables; y se someta a experimentación en dive~ 

sos ambientes la efectividad de los planes y pro-

gramas de estudio antes de su aplicación en todo 

el país. 

5- Se recomienda a las autoridades del Ministerio de 

Educación, impulsar en el Magisterio Nacional los 

mecanismo s necesarios para elevar los niveles edu 

cativos, ya que, en la presente investigación rea 

lizada los promedios de Rendimiento Académico estu 

vieron por 5.88, que si bien es cierto se clasificó 
/ como satisfactorio debe de conceblrsele como lo mí-

nimo en el rango de efectividad. 

6- Sería deseable que los maestros del primero y segu~ 

do ciclo de Educación Básica comenzaran a unir la 

teoría con la práctica más que todo en lo relaciona 

do a la asignatura de Estudio de la Naturaleza y 

otras afines, de tal manera que se realicen con prQ 

yección social. 
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7- Debe imperar una metodología educativa oaralela a 

la instructiva . 

8- Someter a estudio piloto el perfil propuesto en e~ 

te estudio procurando poner en práctica las siguie~ 

t es medida s . 

a) Elaboración y estandarización de una prueba de conQ. 

cimientos sobre fomento y conservación de la sa

lud, que pueda servir de criterio para que el 

alumno pase de un ci clo a otro, ya que, uno de 

los objetivos de la Educación Bá sica es el de 

preparar al hombre para la vida. 

b) Diseñar un cuestionario de actividades con bare

mos nacionales a fin de poder evaluar si la me 

todología empleada en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje es efectiva o no. 

9- Se r ecomienda incluir en los Programas del Primero 

al Sexto Grado de Estudio de la Naturaleza las áreas 

de Educación Se xual y Salud Oral conforme se estable 

ce en el perfil cognoscitivo propuesto en este estu

dio. 
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10 - Promover el reforzamiento de mecanismos de traba 

jo conjunto entre los Ministerios de Salud y Edu 

cación.y otras instituciones relacionada s, con el 

fin de alcanzar una mejor utilización de los re 

cursos disponibles y una unlformidad y mayor efi 

cacia de la instrucción en Educación para la Salud 

en la enseñanza general . 

11- Propugnar que en lo referente a los recursos di

dácticos indispensables para una adecuada enseñan 

za del ~rea citada el Mi nisterio de Educación sumi 

nistre los elementos necesarios para la elabora 

ción de aquellos, tomando en cuenta las necesidades 

en el nivel local. 

12 - Instar a la Institución correspondiente para que se 

in c luya en la formaci ón de los docent es el área de 

Educación para la Salud y capacitar en esa área a 

los docentes en servicio. 

13 - Incluir la enseñanza de ~reas como educación para 

la salud y educación para la vida familiar dentro 

de los planes y programas de estudio de la educa

ción de adultos. 
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15- Fomentar la colaboración de la empresa privada p~ 

ra que en sus mensajes de propaganda comercial a 

través de los medios de comunicación social, in 

cluya aspectos de educación para la salud, bajo el 

asesoramiento de los organismos técnicos correspo~ 

dientes. 

16 - Promover el interés de las instituciones involucra 

da s para que se organicen seminarios y jornadas so 

bre educación para la salud. 
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CAPITULO VII 

7.0 PROPUESTA DE UN PERFIL COGNOSCITIVO SOBRE 

EDUCACION PARA LA SALUD PARA EL NIVEL QE 

PRIMERO Y SEGUNDO CICLO DE EDUCACION BASI 

CA. 
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PERFIL COGNOSCITIVO SOBRE EDUCACI ON PARA LA SALUD 

PARA EL PRIMERO Y SEGUNDO CICLO DE EDUCACIO N BASI 

CA. 

Los contenidos propuestos intentan incluir los prQ 

blemas, necesidades e intereses más significativos de 

los educandos; partiendo del concepto de salud ,como idea 

central considerada en sus tres dlmensiones: física, me~ 

tal y social, y conside rando a l imivíduo en constante in 

te ra cción con su medio ambiente total. 

La salud es una totalidad y la divisió n de s u ense

ñanza en unidades temáticas se sugiere únicamente con e l 

objeto de simplificar y sintetizar la organi:ac;ón de los 

contenidos que deben mantene r entre s i una mutú2 vincu16-

c;ón . 

r ~. . 
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JBJETIVOS GENERALES 

1- CaDacitar a los educandos para el desemDe~o je 

sus responsabilidades en la esfera de la SalJd 

': o m o 11 i e In b ros del a s o c i e dad par a a 1 can zar e 1 

más alto nlvel de salud ;Josible. 

2- Fomentar en el educando los hábitos y actitudes 

favorables acerca de la salud . 

3- Apllcar las prácticas que se recomlendan Dara al 

canzar , a salud denLro del quenacer tJiar';o del 

lnd;vlCluO 

4- Formar el sentido de responsabilidad para parti 

cipar en forma activa en los programas comunita 

rios de 3alud. 
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AREAS DEL PERFIL COGNOSCITIVO 
DE EDUCACION PARA LA SALUD, PARA EL PRIMERO 

Y SEGUNDO CICLO DE EDUCACION BASICA 

RELACION QUE EL MAESTRO PUEDE ESTABLECER 
EN UN SISTEMA CURRICULAR AL ENFOCAR 

CADA UNA DE LAS AREAS 

SALUD 
MENTAL 

SALUD 
ORAL 

~ 
HUMANO 

ESTRUCTURA 
Y FUNCIONES 



CaNTEN 1 DOS DE EDUU,r.rON PARA LA SALUD SOBRC : EL CUERPO Hur~ANO, SU ESTRU(fuRA- Y SUS FUf~~E InN(S-

I 

1- Identificación de las partes del cuerpo. 

2- Identificación de los órganos de los sentidos y sus funciones . 

3- Identificación de lo s músculos y sus t'unciónes. 

4- Identificación de los hu esos que forman el esq uel eto y sus funciones. 

5- El sistema respiratorio, su estructura y func ione s. 

6- El sistema di gestivo, su estructura y funciones. 

7- El sistema circulatorio, su estructu ra y func ione s . 

8- El sistema nerv i oso, su es tructura y funciones. 

9- El sistema endocrino, su estr uctura y funciones. 

10- El sistema reproductor, anato mfa y funciones. 

m 
1..0 



CONTENIDOS DE EDUCACION PARA LA SALUD SOBRE: ALIMENTOS Y NUTRIENTES 

l. Definiciones de al im ento y nutriente. 

2. Importancia de los al im entos para mantene r la salud . 

3. Origen de los alimentos: anima l) veget al) mineral. 

4. Clasificación de los nutrientes según sus funClones en el organisllIo: 

- Energéticos o productures 

- Plásticos o formador es de tej idos 

- Regul adol"es de funciones. 

5. Los 3 grupos básicos de la al imentación: 

1. Alimentos fuentes de carbo hidratos y grasas 

2. Al imentos fuentes de proteínas 

3. Al imentos fuentes de vitaminas y minerales 

6. Importancia del agua para el organismo-t 

de agua. 

trastornos debido a la falta 

7. Deficiencias o enfermedades que tienen su origen por las deficiencias o 

exceso de nutrientes básicos~ obesidad - desnutrición - Bocio - anelllÍa - etL. 

>-' 
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8. C6mo debe ser la dieta alimenticia del nifio en la ed~d escolar y 

del adolescente: a) reGomendaciones dietéticas 

h) importancia de los alimentos en el crecimiento 

y desarrollo 

9. Higiene en la manipulaci6n de los alimentos. 

10. Hábitos alimenticios que inciden en una buena salud. 

11. Algunas técnicas para imp l ementad6n y mantenimiento ue huertos CLlseros. 1-' 

'-.J 
1-' 
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CONTENIDOS DE EDUCACION PPRA LA SALUD SOBRE: SANEAMIENTO AMBIENTAL 

lo 

2 . 

3. 

4. 

S. 

6. 

7 . 

8. 

9. 

la. 

11. 

12. 

Conceptualizaciones sobre medio ambiente. 

Condiciones higiénicas en que debe mantenerse el hog~r. 

Condiciones higiénicas en que debe mantenerse la escue la. 

Peligros por la ingesti6n de aguas contaminadas. 

Métoqos de purificaci6n de las aguas. 

Importancia de una adecuada di~posici6n de las excretas,. 

Necesidad de jnstalaci6n de alcantarillados para ugllas negras. 

Métodos de desecaci6n de aguas estancadas. 

Formas adecuadas para hacer la limpieza en el hogar y la escueJa. 

Formas adecuadas de recolecci6n y tratamiento de las basuras par,1 

evitar que sean focos de infecci6n. 

Algunos vectores transmisores de enfermedades más comunes. 

Identificaci6n y control. 

Peligros del aire contaminado por humo de vehículos) industrias 

y polvo. 



13. Diversas form as de conservaci6n de l os a limentos en el hogar. 

14. Diversas formas industriales de con servaci6n de los ali mentos 

15. Necesidad de acondicio nar las ventas en sitios higiénicos . 

16. Condiciones sanitarLI5 mínimas que deben existir dentro ele la vivlénda : 

a) espac io físico suficiente para caja miembro de la Imnilia 

b) suficiente ventjl aci6n 

c) adecuada iluminación 

d) materia les de construcci6n adecuado s 

e) dotaci6n de las instalaciones sanj tar ias nece sal'lus: 

agua, servicio sanitario. 

f) Control de vectores y roedores 

g) Manipulaci6n hi~iªnicade los alimentos 

17. Campafias de saneamiento de l a comunidad. 

>-' 
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e o N T E N IDO s [) E E o U e A e ION P A ~ A L A ~,A L U o s () B R E ENrERMl· DADFS 

l. Qué es la enfe rmedad, 

2. Enfermedades más comunes transmitidas por microorganlslllos, 

3. Enfermedades transmisibles, 

4-. Enfermedades epi démic8s. 

S. Enfermedades que se transmiten por medio de vectnre~. 

6. Enfermedades más comunes de los sistemas: n) re sp l rutorio 

b) (i rcul [l tor i o ~-

c) digestlvo 

d) nervioso 

e) endocrino 

f) genito-ur inal'l U 

7 . Enfermedades de los óryallU s JL' los sentidos. 

8. Enfermedades más comunes pOI t¡ffilsmisión sexual. 

9. Enfermedades producidas pOl ~ j alcohol, las droge!:,)' el tubaco. 



· .. cont. 

13- Precauciones en el uso de materiales inflamables y explosivos. 

14- Precauciones en sitios de trabajo como talleres y fábricas. 

15- Precauciones que se deben tener al hacer uso de herramientas en 

el hogar y la escue la. 

1-' 

"-l 
m 



CONTENIDO~ DE EDU CPCION PARA LA SALUO SOBRE: SALUD ORAL 

1- El diente y sus partes: a) externa: corona, raíz, cu e llo del diente 
b) inte rna : esmalte, dentin a, pulpa 

2- Tejidos que sirven de soporte al diente: La encía, e l hueso, la membrana 

per iod ontal, el cemento. 

3- Denticiones en el hombre: a) denti c ión temporal 
b) dentición perm anent e 

4- Nombres y cantidad de dientes en el hombre: a) in cis ivos 
b) caninos 

c) prelllolares 
d) molares 

5- Funciones de los dientes: a) masticación 

-8 

- 4· 

-8 

-12 

b) Sirven para pronunciación de las palabras 

c) Ap ar iencia agradable 

6- Enfermedades comunes en la cavidad buca l: a) l a caries 
b) la enfermedad periodontal 

7- Causas de la caries. . .... / 

1--' 
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· .... ca n t. 

8- Causas de la en fermedad periodontal (piorrea). 

9- Medidas preventivas: a) cepillado correcto después de cada comida 

b) Visitas periódicas al odontólogo 

e) Aplicación de fluor 

d) Nutr ici ón adecuada 

10- Alimentos que ayudan a tener una buena dentad ura: consumir alimentos yue 

contengan principal mente ca lcio , fósforo, magnesio y fluor; estas susta n 

cias las encon tramos en la leche , huevos, pescado, frutas y vegetales . 

11- Alimentos que ayudan a mantener las ancfas sanas: frutas por el contenido Je 

v ita m i na 11 C 11 • 

12- Importancia de una buen a salud oral . 

13- Como improvisar un cepillo den t al y sustancias que sirven de pasta. 

1-' 
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CONTENIDOS " DE EDUCACION PARA "LA SA LUD SOBRE: SALUD MENTAL 

1- Qué es salud me ntal. 

2- Importan c ia de 1 a recreación y e l descanso para 1 a salud. " 

3- Impo rta ncia de los ejercicios físicos para 1 a s a 1 ud física y Illental. 

4 - Importanci a de 1 a lectura, 1 a Illúsica y el juego en 1 a salud mental. 

5- Importancia de dominar el Illiedo o temo r. 

6- Importanci a del domin io de 1 a s elllociones e impulsos. 

7- Benef "icios pa r a la salud al mantener equilibrados e l trabajo y el desca nso. 

8- Id entificación y satisfacción de necesidad es emocionales de niñ os y adul-

tos: - afect o, seguridad, pertenencia, autoestima, aceptación. 

1-' 
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CONTENIDOS DE EDUCACION PA!"<A LA SALUD SOBRE : PRHIEIWS AUX r LlnS 

l. Qué son los primeros auxilios. 

2. Propósitos de los primeros auxilios. 

3. Qué debemos hacer. 

4. Qué no debemos hacer. 

5. Contenido de un botiquín escolar o para e l hogar. 

6. Primeros auxilios en caso de accidentes leves. 

7. Primeros auxilios en casos de: hipo 

- shock 

.. heridas 

~ hemor ragia s 

asfixia por cuerpos extraños y por 
inmersi6n. 

- contusiones 

co 
o 



CONT .•. 

8. Primeros auxilios en casos de cuerpos extrafios en: 

~ 1 a g a r g an t a 

el ojo 

- la naríz 

los oídos 

9. Primeros auxilios en casos . de: 

ce 
-' 

" quemaduras 

- fracturas 

lujaciones y esguinces 

- envenenamiento 

- mordeduras y picaduras de animales . 

• 



CONTENIDOS DE EDUCACION PARA LA SALUD SOBRE : [UUCAC[ON SEXUAL 

l. Conocimiento del cuerpo humano y entender las diferencias físicas y socin-

le s de los sexos. 

2. Organos sexuales masculinos y femeninos. 

3 . Pubertad. 

4. Adolescencia y sus respectivos cambios físicos y psicológicos. 

S. La función sexual y su trascendencia. 

6. La gestaci6n y el parto. 

7. Variaciones en la conducta sexual: 

- Voyerista, homosexualidad , exhibicionista, paidofilia. 

8. Actitudes de r espeto hacia el sexo opuesto. 

9. Educaci6n sobre algunos riesgos a que están expuestos los e scolares en 

cuanto a irrespeto y abuso de parte de personas adultas. 

1-' 
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CONTENIDOS DE EDUCACION PARA LA SALUD SOBRE: LOS NIÑOS COMO PROMOTORES DE LA SALUD 

1. Conceptos de: sa lud, agente, huésped y medio ambiente. 

2. Animar a lo s niAos en edad escolar a interesarse por la salud de sus herma-

nos menores. 

3. Como proteger la salud de sus hermanos. 

4. Hábitos de sal ud . 

5. Salud de la co muni dad. 1-

o 
v 
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ANEXO NO.1 

APENDICE G 
Valores de z en función de r a 

r z r z r 

.200 .203 .400 .424 .600 

.205 .208 .405 .430 .605 

.210 .213 .410 .436 .610 

.215 .218 .415 .442 .615 

.220 .224 .420 .448 .620 

.225 .229 .425 . 454 .625 

.230 .234 .430 .460 .630 

.235 .239 .435 .466 .635 

.240 .245 .440 .472 .640 

.245 .250 .445 .478 .645 

.250 .255 .~50 .485 .650 

.255 .261 . 55 .491 .655 

.260 .266 .460 .497 .660 

.265 .271 .465 .504 .665 

.270 .277 .470 .510 .670 

.275 .282 .475 .517 .675 

.280 .288 .480 .523 .680 

.285 .293 .485 .530 .685 

.290 .299 .490 .536 .690 

.295 .304 .495 .543 .695 

.300 .310 .500 .549 .700 

.305 .315 .505 .556 .705 

. 310 . 321 .510 .563 .710 

.315 .326 .515 .5 70 . 715 

.320 .332 .520 .576 .72 0 

.325 . 337 .525 .583 .725 

.330 .343 .530 .590 . 730 

.335 .348 .535 .597 .735 

.340 .354 .540 .6 04 .740 

.345 .360 .545 .611 .7 45 

.35~ .365 J~g :g2~ :~~g .35 .3 71 

.360 .377 .560 .633 .760 

.365 .383 .565 .640 .765 

.370 . 388 .570 .648 .770 

.375 .394 .575 .655 . 775 

.380 .400 .580 . 662 .780 

.385 .406 .585 .670 . 785 

J§g :~l~ :~§g :gé~ :~§~ 

2 

z r 

.693 .800 

.701 .805 

.709 .810 

.717 ;815 

.725 .820 

.733 .825 

.741 . . 830 

.750 .835 

.758 .840 

.767 .845 

.775 .850 

.784 .855 

.793 .860 

.802 .865 

.811 .870 

.820 .875 

.829 .880 

.838 .885 

.848 .890 

.858 .895 

.867 .900 

.877 .905 

. 887 . 910 

. 897 .915 

.9 08 .920 

.918 .925 

. 929 .930 

.940 .935 

.950 .940 

.962 .945 

: §é~ :§~g 
.996 .960 

1.008 .965 
1. 020 .970 

1-.033 .975 
1.045 .980 
1.058 .985 

1: 8é; :§§g 

Fuente : A. L. Ed wards . Statistical Meth ods for the Behavioral 

Sciences. 
New York : Holt , Ri nehart a nd Wins ton, 19 54. 
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1. 204 
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1. 447 

1. 472 
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1.738 
1. 783 

l:~~~ 
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2.014 
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2.443 
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ANEXO No. 2 

APENDICE F 

Valores de r para distintos niveles de significación. 

gl . 1 .05 .02 .01 . 001 

1 .98769 .99692 .999507 .999877 .9999988 
2 .90000 . 95000 .98000 .990000 .999 00 
3 ~8050 .8783 .93433 .95873 .99116 
4 .7293 .8114 .8822 .91720 . 97406 
5 .6694 .7545 .8329 .8745 .95074 

I 
6 .6215 .7067 .7887 .8343 . 92493 
7 .5822 .6664 .7~89 ~ .7977 .8982 

-8 .5 494 .6319 .7155 .7646 .8721 
9 .5214 .6021 .6851 .73 48 .8471 

10 .4973 .5760 .6581 .7079 .82 33 

11 .4762 .5529 .6339 .6835 .8010 
12 . 4 575 .5324 .6120 .6614 .7800 
13 .4409 .5139 .5923 .6411 .7603 
14 ~4529 . 4973 .5742 .6226 .7420 
15 .4124 . 4821 .5577 .6055 .7246 

16 .4000 .4683 .5425 897 .7084 
17 .3887 .4555 .5285 .5751 .6932 
18 .3783 .4438 .5155 .5614 .6787 
19 .3687 .4329 .5034 .5487 .6652 
20 .3598 .4227 . 4921 .5368 .6524 

-2 5 .3233 .3809 . 4451 .4869 .5974 
3Q .2960 .3494 .4093 .4487 . 55 41 
3!> I . Z746 .3246 .3810 .4182 . ~ 189 
40 .2573 .3044 .3578 .3932 . 8 96 
45 .2428 .2875 .3384 .3721 . 648 

50 .2306 .2732 .3218 .3545 . 4433 
60 .2108 .2500 .2948 .3248 .4078 
70 .1954 .23 19 .2737 .3017 .3799 
80 .1890 .2172 .2565 .2830 .3568 
90 .1726 .2050 .2422 .2673 .3375 

100 .1638 .1946 .2301 .2540 .3211 

Fuente: el Apéndi ce F es una reproducción de la Tabla VI de R.A. 
Fis her y F. Yates. Statiscal Tables for Biological, Agricultura, 
and Medical Reserach, publicado por Oliver and Boyd Lts. Edi nb urgh. 
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GRAFICO DE FLANA6AN 

GRAFICO PARA ESTIMAR EL COEFICIENTE DE CORRELACION BISERIAL ENTRE LA PUNTUACION EN 
UNA CUESTION y LA TOTAL EN CASO DE UNA MUESTRA RESTRINGIDA AL 27% "SUPERIOR" E "IN 
F-ERIOR" -DE LA DISTRIBUCION DE PUNTUACIONES TOTALES. 
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ANEXO No.4 

El infrascrito Director del Núcleo No. 20, con 
sede en la Escuela Unificada de Niña s IIAbraham Lincoln ll 

de San Salvador autoriza a la señorita Bachiller SAND RA 

ELrZABETH CUBrAS, para que pueda administrar unos Tests 

sobre conocimientos de Educación para la Salud; a nivel 

de Sextos grados, en las escuelas del núcleo. 

y para los usos que convenga a la interesad~, se le 

extiende la presente en San Salvador, a los cuatro días 
del mes de febrero de mil novecientos ochenta y cinco. 

FELIX ROBERTO GUIL LEN 
Director de Núcleo 20 
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MjEXO No. 5 

CUESTIO NARIO DE CONOCIMIENTOS 

Estimado Alumno: 

El presente cuestionario tiene por objeto investl 

gar sobre los conocimientos relacionados con Educación 

para la Salud que has llegado a adquirir en el trans
cu r so de tus estudios. Al contestarlo trata de recor

dar y poner toda tu atención. 

Este cuestionario no es un examen para aprobar o 

reprob ar el grado, únicamente es parte de un trabajo 

de investigación. 

por tu colabo r ación. Gracias. 



DATOS GENERALES. 

Fecha 

Nombr e 

Edad 

Sexo fe menino u 
Año s 

masculino ,-
¿Est udiastes en ésta escuela desde el primer grado? 

Sí 1I No I I 

INDICACIONES 

7 

1. A continuación se te presentan varias pregunta s con cu~ 

tro posibl es respuestas cada una, leelas cuidadosamente 

y subraya única ment e la qu e consideres co rr ecta. 

2. Pregunta al ma estro si tienes dudas. 
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1- De los siguientes, ¿cuál es el método que se utiliza pu 

ra desecar las aguas estancadas? 

A. Instalar tuberías de aguas negras 

B. Abrir zanjas de desague 
C. Rellenarl as con arena 

D. Construi r cunetas. 

2- Es uno de los efectos más comunes del excesivo uso de 

drogas como la marihuana: 

A. La muerte inmediata 

B. Enfermedades del corazón 

C. Trastornos mentales permanentes 

D. Desmayos frecuentes 

3- La función principal de los músculos es la de: 

A. Formar un bonito cuerpo 

B. Proteger el aparato digestivo 
C. Dar fuerza y energía al cuerpo 

D. Contribuir al movimiento del cuerpo 

4- . El elemento que contribuye a que los huesos se desarro 
llen sanos y fuertes es el 

A. Hierro 

B. Calcio 

C. Fós fo'ro 
D. Potasio. 
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5- A las enfermedades transmisibles se les llama así por 

A. Producir fi e b re 

B . Ser morla1es 
C. Contagiar fácilmente a otras personas 

D. Ser enfer medade s de ciertas épocas del año. 

6- Los hidratos de carbono y las grasas son importantes 

para nuestro or ganísmo porque 

A. Son componentes de los huesos 

B. Nos ayudan a desarrollar los mú sculos 
C. Contrib uyen a desarrollar la' inteligencia 

D. Reparan las energías perdidas. 

7- Es uno de los peligros que ocasionan las enfermedades 
sociales: 

A. Pro ducen la muerte inmediata 

B. Contagian al grupo familiar 

C. Las personas quedan inválidas 

D. Producen vejez prematura. 

8- Es una medid a higiénica para proteger el sentido del 

olfato 

A. Ponerse gotas todos los días 

B. Hurgarse la naríz con los dedos 

C . Usar el pañuelo y sonarse suave mente 

D. Li mpiars e 1 a naríz con objetos puntiagudos 
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9- Uno de los peligros al tomar aguas contaminadas es el de 

.que nos producen 

A. Enfermedades de la piel 

B. Enfermedad es como la tifoidea 

C. Mal sabor al beberla 

D. Mal olor al ingerirla 

10- La principal importancia del agua en la alimentación del 

hombre consiste en que 

A. Nos proporciona energía al cuerpo 

B. Nos sirve para lavar las frutas y verduras 
C. Es el medio de transporte para las sustancias 

nutritivas 
D. Mantiene saludable tu organismo 

11- Al comprar ali ment os en lugares antihigiénicos podria su 

ceder que 

A. Podemos contraer enfermedades gastrointestinales 

B. Los ali men tos sean de mala calidad 

C. Los ali me ntos tengan un sabor desagradabl e 
D. Los alimentos estén desco mpuestos. 

12- Una recomendación que se debe tener en cuenta al hacer 

uso -de -herr-amient.ases la de- --

A. Entre garlas descuidadamente a las demá s personas. 

B. Tener las herramienta s corto-punzantes en la casa 
al alca nce in mediato. 
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c. Que solamente las personas mayores puedan utili- · 
zarlas 

D. Evitar correr cuando se lleva en la mano una he

rramienta corto-punzante. 

13- Para que nuestro cuerpo crezca sano y fuerte debemos te 

ner una ali mentación que sea 

A. Abundante 

B. Sólo de verduras 

C. Balanceada 

D. Sólo de carnes 

14- ¿Por qué es conveniente evita r las aguas estancadas? 

A. Para evitar malos olores 

B. Para evitar criaderos de zancudos 
C. Para evitar enlodarse 

D. Para evitar filtraciones en el suelo. 

15- La medida profiláctica en el caso de tuberculosis es la 

de 
A. Ta parse la boca con un pañuelo al toser 

B. Vacunarse contra la enfermedad 

C. Lavar bien los utensilios de las personas enfer
ma s 

D. Inyectarse vitamin a-s -. -
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16- El motivo principal por el que debemos hacer ejercicios 

físicos es porque nos ayudan a 

A. Tener un cue rpo atlético 
B. Eliminar el agua a través del sudor 

C. Fortalecer el cuerpo 

D. El crecimiento de las extremidades stJ.peribr.es 

17- Una recomendación como medida de prevención para e l uso 

de insecticidas e s el de 

A. Mantenerl os al alcanc e de todos por cualquie r 
emergencia 

B. Guardarlos en casa en lugares seguros 

C. No tenerlos en casa porque son peligrosos 

D. Guardarlos en la cocina. 

18- Cuando no pasa el camión recogiendo la basura, ¿qué ha

ría s para deshacerte de ella? 

A. Depositarla en los recipientes y cerra rl os 

B. Quemarla a media calle 

C. Acumularla en un predio baldío 

D. Tirarla en el barran co más cercano 

19- La escuela, se debe manten er libre de basura y desperdl 
cios porque 

A. La basura y desperdicio s la afean 

B. La basura y desperdic ios son focos de infección 
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C. Al eliminar la basura y desperdicios evitamos 
malos olores. 

D. La escuela se ve bonita y amplia cuando está 
libre de basura. 

20- El uso adecuado de los servicios de agua, luz y sanita 

rios del hogar no s permit e 

A. Conservarlos en buen estado 

B. Tener la casa más bonita 

C. Demostrar que so mos personas aseadas 

D. Vivir en armonía con los demás. 

21- Para cruzar una calle de doble sentido debes observar 10 

siguiente: 

22-

A. t1i ra r al 1 ado derecho pa ra ver s i no vi enen automó
viles y cruzarse 

B. ~íirar al lado izquierdo para ver si no vienen auto 
móviles y cr uz arse 

C. Pedir ayuda a una persona mayor para cruzar la ca
lle 

D. Mirar a ambos l ados para ver si no vienen automóvi 
le s y luego cru zarse. 

¿Cómo crees que se puede evitar una epidemia de sarampión? 

A. Vacunar a todos los niños que nunca les ha dado 
B • No comer ali ment os contaminados 

C . Exte rminar los vector es como son 1 a mo sca y el zan 
cudo 

D. Ev itar qu e los niños salgan a 1 a calle para no con-
tagiar se. 
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23- Si tienes la oportunidad de brindar primeros auxilios . a 

una persona que ha sufrido una torceduta del tobillo, 

¿qué es lo primero que harías? 

A. Ponerle pomada, sobarla y aplicarle un torniqu~ 

te. 

B. Quitarle el zapato, inmovilizarlo y llamar a la 

Cruz Roja. 
C. Presionarl e con la mano la part e dañada. 

D. Llevarlo a que un sobador 10 cure. 

24- ¿Cuál de las siguientes medidas deb e observarse en el 

hogar para evitar accidentes? 

A. Colocar los utencilios de cocina en lugares ade-

cuados 
B. Mant ener el piso de la casa trapeado con cera. 

C. Jugar con encendedores y fósforos 

D. Evitar que los niños jueguen. 

25- ¿Cómo se contribuye a mantener los mercados en condicio 

nes higiénicas aceptables? 

A. Aumentando el número de basureros 

B. Colocando rótulos de limpieza 

C. Tirar la basura en las cunetas y tragantes 

D. Depositando la basura en bolsas cerradas en los 
depósito s. 

26- En tu organismo la pérdida excesiva de agua traería co mo 

consecuencia 

IBLIOTEC -1 --'- - -
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A. La deshidratación 

B. La intoxicación 

C. La asfixia 

D. La desnutrición. 

27- Juan va al zoológico, y quiere comerse un guineo, pero 
no encuentra un basurero para depositar la cáscara, 

¿qué debe hacer? 

A. Co merse el guineo hasta que llegue a la casa. 

B. Tirar la cáscara en los jardines cuando nadie 10 

vea. 

C. Guardar la cáscara hasta que encuentre un basure 
ro 

D. No comerse el gui neo. 

28- ¿Cuál precaución tomarías tú al ir de paseo a la playa? 

A. No separarte del grupo familiar con el que tú has 
id o de paseo. 

B . No bañarte si no sabes nadar. 

C. No usar prendas de oro al bañarte 

D. No introducirte ma r adentro inmediatamente des púe s 

de al morzar . 

29- Si un niño se traga un objeto que le queda atorado en la 

garganta, ¿qué harías para ayudarlo? 

A. Llamar a una persona mayor 

B. Darle de beber agua 
C. Golpearlo en la espalda boca abajo 

D. Darle una pa stilla par a el do lor. 
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30- Con lo s materia les infla mabl es debe tenerse 1 a pr~ca~ 

ción siguiente: 

A. Gol pear los recipientes que 10 contienen 
B . No e ncender fósforos cerca de ellos 

C . Avi sar a los bo mberos 
D. No ac er ca rse a e 11 os . 
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ANEXO No. 6 

ESCALA DE ACTITUDES 

Estimado Alumno: 

El presente cuestionario tiene por objetivo investi

gar sobre las actitudes hacia la Promoción y Conservación 

de la Salud que has llegado a desarrollar. 

Al contestarlo tienes que ser muy sincero. 

Este cuestionario no es un exámen para aprobar o re
probar el grado, únicamente -es parte de un trabajo de in 

vestigación. 

Por t u colaboración, GRACIAS. 
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DATOS GENERALES 

Fecha 

Nomb re 

Edad años ----- --

Sexo fe meni no 1 I m a s c u 1 i no 1I 
Estudiaste en esta escuela desde el primer grade? 

si 1I no o 
INDICACIONES . 

1- A continuación se te presentan 40 situaciones las cua 

les requieren que Ud. responda en las casillas corres 
pondientes debiendo marcar sólo una de ellas y hacien 
do todo lo posible por no dejar ninguna pregunta sin 

contestar . 

2-

3-

Ca da una de 1 as tres casillas responde a un concepto, 

as í : 
De Ac uerdo In diferente En Desacuerdo 

I 1 I~ I I 

Se debe marcar " De acuerdo" cuan do 1 a cuestión plante~ 
da es tá conforme a lo que Ud. considera que as í debe 

ser 
Se contestará Indife re nte cuando a Ud. le dá lo mis mo 
que sea de una manera u otra lo que se plantea en cada 

situación. 
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Contestará "En desacuerdo" cuando la situaci6n planteE.. 

da üd. la considera incorrecta o inapropiada. 

4- A continuación te presentamos un ejemplo: 

- Las personas no deben comer muchos dulces y chocola

tes. 
De Ac uerdo Indiferente En Desacuerdo 

I-xl 

Se marcó X en la casilla " De Ac uerdo" por que la perso 

na que respondió considera que co mer muchos dulces y 

chocolates producen caries dental. 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LA PROMOCION y CO NSERVACION 

DE LA , SALUD . 

DE INDIFE- EN DESACUER 

ACUERDO RENTE DO 

l - Una herida o rasguño se de 

be curar con gas U ,-
2- Sie mpr e que una madre da de 

mamar a su hijo debe li mpia.!: I~ I~ [] 
se el pec ho. 

3- Cuando una pe r sona es mo rdida 

por un perro, lo p ri me r o q u e D ' [] O debe hacer es 1 a va r se con 

agua y ja bón. 



4- Los diente s se deben lavar 

con cepillo y pasta dental 
desp-ué s áe cada e-ami da 

5- Sie mpre que 1 as persona s 

salen del inodor o deben 

la varse 1 as manos 

6- Las frutas que compramos en 

las vent as de l a calle pu e-
den co mer se si n lavarse . 

7- Toda persona debe bañarse 

t odo s los días. 

8 - Los pe i ne s deben ser usados 

só lo por una persona. 

9- Las frutas en bolsa que ven 
den cerca de 1 a escuela pu~ 
den comerse sin ningún pell 
gro de enfermarse del estóm a 
go. 

10- La rop a interior puede in te r -
ca mbiarse entre hermano s. 

DE 
ACUERDO 

[] 

el 

I I 

[] 

D 

[] 

O 
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I NDI FE
RENTE 

[] 

1I 

CI 

L I 

C I 

CI 

O 

EN DES
ACUERDO . 

O 

D 

O 

LI 

O 

D 

C I 



11- Las personas que se comen 
las uñas pueden adqu irir 

par ási to s. 

12 -

13-

14 -

15-

16-

Nunca debemo s limpiarnos 

l os oidos con los dedos. 

Las pe r sona s pued e n sona~ 

se con las manos y l imp ia~ 

se en l a rop a . 

La s persona s pu e den escu 
pir en cualquier lugar 

Los exá men es de s angr e , pul 

manes, or ina y heees deben 

hacerse por lo menos una 
vez al año 

Las moscas deben eli min arse 

porque transmiten enfermeda 

des. 

17 - El i ngeri r al eohol o f um ar 
marihu ana daña el orga nismo. 

18- Toda pers o na para mant e ner 

su organísmo sano y f ue r te 
deb e hacer ejercicio s to 
dos los días. 

DE 
ACUERDO 

l· 

I~ 

I~ 

I~ 

,-, 

I~ 

21 

INDIFE EN DES 
RE NTE · ACUERDO 

1_1 
-' , 

I~ -, , 

1-1 n 

1-1 o 

I~ n 

1_' o 
I~ o 



19- El agua que no es potable 
( 

debe hervirse antes de to 

mar1a. 

20- Las personas que sienten . 

ganas de orinar lo pueden 

hacer en cualq ui er lugar 

público. 

21- Las personas nun ca de ben 

ingerir ali ment os si antes 

no se lavan las manos. 

22- Es obligación solamente de 
la Alcaldía el mantener las 
Ciudades limpias. 

23- Se debe combatir la prostl 

tución para disminuir las 

enfermedades venéreas. 

24- En la casa las medicinas 
deben estar al alcance de 

los ni ños. 

25- En campañas de limpieza deben 

participar sólo los adul t os. 

DE INDIFE-

ACUERDO RENTE 

1 1 

11 

1I 11 

1- 1 o 

1I o 

I~ D 

- 1 I~ 
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EN DES

ACUERDO 

r 1 

1I 

1- ' 

1I 

-, 
1=1 



26- La prostitución es uno de 

los medios de propagar en

fermedades sociales. 

27- Es conveniente construir cual 

quier vivienda a orilla de 

ríos y quebradas. 

28- Los productos inflamables 

deben guardarse eh lugares 

alejados de la cocina. 

29- Al bajarse del bus, hay 
que esperar a que éste se 

aleje para cruzar la calle. 

30- Al sentirse enfermo 10 primero 
que debe hacerse es consultar

le al vecino para ver que le 

recomienda. 

31- El uso adecuado de las herra

mientas de trabajo previene mu 
chos accidentes. 

32- Los hogares deben mantenerse 
limpios porque así se contri 
buye a conservar la salud. 

DE INDIFE-

ACUERDO RENTE 

el D 

CI o 

CI D 

1 I 1_1 

o o 

1I 

D I 1 
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EN DES

ACUERDO 

D 

o 

D 

D 

_11 

o 

I I 



DE INDIFE-

ACUERDO RENTE 

33- Se deben vacunar contra el 

tétano las personas que s~ 

fren heridas ya sean l eves 

o profundas. 

34- Las personas que padecen de 

alguna enfermedad transmisible 
deben aislarse. 

35- Al salir de paseo deben deja~ 
se los desperdicios en el lu

gar donde se ha comido. 

36- En caso de un temblor hay que 

salir de la casa apresurada
mente y con calma. 

37- Es correcto dormir con la ro
pa que se ha usado durante el 

día. 

38- En caso de una hemorragia na
sal se debe evitar que la pe.!:. 

sana se suene. 

39- Los padres de familia deben 

estar atentos a la vacunación 

de sus hijos. 

LI 

D 

o 

D 

CI 

o 

I~ 

LI 

-1 

1I 

CI 

1I 

CI 

I I 
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EN DES

ACUERDO 

1-

11 

1I 

1I 

I I 

C I 



40- En la casa se deben evita r 

las aguas estancadas 

DE 
ACUERDO 

D 

INDIFE
RENTE 

I~ 

25 

EN DES
ACUERDO 

D 


