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Prólogo 

La problemática educativa del medio rural se tiene que anáiizar 

cuidadosamente por la enorme complejidad que presenta en !os dist¡ntos 

aspectos que intervienen en la acción pedagógica, en relación al ámbito 

escolar y, de igual manera, al ámbito social de las regiones rurales. 

El problema educativo de las escuelas rurales con atenc¡ón de varios 

grados simultáneamente se agudiza considerablemente por las condicio

nes propías de este tipo de educación y por no atender la problemática 

educativa afrontadas por íos maestros rurales. En el área rural son 

problemas de la mayor importancia las faltas de apoyos para una escuela 

digna; la insuficiente dotación de materiales, como mobiliarios para el 

maestro y para el alumno; y la falta de recursos didácticos que tengan 

pertinencia en ia educación rural. Además, los profesores carecen de una 

orientación en estrategias metodológicas que tengan coherencia con la 

atención de grupos multigrados y no tienen apoyos de personal especia

lizado en los problemas de tipo psico-pedagógicos detectados en los 

aiumnos de centros escolares rurales. 

Asimismo, los apoyos otorgados por los programas de desarro

llo social no han tenido una distribución equitativa hacia las co

munidades rurales de mayor atrazo, en lo que se refiere a su 

aspecto socioeconómico; por mencionar algunos de ellos: las 

becas para niños de! programa de Solidaridad y !os desayunos 

escolares. Estos programas sólo se conocen cuando andan en 

pugnas políticas los candidatos de los diferentes partidos políticos, 

al hacer sus ofrecimientos a estas comunidades. 



Pero la problemática que se trata de análizar en este trabajo es e! desempeño educativo realizado por parte de los profesores de educación primaria en las escuelas rurales de grupos multígíados;se intenta investigar cuáles son los problemas eductivos en los que se enfrenta y cómo implementa alguna solución en su práctica educativa en el medio rural. Por otro lado, se trata de hacer un análisis de !a formación docente, tanto en io que se refiere la adquisición de concepciones teóricas durante su formación inicial y, pc-_,stericrmente, en su desempeño profesional, como establece la relación de sus saberes con respecto a la práctica docente. Además, se trata de indagar si el profesor profundiza en e! conocimiento delosproblemasdetectados, esdecir, si llevaacaboalguna investigación educativa para resolver problemas de la práctica docente de los grupos multigrados. 

Este estudio de la formación docente en relación con el trabajo práctico de los maestrosdelasescueias rurales con atención a grupos muitigradosintenta ser un aporte para que el profesor n.Jral se oriente hada ia superación de una prácticamemmentetradicionalistay tenga en cuenta otras maneras de orientar el proceso enseñanza-aprendizaje, más eficientes y más productivas. Se trata deque el docente lleve a cabo una reflexión de la ac:eión educativa desu propia labor docente ejercida en iasescueiasdeeducación rural con atención de varios grados simultáneamente. 
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INTRODUCCION 

1 . Planteamiento del problema 

Durante el movimiento de la Revolución Mexicana ya se postu
laba por una educación que fuera orientada hacia conocimientos 
que contribuyeran al desarrollo integral de los individuos y que la 
educación diera cabida a todos los que la requirieran, sin 
consideranciones de raza, de ideologías políticas, religiosas o de 
posición social. 

En aquel tiempo, la existencia de escuelas formadoras de 
docentes eran muy escasaz en todo el territorio nacional. El maestro 
tenía poca repercusión en la vida social de los pueblos, por su falta 
de preparación profesional. La mayoría de los profesores no conta
ban con una formación docente para atender la problemática 
presentada tanto en el contexto social como en e! escolar de ios 
centros educativos de! medio rural y, por si fuera poco, se carecía 
de un acercamiento a teorías del conocimiento que propiciaran 
alternativas en sus prácticas pedagógicas para guíar los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 

Sin embargo, el desarrollo educativo en las escuelas rurales 
durante esta época se generó con un gran entusiasmo por la 
educación, hasta tal punto que ocupa un lugar en la historia educa
tiva de nuestro país. Primeramente se organiza la institución que 
legitimaría la acción educativa en los diferentes aspectos educati
vos. Es lo que hoy conocemos como la Secretaría de Educación 
Pública, teniendo como fundador y primer administrador a José 



Vasconcelos. Posteriormente se habría de apoyar en la acción pedagógica llevada a cabo por el maestro Rafael Ramírez, con su 
Escuela Rural Mexicana, que en sus principios se basaba en la práctica docente no nada más orientada hacia los espacios del área escolar, sino también habría de repercutir hacia la comunidad circundante. Uno de los principales objetivos era el de reducir ei índice de analfabetismo que predominaba en el sector rural del país, que a la vez se tornaba como un gran obstáculo para el desarrollo productivo y tecnológico de los pueblos de México. 

En el transcurso de este período se transformaron y de igual manera, se multiplicaron las escuelas normales para !a formación de docentes de educación rural, para impulsar los quehaceres educativos de mayor impacto en la adquisición de conocimientos útiles en la vida cotidiana del alumno del medio rural y que sean de manera perdurables para la vida adulta. 

En la escuela rural mexicana también los maestros asistían a cursos de capacitación implementados por las autoridades educativas, que pretendían dar un asesoramiento con las teorías pedagó
gicas didácticas conocidas en aquellos tiempos y, además, orientarlos en el manejo de métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje que fuera más eficaces para conducir la impartición de distintas materias de la educación elementaí. 

También con Jaime Torres Bodet se da un fuerte impulso al desarrollo educativo, con fa instauración del Plan Educativo de Once Años, en el cual la práctica docente tendría que relacionar sus objetivos de enseñanza con respecto de un nivel a otro, para no 

4 



coartar el desarrollo integral de los educandos. Por lo tanto, se planteó la necesidad de exigir la preparación de los maestros bajo los nuevos lineamientos educativos que se estaban estableciendo, para adoptar una labor docente acorde a las necesidades específicas que el propio niño posee. 

En la década de los setentas hubo escasez de escuelas normales para la formación de nuevos maestros que cubrirían la demanda escolar, por el creciente incremento de la población escolar. las escuelas formadoras de docentes, de manera oficial no fueron suficientes para preparar ese número de maestros que se requerían para dar atención a la población escolar demandante. Pero, los maestros egresados de las escuelas normales fundadas para cumplir con el compromiso de la demanda educativa, no adquirieron la preparación suficiente para responder a la problemática educativa. A pesar de que su plan de trabajo era acorde al plan nacional de educación, en su curricula de formación, no lograron una suficiente formación que se incorporara en la práctica docente de las escuelas rurales con atención a grupos mu!tigrados. Sólamente se concretaron a formar profesores para !a atención de un sólo grupo. 

Se aprecia en la preparación inicial de esos maestros la falta de congruencia entre la preparación teórica con relación a la práctica docente. Esto se expresa en el conocimiento de teorías considerablemente fragmentadas, la poca relación del trabajo escolar hacia el contexto social, el nulo abo;daje del pensamiento innovador o la acción de la investigación educativa del desempeño profesional y, por otro lado, los saberes adquiridos en cursos de capacitación del magisterio no se les dio la suficiente importancia para aplicarlos en 
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las tareas educativas de los educandos. 

A fines de la década pasada y comienzos de la presente se inicia 
un movimiento hacia la modernización educativa para mejorar la 
calidad de la educación y brindar mayor cobertura educativa en las 
regiones más marginadas de nuestro país. Pero los objetivos de la 
modernización educativa no han tenido mayores efectos · en los 
ámbitos del área rural, por lo que es muy notorio advertir una 
formación docente con residuos teóricos de su preparación inicial, 
en los trabajos educativos de las escuelas rurales. 

El maestro del medio rural difícilmente ha podido hacer una ruptura de 
su quehacerdocenteempírista que permanentemente lo confronta con las 
perspectivas de la teoría constructivista, que ha aportado diversos aspec
tos del desarrollo psicológico del pensamiento infantil. Los maestros de las 
escuelas rurales que atienden grupos multigrados tienen poca oportuni
dad de preparse profesionalmente. Por tal motivo, se les complica las 
posibilidades de entender el cómo aprenden ef niño de acuerdo a su nivel 
conceptual e intelectual; asimismo, no comprenden las características 
propias del niño considerando el ambiente en el cual se desenvuelve, ni 
sus necesidades e intereses. En estas condiciones el maestro del área 
rural no puede o no tiene en cuenta los conocimientos previos que posee 
el niño, adquiridos en su vida cotidiana del medio rural. 

2. Problemática de investigación 

En este proyecto de investigacion se trata de responder a las 
siguientes interrogantes: 
¿Cómo desempeñan sus práctica docente los maestros del área 
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rural de manera simultánea con grupos mu!tígrados? 

¿Qué métodos y técnicas de enseñanza emplean, en la enseñanza de grupos multigrados los profesores del área rural ? 

¿ Cómo se lleva a cabo la pfaneación de las actividades docentes en la enseñanza de grupos multigrados? 

¿ Cómo se lleva a cabo la evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje de grupos muftigrados? 

3. Objetivos 

1.-Análízar la problematica educativa de la educación rural con 
atención de grupo multigrado del medio rural. 

2.-Análizar la formación docente del profesor y su relación con 
las necesidades educativas de la educación rural con 
atención a grupos multigrados. 

3.-Análízar la práctica docente de los profesores que realizan su practica educativa en grupos multigrados del medio rural. 

4.- Hacer un propuesta para mejorar la práctica docente de !os profesores que atienden grupos rnultigrados en el medio 
rural. 
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4.Historia del origen funcionamiento de la Zona Escolar num. 019 

En el municipio de San Ignacio, Sinaloa, sólo se contaba con una Zona Escolar de sostenimiento federal, que hoy es considerado el sistema federalizado de SEPDES. Esta Zona Escolar Num. 018, funcionaba con 46 centros educativos, de los cuales existían dos escuelas atendidas por seis o más maestros y el resto erán escuelas con una organización escolar de grupos multigrados, siendo atendidos por uno, dos, tres o cuatro maestros. La encargada de supervisar esta Zona Escolar erá ia Profesora María Esthela Millán Bastidas. Las condiciones geográficas que prevalecen en este Municipio y el número de escuelas que había que supervisar no permitía brindar la atención requerida en los aspectos técnicopedagógico y técnico administrativo para todas las escuelas de manera equitativa. Por tal razón se gestionó reestructurar la Zona Escolar para dar mayor atención en los diferentes aspectos educativos a los centros escolares. Al hacerse la reestructuración de esta Zona Escolar se contaba con 45 centros escolares, por cuanto se había suspendido una escuela. La reestructuración de las zonas escolares quedó conformada de la siguiente manera: fa Zona Escolar núm. 018 con 23 escuelas y la Zona Escolar núm. 019 con 22 centros de trabajo, comprendiendo ésta el área geográfica de la parte serrana del Municipio de San Ignacio, Slnaloa. 

Al fundarse la Zona Escolar núm. 019 no se tenía contemplado en el área de pfaneación educativa para ser reestructurada; se hizo por necesidades admjnistrativas, por haber causado baja una Zona Escolar del Municipio de Guasave, Sin. Por tal motivo se autoriza, por conducto de la Dirección de Educación Primaria, la fundación 

8 



de una Zona Escolar en el Municipio de San Ignacio, Sin., otorgán
dole la clave de trabajo 25AIZ0019F, la misma de esa Zona Escolar. 

Esta Zona Escolar num. 019 fue fundada el 16 marzo de 1988, 
siendo er primer supervisor escolar el Profr. Víctor Loera Alvarez ( 16 
de marzo de 1988 al 31 de octubre de 1988 ). Durante su corta 
permanencia pudo visitar a la mayoría de las escuelas para conocer 
las necesidades técnicas-pedagógicas y materiales que guardaban 
estos centros escolares. Tenía como administrativo al Profr. Bernar
do Vega Villegas. 

Después fue supervisor escolar el Profr. Bernardo Vega Villegas 
(31 de octubre 1988 al 8 de marzo de 1990). Durante su permanen
cia se gestionó la reapertura de la escuela que había quedado 
suspendida antes de la reestructuración de la Zona Escolar, se 
realizarán visitas a algunos centros de trabajo, también se luchó por 
formar más escuelas bidocentes, atendidas por dos maestros. En 
este tiempo el número de escuelas ascendió a 23 centros de trabajo. 
Fungía como administrativa fa Profra. Ana María Rendan García y 
posteriormente ocupa su lugar la profesora Martha Eíena Berna! 
lribe, comisión que sigue ocupando en la actualidad. El primer 
conductor de desarrollo docente, fue y sigue siendo en la actualidad 
el Profr. Rosendo Cota Rodríguez, {desde el 24 de agosto de 1989 
hasta la fecha). 

Posteriormente llegó como supervisor escolar el Profr. Roberto 
Javier Guerra Monroy (8 de marzo de 1990 a enero de 1992). 
Durante su desempeño de supervisor se participó en foros relacio-
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nados con la Modernización Educativa, implementación de cursos
talleres de grupo multigrados, se trataron temas de la teoría 
constructivista, programas ajustados y programa permanente a la 
Modernización Educativa; asimismo, se realizaron análisis del Acuer
do Nacional de la Modernanización Educativa y orientación sobre la 
carrera magisterial. Se realizaron visitas a centros de trabajos 
donde se detectaron problemas de tipo administrativos, técnico
pedagógico y materiales, así también necesidades de recursos 
humanos, mismas que fueron canalizadas a fas dependencias 
correspondientes. En esta administración educativa ocurrió algo 
perjudicial para el desarrollo educativo de la niñez de esta Zona 
Escolar, producto de la falta de eficiencia administrativa para con
ceder cambios a los maestros, sin antes tener el elemento para su 
reposición, dejando sin el servicio educativo a varias comunidades. 
En consecuencia, no se estaba cumpliendo con los postulados de 
la Modernización Educativa, que estipula la cobertura educativa 
para todos los niños por más marginados que estén. Sólo quedaron 
funcionando 18 escuelas por falta de maestros; así permanecio 
esta situación por más de un año lectivo. Por último, regresa 
como supervisor escolar el Profr. Bernardo Vega Villegas (desde 
enero de 1992).- Para poner en funcionamiento en su totalidad a 
las escuelas de esta Zona Escolar se solicitaron, ante el Area de 
Planeación Educativa, la reposición de los maestros faltantes para 
instalar de manera inmediata los servicios educativos de esos 
centros escolares suspendidos. Se continuó gestionando reaperturas 
de escuelas que ya habían funcionado con anterioridad, logran
do abrir sus servicios cinco de ellas y, por otro lado, se logró dos 
de nueva creación. En estos momentos se encuentran funcionando 
27 escuelas, pero todavía existe una carencia de personal do-
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cente para dar cobertura educativa eficiente a los educandos de 
esta Zona Escolar marginada. Se han realizado visitas a los centros 
de trabajo manteniendo un contacto directo con maestros, alumnos 
y padres de familia, en las cuales se les ha proporcionado distintas 
recomendaciones y sugerencias para mejorar el quehacer educati
vo. Igualmente, se concede orientación a los padres de familia sobre 
el funcionamiento de la asociación de padres de familia, escuelas 
para padres, parcelas escolares, becas para niños en Solidaridad, 
desayunos escolares y escuela digna. Se han implementado cur
sos-talleres de grupo multigrados, de español y matemáticas, aná
lisis de materiales educativos para el maestro, proyectos escolares, 
PRONALEES, compresión lectora, concursos académicos, en
cuentros de niños y dotación de materiales didácticos y mobiliario, 
tanto para las escuelas, para el maestro, como para los alumnos. 

El centro de operaciones de esta Supervisión Escolar num. 019 
tiene como domicilio oficial en la Cabecera Municipal de San Igna
cio, Sin. Desde su nacimiento esta Zona Escolar núm. 019 ha tenido 
muchos problemas para conformar una buena organización y 
planeación escolar, por las grandes dificultades en el aspecto 
geográfico, así como también en el aspecto burocrático, por ia 
gran cantidad de documentación que hay por elaborar y que no 
llegan ni a tiempo ni completa, algo que quita mucho tiempo al 
trabajo técnico-pedagógico. Además, no cuenta con un edificio 
propio construido por la SEP. La Supervisión Escolar No. 019 
funciona en un local construido por los maestros para sus activida
des sindicales.(vease anexo 3,4 y 5). 
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CAPITULO 1 

LA EDUCACION RURAL 

En el presente capítulo se trata de plasmar algunas de !as 
características propias que se indentifican en la educación rural, así 
como también, plantear las principales fimitantes que surgen en el 
seno de las comunidades rurales, fimitantes que tienen una gran 
influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje que compete a 
labor educativa. 

Las ubicaciones de las comunidades rurales se encuentran en 
distintas posiciones geográficas; algunas de ellas, las podemos 
localizar en la costa, en las llanuras y las que se encuentran 
incrustadas en la sierra, podría asegurar que son las más 
desprotegidas y olvidadas por los programas de gobie¡no. Los 
estratos sociales de los grupos rurales lo forman campesinos, 
artesanos, jornaleros, agricultores o pequeños propietarios y uno 
que otro hacendado. La actividad económica es eminentemente 
agrícola; o sea, el cultivo de distintas variedades de semillas y 
plantas; de la ganadería, la cría y el cuidado de díferentes tipos de 
ganado y la forestación, ia tala de árboles para la industrialización; 
así mismo, se da el trabajo artesanal como: el bordado, el tejido, la 
costura, construcción de objetos hechos con madera, hacer utencilios 
de barro, etc. A pesar de lo rústico del trabajo que se realiza en 
estas comunidades hay algo maravilloso que se esconde en ellas. 

La mayoría de estás comunidades rurales no cuentan con 



apoyos de servicio médico, agua potable, electrificación, medios de 
comunicación terrestre, entre otros. Son las zonas más abandona
das en el sentido de otorgamiento de apoyos que ayuden ha 
incentivar el desarrollo económico, social y cultural de estos luga
res. Por consecuencia. 

" ... vemos con desagrado cómo el torbellino de la 
pobreza en que se encuentran sumergidas estas 
comunidades, han quedado a la zaga de las nue
vas expectativas que las sociedades urbanizadas 
han logrado superar, pero en el campo aún no se 
ha podido penetrar para activar la infraestructura 
de la productividad agrícola"(1), 

Por lo que, los programas implementados por el gobierno no 
llegaron hacia aquellas regiones donde se presenta el mayor grado 
de pobreza extrema. 

El programa de modernización del campo no logró los objetivos 
planeados, sólo logró someter a las gentes en su ya costumbrada 
enunciación de aceptar lo que se les presente y más empobrecidos 
por las condiciones económicas que prevalecen en el país. Los 
trabajadores del campo mexicano, reciben un salario por debajo del 
mínimo, no tiene derecho al cuidado de la salud, tienen una alimen
tación no balanceada y una vivienda muy deplorable. Por la escacez 
de trabajo en algunas de estas comunidades hay familias que se ven 
obligadas de imigrar hacia a otras partes para poder sobrevivir. 

Así como se encuentra en un atraso de sobrevivencia campe-

(1) Cota Rodriguez Rosendo, La Educación rural: La Modernización y la desesperanza. 
1995,pag.8 
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sina, también resulta un acentuado analfabetismo y una carencia de 
cultura. A consecuencia de no saber leer y escribir, no hay acceso 
a la lectura de algún libro, no hay centros de recreación donde pasen 
documentales que nutran su mínimo acervo cultural y no hay 
bibliotecas, a donde acudan para las consultas de algunos textos. 
Por ello: 

" ... el avance cultural producido por tal situación 
es lento, extremadamente lento, y para estimular 
su ritmo, habrá necesidad de entender la expre
sión educación como un proceso general median
te el cual se transmitan los elementos más valio
sos de la cultura, no sólo al sector joven, sino 
también al adulto, pues de otro modo, el progreso 
social de las áreas rurales seguirá, como hasta 
ahora, estancado"(2). 

En los límites del medio rural las personas que allí habitan se 
encuentran culturalmente desorientados respectos al conocimiento 
de la cultura universal, pero tienen tipos de cultura muy peculiares 
que los caracterizan en cada región; por asi decir, sus creencias, las 
artes, las normas morales, las formas de trabajo y recreación, sus 
costumbres y las leyes que han hecho suyas de generación en 
generación; de tal manera, los niños de cada comunidad tiene sus 
propias características culturales: sus creencias y conocimientos, 
sus juegos y obligaciones; sus formas de relacionarse con los 
adultos. 

Con estas condiciones adversas que configuran a la vida rural, ·----------
(2)Rarnirez Rafael, La Escuela Rural Mexicana, Pag, 171. 
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habría la posibilidad de sumergirse en una tarea exhautiva para 
entender los graves acontencimientos que ocurren en el escenario 
rural; en lo que es conveniente que: 

" ... Todo proceso educativo debe considerar el 
contexto socio-cultural en el que viven y se desa
rrollan los estudiantes. Su historia, costumbres, 
valores y tradiciones, así como sus problemas y 
aspiraciones, son cuestiones que e! maestro rural 
debe ir descubriendo, como condición ineludible 
para realizar bien su trabajo{3). 

Como parte fundamental de la educación rural es de capital 
importancia entrar a la esencia misma de las acciones estimulativas 
que hacen que despierten en los sujetos del medio rural, acciones 
orientadas a revolucionar sus inquietudes y progresos del contexto 
social en e! cual esta inmerso. 

Es indudable que la educación rural ha de perseguir los mismos 
propósitos emitidos en el plan y programas de estudios elaborados 
de manera nacional, que estos tendrán como meta principal lograr 
hacer aprenderla escritura y la lectura como una forma de expresión 
y comunicación ante sus semejantes; el adquirir conocimientos 
matemáticos que le permitan al sujeto resolver problemas que ha de 
enfrentar en las situaciones reales, el conocimiento de su propia 
historia y los pueblos, como sus normas y constumbres, el cuidado 
del ambiente natural y el desarrollo de las capacidades artísticas y 
físicas del individuo; o sea, se pretende fomentar a través de la 

(3} SEP: Maneio de Grupo Mu!tigrados. Documento de Apoyo al Docente, pag 14. 
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educación el desarrollo armónico e integral de las personas para su 
mejor comprension y convivencia. 

Pero el medio rural ofrece características muy particulares que 
el maestro habrá de tener cuidado en abordar. Porque los educandos 
de estas comunidades son conducidos por parte de su familia a la 
labranza del campo, para que también contribuyan con la fuerza de 
su trabajo en los ingresos económicos del hogar, para adquirir lo 
mínimo indispensable. Son algunos de los factores que ocasionan 
que el alumno se convierta en un fuerte candidato a reprobar; hay 
algunos de ellos que permanecen por mucho tiempo en un sólo 
grado; en lo cual, son los más viables a ausentarse y a desertar de 
la escuela. Por estos motivos se agudiza el fenómeno del atrazo 
escolar de las zonas marginadas, convertiéndose en problemas 
muy preocupantes de la educacion nacional. 

El alumno del área rural adquieren conocimientos de acuerdo a 
las observaciones que hacen a su alrededor. Trata de entender o 
comprender los fenómenos naturales y sociales que resaltan en su 
existencia. En las localidades rurales no es común el uso de la 
escritura, ni existen anuncios, letreros, libros y periódicos que los 
niños puedan leer. Existe la radio pero como puro despliege comer
cial. La televisión apenas se inicia a difundir. En pocos momento 
han escuchado leer en voz alta aigún texto, ni tampoco han obser
vado la forma de escribir. El maestro rural pone mayor enfásis a lo 
que los educandos corresponde a la lectura y escritura para que los 
estudiantes tengan oport~nidad de encontrarle sentidos y utilidad 
a lo que lee y escribe. También, el niño manifiesta distintas maneras 
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de resolver problemas matemáticos de acuerdo a las formas de 
agregar, quitar y repartir los objetos y las cosas que se presentan 

en la realidad. Aunque estos procesos matemáticos son de manera 
arbitrarias, en las instituciones educativas a la cual van asístir 

encontrarán formas más sistemáticas de conocer los algoritmos de 
cada operación, para llegar a ideas más convencionales de adquirir 
dicho proceso. Los alumnos del medio rural ya hacen sus propios 
cuestionamientos y emíten juicios sobre la postura que tienen los 
adultos de las cosas. 

Es importante considerar que: 

" ... los niños aprenden y comprenden, tanto den
tro como fuera de la escuela sobre lo que ellos 
mismos realízan o resuelven, mejor que lo que 
escuchan u observan. Al enseñarles cualquier 
cosa es preferible dejarlos hacer la actividad por sí 
mismos, aunque se equivoquen, en lugar de obli
garlos a repetir o copíar algo que no compren
den( 4 ). 

Por la atención que tienen que brindar a todos los grados el 
maestro cae en un profundo tradicionalismo de la memorización y 

mecanización de los conocimientos por parte de los alumnos. 

El educador rural se verá obligado a entender las circunstan
cias en que viven los pueblos rurales, sobre todo el aspecto 

socioeconómico y el cultural, las necesidades y posibilidades esti
mulantes que tienen para apropiarse de los saberes y de resolver 

---------------
(4) SEP: Manejo de Grupos Multigrados, pag. 19 
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problemáticas que sostienen en el contexto rural. Todas ellas 
implican una organización y planeación del trabajo educativo para 
dar seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero docen
tes recien egresados de las escuelas normales no saben como 
enfrentarse ante esta situación por desconocer los múltiples pro
blemas que hay que afrontar en la educación rural; por consiguiente, 

" ... parece que la consigna para ir con los niños del 
campo es: ahí casi no se puede hacer nada". 
Desde esta óptica se da una natural exaltación de 
las dificultades, perdiendo de vista muchas y va
liosas posibilidades de aprendizaje''(5). 

Resaltar exclusivamente una idea negativa de la educación 
rural significa que estamos cayendo en hechos más drámaticos de 
poco posíbilidades de hacer algo en el desarrollo productivo y 
mejorar la calidad de vida de su población. Por el contrario a pesar 
de las condiciones adversas, dentro de la educación rural si es 
posible hacer algo para avanzar en el progreso educativo de los 
niños y su propia sociedad. 

Los sujetos de las localidades rurales manifiestan un comportamiento 
de manera sumisa o tímida ante personas extrañas, siempre demuestran 
disconfianza por el temor a que le ocasionen algún daño. Pero cuando 

. realmente llegan a conocer a las personas se muestran amables y atenta, 
• confiando totalmente en todos los aspectos. Es singularmente notorio que 

nos sorprendan con sus actitudes por ser parte de su desenvolvimiento 
cultural tradicional, hereditario o generacional en su formación social. 

(5) lbid, pag 20. 
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Aparentemente se respira un clima de tranquilidad pero la realidad es 

otra; por los grandes rezagos que persisten en las diferentes situaciones 
y con una alta desigualdad social. Lo mismo se configura en las condicio
nes educativas una optica de rezagos educativos y una falta de equidad 
para proporcionar atención a la demanda del servicio educativo solicitado 

por estas comunidades ante el sistema educativo nacional. A estas alturas 
encontramos maestros trabajando sólos en una escuela, prestando aten
ción educativa a más de cincuenta alumnos de diversos grados educati
vos. Es decir, a fines del siglo XX, en el México rural existen escuelas 

multigrados con mas de cincuenta alumnos a cargo de un solo maestro. 

19 



CAPITULO 11 

LA EDUCACION RURAL DE GRUPOS MUL TIGRADOS 

En este capítulo se presenta un esbozo de como se organiza y 
funciona la educación rural correspondiente a la atención de grupo 
multigrados, en el nivel de educación primaria. La educación rural 
presenta una infinidad de problemas sociales, económicos y cultu
rales que, es a la vez, una problemática muy compleja en el 
desarrollo de los educandos y obstaculiza las posibilidades de 
acrecentar el progreso social en el interior de cada familia. 

En sus grupos multigrados de educación rural predominan 
algunas características muy especificas que es preciso enunciar en 
este trabajo, las cuales son : La organización de la escuela, las 
condiciones del aula, los materiales escolares, la aplicación de 
metodologías, !a distribución de los tiempos y la participación de los 
padres de familia. 

La organización escolar 

Según el número de maestros que prestan sus servicios educa
tivos en las áreas rurales, a las escuelas se les han denominado: 
escuelas unitarias, bidocentes y tridocentes; Por su organización 
pueden ser de organización completa, es decir, que atienden los 
seis grados, y de organizacion incompleta que se refieren a las que 
atienden menos de seis grados. Además, a estos centros de traba
jos educativos acuden alumnos de comunidades más pequeñas 



colindantes al lugar donde se encuentran establecida la escuela. 
Para que puedan asistir los educandos a ellas tienen que caminar 
de una hora a una hora y media de camino por brechas o veredas 
un poco riesgosas, a consecuencia de la situacion geográfica que 

presentan estas regiones. También se les llaman escuelas de 
concentracion, porque concentran niños de varias comunidades. 

Las escuelas unitarias atendidas por un sólo maestro ofrecen la 

atención de los seis grados escolares, o sea la primaria completa. 
El total de alumnos para estas escuelas es de 30 a 35, aproximada

mente; si el número de alumnos aumenta se tendría que asignar otro 
maestro para convertirse en una escuela bidocente, o tridocente, si 
son atendidas por tres maestros, respectivamente. Para distribuir 
los grados existen diferentes formas de hacerlo. En algunas escue

las se determinan de acuerdo al número de alumnos de cada grado 
y se reparten los grados quedando equitativamente con ia misma 
proporción de alumnos. Otras veces se juntan lós tres grados 

inferiores para un maestro y los tres grados superiores para otro 
maestro. Aunque a veces coinciden en distribuirlos por ciclos 
escolares, la manera que se conformen los grupos coadyuvará en 

la interacción de conocimientos entre los mismos alumnos, uno del 
grado superior apoyaría a los niños de los grados inferiores. 

También se .lleva una inscripcion inicial de niños que han de 
presentar acta de nacimiento para comprobar la edad requirida, los 
sies años cumplidos para ingresar a la educacion elemental y 

detectar el nombre correcto de los niños, ya que en el medio rural 
es muy común que nombren a los niños de un modo y en su registro 
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de nacimiento figuran de otro modo. El maestro hace un recorrido 
por la localidad para levantar un censo general de población y al 
mismo tiempo el censo escolar. Con esta informacion detecta a los 
niños que no asisten a la escuela y visitan a los padres de familia 

para lograr convencerlos que manden a sus hijos a dicha institución 

educativa. 

En términos generales, la labor docente asumida en las escue

las rurales se presenta bastante desorganizada. Por eso, 

" ... muchos maestros rurales recuerdan que al 
principio les fué difícil trabajar con varios grados al 
mismo tiempo. No es fácil organizar a todos los 
alumnos y asegurar que cada grado aproveche 
bién el tiempo " (6). 

Es necesario que los maestros elaboren y apliquen una explo
ración diagnóstica al inicio dei ciclo escolar, para detectar los 
avances de cada niño en su grupo; por otro lado, detectar a los que 
posee conocimientos de su medio natural de manera asistemática. 

Mediante la exploración diagnóstica el maestro tendrá una visión 

más real para organizar los grupos y los contenidos de aprendizajes 
de los planes y programas de estudio. Para facilitar su trabajo 

algunos maestros determinan laborar en el turno matutino donde 
están presente todos los alumnos de primero a sexto grado. Otros 
optan por trabajar el doble turno con ios grados inferiores en turno 

matutino y los superiores en turno vespertino, a lo que nosotros 
llamamos turnos discontinuos. 

(6) !BID, Pág. 31. 
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Por lo dicho, en un principio el docente no se adapta a la forma 

de trabajar con todos los grupos simultáneamente, pero conforme 

va pasando el tiempo, el maestro entiende lo importante qué estén 

los alumnos juntos, por la sola razón de que el intercambio dado 
entre los mismos niños de los más grandes con los más pequeños 

de edad, influyendo mucho en la dquisición de conocimientos de los 

grados inmediatos y la tarea educativa para el próximo año escolar 
será más fácil de abordar. 

Condiciones del aula y materiales escolares 

La mayor parte de las construcciones hechas exclusivamente 
para dar atención al ámbito educativo de los niños de los centros 

escolares rurales son construcciones de una o más aulas de 

adobe crudo, viguetas de madera y su techo de teja o lámina para 

resguardar a los educandos y el educador del sol, viento y lluvia. No 

cuentan con servicios sanitarios, solamente tienen letrinas. Se 

encuentran cercadas con palos de madera parados, otras con 

cáutos de cardón o alambre de puás. Estas escuelas presentan la 

forma de construcción de una casa. No tienen la misma fachada de 

las escuelas construidas de manera exprofeso y también hay aulas 
escolares de tejaban. 

Así como las aulas son improvisadas, el mobiliario es de la 

misma manera inapropiado. Hacen bancos o mesabancos para que 

se siente uno o dos niños juntos. El maestro cuenta con una mesa 
y una silla, el pizarrón se encuentra incrustado en la pared. Reafir
mando lo anterior, 
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" ... al edificio escolar al cual asisten los niños 
de zonas marginadas es una sóla aula construida 
rústicamente en donde se atiende a todos los 
discípulos de primero a sexto grado, presentando 
condiciones desfavorables en su tipo de construc
ción, no acondicionadas en lo establecido de las 
indicaciones didácticas y pedagógicas en cuanto 
a su iluminación, ventilación, el tipo de mobiliario 
que no es e! adecuado, etc. Así, en esas precarias 
condiciones los niños reciben la educación que su 
maestro trata de transmitir" (7). 

Es de advertir que algunas escuelas de este tipo ya han sido 

beneficiadas con aulas y mobiliarios bién acondicionados para la 
comodidad de la práctica educativa. 

Negar los apoyos brindados a las escuelas rurales con materia

les didácticos, tanto para el maestro como para el alumno es algo 
que no se puede decir tan fácilmente, pero tampoco puedo decir que 

son lo suficiente para e! mejor desempeño de la acción educativa de 

los docentes. Algunos materiales otorgados no son congruentes 

con la realidad de los niños. Por lo que el maestro recopila materia

les de deshecho y los que el medio rural proporciona para dar 

utilidad práctica durante el proceso enseñanza-aprendizaje. En el 

aula existe un espacio acondicionado para tener resguardado el 

material didáctico a utilizar. El material empleado se encuentra 
pegado en la pared por bastante tiempo para que sea visualizado 

por los alumnos. En las observaciones realizadas por los funciona

rios educativos se encuentran educadores que no utilizan o elabo-
---------------
(7) Cota Rodríguez Rosendo. OP. Cit. Pag. 15 
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ran material didáctico para e! trabajo en clases, hay una inclinación 
a utilizar solamente el gís, el pizarrón y los libros de los alumnos 

como los únicos materiales en la enseñanza. 

En apoyo para despertar el interés por la lectura se implementa 
el "Programa de Rincones de Lectura"; donde se establecieron 

convenios conformados por un Comite de! Rincón de Lectura. Este 

lo constituían dos alumnos, un padre de familia y el maestro encar

gado. La finalidad de este programa es inculcar entre la niñez, 

los padres de familia y los maestros el fervor por la práctica de la 

lectura, no por obligación, sino por placer. Al abrir esa necesidad 

por el gusto a la lectura se estaría impulsando a los sujetos hacia a 

la comprensión lectora. A algunas escuelas se les proporcionaron 

dos paquetes de libros del" Rincón de Lectura". Desgraciadamente 

no todas las escuelas tuvieron la fortuna de ser beneficiadas. Los 
paquetes traen libros pertinentes a la idiosincracia del niño rural y 

libros de interés para la población circundante. Se tiene elaborado 

un reglamento para el control y cuidado del acervo cultural y se 

llevaba un registro de los texto más solicitados en los prestamos 

domiciliarios. Los libros se encuentran al alcance de !os alumnos, 

son colocados en un lugar visible y accesible para ser leidos en el 
momento que lo deseen los educandos. 

Las escuelas que cuentan con este acervo cultural deben 

efectuar actividades por cada mes, considerando algún hecho relevante 
del mismo. También habrá de implementar otras actividades que motiven 

al alumno a expresarse de manera oral, escrita y corporalmente; por 
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ejemplo: redactar cuentos e historietas, declamación y recitación, 
encuentros de juegos y elaboración de manualidades y dibujos. El 

maestro también procura ingeniar estrategias de trabajo para interesar a 
los niños por la lectura de los textos menos leídos. 

Esto ocurre en una sola aula de las escuelas rurales. La 
educación que ahí se imparte tiene transcendencia al ámbito de la 
comunidad, en coincidencia 

" ... una parte del trabajo se puede hacer fuera 
del aula, y toda la comunidad se puede 
considerar como escuela. En las escuelas rurales, 
es particularmente importante aprovechar el me
dio natural y la proximidad a los proceso produc
tivos para enriquecer la enseñanza"(8). 

Las condiciones son desfavorables, pero en una prespectiva de 
desarrollo de la enseñanza se considera que sí es posible de 
realizar y desarrollar la eduacion rural. 

El maestro: La aplicación de metodologías y distribución de 
tiempos 

Las corrientes psicopedagógicas actuales han podido vislum
brar una visión amplia para afrontar los retos de las circunstancias 

educativas en el medio rural. La educación rural atraviesa en estos 
momentos por una etapa difícil para seguir un lineamiento pedagó

gico que se apegué a los procesos del programa de modernización 
educativa. 
---------------
(8) SEP: Manejo de Gruoos Multigrados. Pág. 34 
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Los niños de la parte serrana han sido olvidados en apoyos de 

aspectos sociales y en el aspecto educativo no se ha podido llevar 

a cabo un programa realista. La escuela no relaciona el proceso de 

desarrollo de la vida infantil del medio rural con la actividad docente 
y con la auténtica experiencia social del alumno. 

la nueva pedagogía no ha logrado articularse en !a práctica 

vital del medio rural, en los requerimientos del cómo aprende el niño 
del medio rural. Con esto no se quiere decir que no sean funciona

les; sino que, por la gran diversidad de problemas, tanto de tipo 

social, económico y cultural que padecen estos niños, como por los 

graves padecimientos de tipo psicológicos que ha perturbado su 

desarrollo infantil a consecuencia de las prácticas de actividades y 

hechos ilícitos que caracterizan a estas localidades por su ubica
ción geográfica, la educación rural es más problemática. 

Por ello, e! maestro del medio rural va sorteando a las 

dificultades presentadas en el ejercicio educativo. Ha pretendido 

arribar a formas de trabajo implementados por él mismo para 

afrontar de distintas maneras la adquisición de los aprendizaje de 

los alumnos. Pero no logra concretar al pensamiento real de las 

vivencias poseídas por ios educandos y sus procedimientos tienen 
poca eficiencia como métodos y técnicas de enseñanza. 

Desde luego, el tiempo de trabajo determinado es de acuerdo 

al calendario escolar, donde tendrá que ajustarse a fechas conme

morativas, de actividades cívicas y culturales y el asignado a la 
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carga de trabajo correspondiente al aspecto técnico-pedagógico 
con alumnos. Además, proporcionar información de documentos 
estadísticos a la supervisión escolar, de formalizar reuniones con 
padres de familias para dar a conocer el aprovechamiento escolar 
de sus hijos y !a asistencias a cursos convocados por las autori
dades educativas. Esta infinidad de actividades ocasionan en el 
desempeño educativo un atraso escolar en los grupos que poste
riormente es difícil de recuperar. Dentro de la práctica de los 
maestros algunos utilizan distintos métodos y técnicas de aprendi
zaje. En lo que concierne en la adquisición de la lecto-escritura usan 
el método fonético y el método silábico, otros, como ellos mismos 
lo dicen, el método "colachí ", pero hay algunos que si tiene un 
pleno dominio del método global de análisis estructural; en la 
actualidad se pretende dar cabida a una propuesta de trabajo donde 
el alumno se apropie de la lectura y la escritura según su nivel 
conceptual que él mismo poseé. La impartición de estas clases se 
desarrollan regularmente con los primeros y segundos grados en el 
turno matutino. 

Posteriormente, en el turno vespertino, el maestro regularmen
te retoma técnicas de aprendizajes de tipo interrogativo, narrativo 
y explicativo, los cuales culminan en la mecanización y memoriza
ción de los conocimientos de los alumnos. Pero hay quienes mane
jan una estrategia pedagógica diferente en la atención de grupo 
multigrados. En los anteriores planes y programas de estudio 
existían lagunas y traslapes en la enseñanza de los objetivos 
programáticos que no permitía una planificación de actividades 
que pudiera darse una correlación precisa. En la actualidad si 
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ocurre esa condición, por lo que se han elaborado mapas 
curriculares para facilitar la correlación de contenidos de un grado 

a otro, igualmente de una asignatura a otra, involucrando también 

a las situaciones comunicativas o instrumentos didácticos a utilizar. 

En consecuencia, el maestro rural obtiene algo a su favor en la 

elaboración y aplicación de la técnica de guiones en !os grupos de 
tercero a sexto grados; con esta técnica debe tener una buena 

comprensión lectora para entender las indicaciones dadas en el 
guión. Estos guiones presentan dos aspectos, una para el maestro 

y la otra son las órdenes, indicaciones e instrucciones que el niño 
habrá de interpretar y comprender las actividades propuestas. 

Cuando se trabaja con la técnica de guiones los niños desarrollan 

sus acciones con mayor libertad, autonomía, flexibilidad y comu

nicación porque trabajan en equipo y se van introduciendo al 
autodidáctismo; esto le sirve al maestro para atender a otro grupos 

más atrasados, de manera más directa. Los otros grupos sólo 
ocuparían al maestro cuando haya dudas o confusiones, simple

mente para que les revisen sus trabajos. 

Compartir el trabajo en equipos hace que exista interrelación 
más directa y de manera recíproca ante los demás componentes, 

se acentúa la socialización y pueden profundizar en otras formas 

diferentes de estudiar, para alcanzar metas de aprendizaje o alter

nativas que han de ayudar al alumno a consolidar sus 
conocimientos.Algo que algunos docentes del medio rural no han 

pretendido aplicar, sólo se conforman con aplicar las ideas de 

trabajo tan arcaicas y obsoletas que no son funcionales en nuestros 
días. 
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La participación de los padres de familia 

Por el bajo nivel educativo que presentan los padres de familia 
no pueden ayudar con mucha eficacia en las tareas educativas de 
sus hijos, aunque si se preocupan de que ellos aprendan a leer y a 
escribir.Además, los padres de familia quieren que sus hijos sepan 

cómo sacar cuentas de las más elementales y nada más. 

En el medio rural hay personas adultas con un marcado analfa
betismo donde los programas del INEA no lograron dejar huella 

de transformación instruccional en aquellas personas. Pero también 
existe una mayoría de analfabetas funcionales que solamente 
lograron saber ieer y escribir, como comúnmente dicen "por lo 
menos se poner mi nombre". Por lo tratado, el maestro cuando pide 
la participación de los padres de familias para que lo apoyen en los 

trabajos extraclases,encuentran muchas dificultades. Primera
mente, sostiene una conversación con ellos, dando una amplia 

información de su forma de trabajar con los seis grados simultánea
mente. Explica que a los niños de primero y segundo grado los 

atiende juntos por llevar a cabo una misma metodología, que 
permita a los educandos adquirir la lectura y la escritura de manera 
más fácil y comprensiva; lo mismo comenta para la enseñanza de 
las otras asignaturas. Muestra los materiales que utiliza en la 

escuela y !os proporcionados a los alumnos para trabajar en casa, 
les indica cuál es la manera de utilizarlos por ellos mismos. 

Después el maestro explica la labor que realiza en los grupos 
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de tercero a sexto grados, donde los niños se inclinan por un tema 

de interés escogidos por ellos mismos, de aquí se sacan activida

des que se plasman en una tarjeta llamadas guiones didácticos, en 

las que los alumnos trabajarán en este caso y tienen referencias de 

libros de textos a consultar y el número de páginas que los remite 

a trabajar. Cuando queda algo confuso se elabora otra tarjeta de 

manera individual; aquí también se solicita la colaboración de los 

padres de familia. Es necesario aclarar que no todos los docentes 

tienen este acercamiento con los padres de familia para 

involucrarlos en el desarrollo educativo de sus hijos. 

Es obvio que, además, del aspecto educativo que tiene que 
vigilar en sus hijos, los padres de familia también tiene la responsa

bilidad del aspecto material de !a escuela. Es deber de cumplir con 

e! cuidado y mantenimiento del edificio escolar, como llevar a cabo: 

reparaciones del techo de la escuela, puertas, ventanas, cercas y 

del mobiliario en general. Estas acciones se realizan conforme a lo 

programado en el plan de trabajo de la Asociación de Padres de 

Familia y las oportaciones están sujetas a los acuerdos de las 

asambleas hechas por el comité correspondiente. 

La educación rural de grupo multigrados es una acción que hay 

que enriquecer con el esfuerzo de nuestras voluntades y demos

trando un cambio actitudinal en el quehacer educativo del medio 

rural. Por consiguiente, habremos de lograr integrar una gran 

participación, más amena y activa por parte de los padres de familia, 

en apoyo de obtener resultados más óptimos en el aprendizaje de 
sus hijos. 
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2.1 Formación Docente 

En este capítulo se trata de exponer los principales aspecto teorícos 

de la problemática de la formación docente, orientada más especificamente 

a ia educación rural, en el nivel primaria, con atención degruposmultigrados. 

En la década de los setenta casí por todo nuestro territorio nacional se 

dieron aperturas a un gran número de escuelas normales formadoras de 

docentes. Aunque sus planes de estudios estaban de acuerdo al plan 

nacional de educación, no se alcanzó una verdadera formación docente 

que impactara en ias realidades que tendrían que enfrentar los futuros 

profesores. 

Es de señalar que los futuros eran enviados a observar el trabajo 

realizado por maestros de base en los centros de trabajo educativos del 

área rurai. Pero eran escueias de organización completa, es decir de seis 

grados. Estas escuelas son atendidas por un profesor por grupo, 

respectivamente. A dichos futuros docentes, entone.es como en la actua

lidad, nunca han sido enviados a observar una práctica docente del medio 

rural de escuelas en las que son atendidas por un sólo maestro con seis 

grados simultáneamente, a los cuales se les ha denominado escuelas de 

grupos multigrados. 

Hago mención de lo anterior para poder precisar con mayor claridad 

el problema de la formación docente; de qué manera ha repercutido en el 

desarrollo educativo de los estudiantes, cuando el maestro demuestra su 

ineficiencia de su propia preparación profesional, de la falta de dominio de 
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teorías psico-pedagógicas, metodológicas y otros instrumentos de tipo 

educativo que habrá de manejar o elaborar para su buen desempeño 

docente. Es por elloque!os gruposmultigrados.seguirán manifestando un 

descuido.muy acentuado ensusatenciones, ya que aquí se vede manera 

más marcada la insuficiente formación de los profesores. Se observa 

también que las escuelas normales no se han preocupado en preparar 

profesores para prestar un servicio educativo que tenga pertinencia en las 

comunidades donde son atendidas por un sóio maestro, en razón de que 

los preparan en función del tratamiento para un grupo y no para varios 

grados. 

Este trabajo va enfocado a tratar de explicar algunos aspectos de la 

problemática asumida ene! contexto de la educación rural, a nivel primaria, 

donde se atienden grupos multigrados. losprofesores presentan aspec

tos que denotan su insuficiente formación docente, tales como: deficiente 

preparacióndelos.profesoresparaatendervariosgradossimultáneamen

te, falta de concordancia entre !a formación teórica y !as necesidades de 

la práctica docente, contradicción entre la formación para el contexto 

escolar, pero no para enfrentar los problemas del contexto social. A estos 

aspectos se pueden agregar la mínima o nula formación del docente para 

la investigación y, por último, la falta de habilidad del docente para llevar 

a la práctica el saber teórico. 

A continuación, daré un tratamiento oormenorizado de los ountos . . . 
arriba citados. Pero antes se hace una referencia breve sobre la teoría de 

!a formación docente. 
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Teoría de la formación docente. 

La problemática de la formación docente ha sído objeto de elabora

ciones teóricas diversas. Una de estas teorizaciones plantea por ejem

plo, lo siguiente: 

"En este trabajo parto de la idea de.que la fonr.ación 
para la docencia sería ei eje central de la preparación 
profesional de los futuros maestros. Parece obvio que 
ese sería el principaJobjetivodeiaformación inicial de 
maestros; es decir, estos van a capacitarse para ejerc.er 
como do-ventes, ·como enseñantes. Esta afirmación 
conlleva un debate sobre las diferentes concepciones 

de docencia que estaría en juego. "(9) 

En e!ambientedel medio rural se observa que el saber adquirido como 

conocimiento por parte de los maestros, cuando egresan de las institucio

nes formadoras de docentes, presentan una insuficientepreparadónpara 

la realización de las tareas profesionales de la acción educativa, ya que 

en este medio rural existen escue.!as unitarias, bidocentes tridocentes y 

tetradocentes que se encuentran en lugares más desprotejidos y 

desfavorecidos por Jos apoyos que otorgan las actividades políticas 

educativas de nuestro país. 

El ejercicio educativo de los profesores de estas regiones no han 

permitido entretejer io aprendido de su formación inicial para ser puestos 

en prácticas en los requerimientos de la situación eciucativa de los 

educandos y saber penetrar en ias problemáticas del contexto sociai de 

---------------
(9) Mercado ruth, Formar para la docencia: Reto de la educación norma!. revista 
Universidad Futura, México vol. 6, Num. 16 invierno 1996, pag. 28. 
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las comunidades rurales. Pero es conveniente precisar que la labor 

prestada en los grupos multigrados, no se torna nada fácil para lograr 

óptimos resultados que conlleven a demostrar al docente elemento sufi

cientes de su preparación profesional y, también se puede señalar, que 

no existe una verdadera orientación por parte. de las escuelas normales 

para la atención de centros de trabajo atendidos por un sólo maestro. 

En el arribo de estos docentes para incorporarse en las dimensiones 

de estos lugares, ai momento de ejercer la acción educadora, no han 

logrado concretar un provechoso tratamiento didáctico y pedagógico por 

lo cual, los diseños elaborados como estrategia dé trabajo, no han tenido 

resultados considerables. La insuficiencia de Jaformación pedagógica se 

expresa en el desconocimiento de una didáctica más acorde con las 

características de las regiones rurales y con e!lo, una carencia de dominio 

de técnicas de enseñanza, que no permiten desenvolver mejor su queha

cer docente; por lo que, 

" ... es indispensable que loscurricula para la formación 
inicial permita formar maestros que cuenten con la 
mejor preparación posible como docente. Con la orien
tación curricular actual, no se están preparando profe
sionales para la investigación ni para !a docencia" ( 1 O) 

Esta curricL~a para la formación inicial no formar maestros que 

puedan enfrentarlaproblemática de la enseñanza de grupos multigrados. 

Además, darían una pauta para mejorar la elevacion de la formación 

docente de la misma forma mejorar la calidad educativa, que ansiosa

mente han demandado estas zonas rurales en las exigencias de un 

(1) lbid, Pag.31. 
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mejor profesionalismo de la labor docente. Por !o cual, es conveniente 

retomar que, 

" ... en !a formación para cua!qui.er profesión es 
indispensable familiarizar a los aprendices con !as 
condiciones reales del trabajo que van a ejercer; 
así tendría que ser eniaformacióndedocentes", (11). 

La planta docente que existe en los planteles educativo del áre-a rural 

permanece estancada, manifestando todavía aquella formación iniciaique 

adquirieron ai momento de egresar de la escuela normal. Además, se 

observa en algunos de eilos que no han pretendido incorporarse a las 

instituciones. educativas formadoras de desarrollo docente, para así 

fortalecer los conocimiento, los que ya posee y, asimismo, pretender 

apropiarse de l~.s nuevas concepciones teóricas que en !aactualidad 

estan en boga, que tanto !e habrían de servir en la accion profesionai. El 

magisterio nodebepermanecerinertea las nuevas circunstancias parlas 

que pasa la vida modernizadora de la educación, debe mostrar un 

dinámismo y procurar mantener una mentalidad abierta a los cambios que 

han surgido en las úitimas décadas. Según Rafael Ramírez: 

" ... un educador es progresivo cuando constante

mente orocuraavanzaren su profesión:* Cuando cons

ciente de que vive en un mundo cambiante, cambia él 

mismo y evoluciona" (12) 

Así pués, el educador ha de adaptarse a.las modernas configuraciones 

que la misma ciencia ha hecho evolucionar para iograr el progreso de ios _____ .., ________ _ 
(11)1bid., pag. 30 

(12)RAMIREZ, Rafael,Op. Cit. Pág. 31. 
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pueblos y, del mismo modo, ha sido imprescindible para alcanzar un 
desarrollo cognitivo e intelectual de ios individuos. Portal motivo, el docente 
que orienta sus enseñanzas en los gruposmultigrados, debería de abrazar 
ei movimiento pedagógico de las recientes teorías que se han difundido 
y, de igual manera, el.docente debe informarse de ellas para transformarlas 
o adecuarlas a las características del ambiente en el cual se encuentran 

realizando su labor docente, en este caso, el ambiente rural. 

Desde esta perspectiva, los nuevos maestros que arriban a estas, 
zonas no cuentan con una comprensión clara de io adquirido en las 
escuelas normales de las cuales fueron egresados, ni el ejercicio educa
tivo que tendrá que prácticar en el medio rural. Sus teorías, metodoiogías 
ytécnicasque han recibido en las aulas no tienen una correspondencia con 
la praxis educativa, porque son docentes preparados para desempeñar su 
trabajo educativo con la atención de un sólo grupo, pero que no fueron 
oñentados para la vida social, económica y cuitural de !os niños en ios 
límites de los pueblos rurales. 

Pero el maestro aún así, con sus limitaciones y deficiencias de !as 
nociones que tiene para pretender dar atención a sus pupilos, poco a poco 
a pesar de la dramática falta de recursos, han construido sus estrategias 
de trabajo, que puedan ser pertinentes a las necesidades e intereses de 
los discípulos. Pero, lamentablemente, el maestro siempre cae en !a 
improvisación de situaciones didácticas, porque su preparación docente 
deja mucho que desear para el desempeño educativo. 

La falta de concordancia entre la formación teórica y las 
necesidadades de la práctica docente. 

El docente. que se. inicia en el medio rural, no lleva una formación 

teórica acorde a las necesidades de ia práctica docente. Por un lado, nos 
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encontramos con educadores en los que se detectan que si tienen 

conocimientos de teorías del conocimiento, pero no saben daries utilidad 

práctica, en función de la enseñanza en un medio que se define difícil de 

llevar a cabo. Por otro lado, existen maestros que no cuentan con el 

dominio de esas teorías que han hecho revolucionar a las implicaciones 

pedagógicas dela acción docente y, por si fuera poco, se observa también 

un conocimiento fraccionado de esa formación teórica; por lo tanto, no 

aicanzan a hiivanar estrategias didácticas que permitan penetrar a la 

realidad de los educandos, por carecer de congruencia la práctica docente 

con respecto de su formación pedagógica, dejando olvidados otros ele

mentos importantes que complementan el abordaje de una praxis 

educativa menos desvinculada en reiación a estos aspectos. 

El maestro asignado en lugares donde se atiende varios grados de 

manera simultánea, trata de buscar un iineamiento que le permita orientar 

sus enseñanzas acorde por las características de las regiones del ámbito 

rural, a la vez que trata de tener pertinencia, en relación del propósito 

educativo. En consecuencia de esa falta de concordancia de su formación 

y lo práctico, se puede precisar que, 

" ... la formación teórica para la docencia se sigue 
encontrando separada de la enseñanza, entendida 
sólo como la parte práctica. Romper esa separación 
requerería que las prácticas de los estudiantes se 
apoyaran en el conocimiento de los productos de la 
investigación educativa que toma como objeto de estu
dio a la enseñanza y al aprendizaje en el aula" .(13). 

No hay congruencia entre de la formación teórica con respecto de !a 

(13) MERCADO, Ruth, op. Cit., pag. 29 
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práctica docente. El maestro no toma en consideración los conceptos 

fundamentales de ia pedagogía y la didáctica para detectar ias necesida

des intrísicas que los educandos poseen. Es común presenciar, 

" ... esas ciases ideales y su análisis no incluyen la 
consideración de aspectos tan básicos como las carac
terísticas del grupo con el que se practica, las distintas 
posibilidades de los niños, los acuerdos implicitos de 
trabajo que han construido con sus maestros (14). 

También, es muy frecuente que existan trabajadores de la educación 

mostrando esa falta de concordancia de su quehacer educativo, que los 

lleva a prácticas incongruentes lejos de ayudar a incursionar en la 

aceptación de los discípulos parece desmerecer por ia ausencia de 

compresión del docente. En consecuencia, 

" ... en esta labor seria y ardua en que todos noso
tros nos vamos a empeñar, no se trata de saber quién 
es el que habla más fuerte ni el que grita mejor; se trata 
del pensamiento en donde todo grito y toda imposición 
, lejos de ayudar hacen daño". (15) 

Regularmente presenciamos este tipo de actividades escolares, que 

parecen confirmar ese circulo vicioso empobrecido de su formación 

conceptual, que repercute en su acervo cognoscitivo y en la práctica 

docente. Todo lo cual me permite afirmar que al docente de las regiones 

rurales les hace falta una preparación profesional adecuada para atender 

ias necesidades educativas del medio rural. 

(14)Ibid, pag 32 
(15) RAMIREZ, Rafael, op. Cit., pag. 93 
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Es necesario basar el trabajo educativo en correspondencia a los 

saberes adquiridos de los alumnos y conforme a ia propia realidad interior 

y exterior de las escuelas. Es a lo que Gimeno Sacristan y Pérez Gómez 

hacen referencia: 

" ... La formación del profesorado no podrá considerar
se como una mera responsabilidad académica de ad
quisición de conocimiento teórico, supuestamente útil 
para la práctica, si no como la preparación de un 
profesional capaz de intervenir en el arte de la práctica" 
(16). 

Quiero hecer mención de otras de las facetas, que obstaculizan el 

desempeño educativo del profesorado. Aunque a veces el profesor tenga 

una sobresaliente preparación, ésta es truncada por las mínimas 

posibilidades de aplicar sus saberes a los educandos para alcanzar los 

anhelos que permitan encausarlos en una forma distinta de reflexionar, ya 

que estas pretensiones son regidas por ciertos cánones que la propia 

autoridad educativa ha condicionado para los propios educadores, los 

cuales los inclina a enfrascarlos en una práctica educativa de 

almacenamientos de conocimientos y no al acceseso de la libre reflexión 

de sus discípulos. 

Considerando la crítica que hace la educación liberadora retomada 

por Miguel Escobar G., en et sentido de que: 

( 16)PEREZ Gómez, Angel l. La función y formación del profesor en la enseñanza para 
fa comprensión. Diferentes perspectivas en Gimeno Sacristán, José y Pérez Gómez 

Angel, Comprender y transformar la enseñanza. Morata, Madrid, 1992. pag414. 
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" ... en la práctica, sin embargo, muchos de ellos, 
condicionados por su posición de clase, por los mitos 
de su 'superioridad' frente a los campesinos y a los 
trabajadores urbanos, mitos asimilados en su educa
ción, también de clase, reducían a los alfabetizados a 
meros depósitos de 'sus" conocimientos" {17). 

La formación teórica de los docentes del medio rural no han podido 

estabiecer una interrelación real con la práctica docente. De cualquier 

manera, habrá necesidad de encontrar contactos que permitan establecer 

algunas formas de concordancia entre ta una y la otra. Al articular la 

formación teórica con fa práctica educativa de los docentes, habremos de 

llegar a una formación docente objetiva y constructiva. De otra forma la 

práctica educativa permanecería instalada en una enseñanza subjetiva, 

con consecuencias distorsionadas o contrarias al sistema escolar. 

La contradicción entre la formación para el contexto escotar, 

pero no para enfrentar los problemas del contexto social. 

La educación rural no debe anclarse exclusivamente en el aspacio 

territorial que ocupa el auia escolar, sino que debe tener aperturas que 

puedan proyectarse relevantemente con sus enseñanzas, que permitan 

llegar a la comunidad circundante. Para que tal proyección pueda surtir 

efecto también cabe incorporar !a formación docente que se adquirió en 

la escuela normal, en función específicamente a la probiemática centrada 

dentro del contexto social de lascomunidadesruraies. Pero esta formación 

se encuentra ajena a las circunstancias sociales que guarda cada pueblo, 

de acuerdo a las actividades que procuran realizar de la manera cotidiana 

(17) ESCOBAR G, Miguel, Paulo Freire y la Educación Liberadora SEP, E! Caballiito, 
México, 1985, pags. 36 y 37. 
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en su lucha diaria por sobrevivir. 

En la educación rural, el profesor sólo se ha dedicado a impartir 

conocimientos que no tienen una aplicación práctica con hechos cotidia

nos. Esas enseñanzas han sido encasillados con acciones que tienen que 

ver con ei contexto escolar. Por lo tanto, el docente deberá revindicarse en 

un prototipo que habrá de figurar en una acción protagónica de adopción 

de iosnuevos saberes y, así mismo, lograrpenetrarconsusconcepciones 

a tratar de iluminar de sabiduría a los sujetos pensantes de cada región, 

para que no permanezcaeneldesconocimientodelosfenómenosdetipo 

político, social cultural y económico de las sociedades del medio rural. 

Atinadamente, en los albores de la escuela rural mexicana, Rafael 

Ramírez, hace hincapié que el educador 

" ... está obligado a mover y a conducir a la gente para 
que transforme el ambiente exterior, pero su tarea más 
importante está en modificar y cambiar a la gente 
misrr.a, sin la cual el advendimiento de la nueva socie-
dad será imposible" {18). 

Actualmente, la sociedad rural espera un detonador que la impulse 

hacia esferas de bienestar social más apremiantes y su única esperanza 

estriba con los encargados de propiciar las enseñanzas de la educación 

eiemental de que por ley están obiigados a impartir; además, esperar que 

se manifiesten como un verdadero innovador social, como lo fué en el 

pasado, presentándose como aquel sujeto decidido a transformar la vida 

cultural de los pueblos. 

{18) RAMIREZ RAFAEL, op. Cit. 31 
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Dentro de la perspectiva de la formación docente para el medio rural 

debe proponerse propósitos prioritarios que habrá de cultivarse en las 

jornadas de trabajo que el propio educador estructuraría en beneficio del 

progreso de la vida social en ios puebios rurales y no seguirlos sepuitando 

en la rutina que por tanto tiempo han permanecido y no han logrado 

sacudirse el marasmo que tanto los ha perjudicado. De esta manera, 

" ... el profesor/a es considerado como un intelectual 
transformador con un claro compromiso político de 
provocar la formación de la conciencia de ios dudada~ 
nos en e!. análisis crítico del orden social de la comuni-

dad en que viven" (19). 

Obviamente, es imprescindible alcanzar estadías de más alto nivel 

cultural que permitan desarrollar a las gentes dei medio rural, procesos 

cognitivos de mayor abstracción; que de igual manera florecería el forta

lecimiento de bienestar social de las personas que allí residen. 

Persistir con acciones dogmáticas y manipuladoras de masasatravésde 

la educación ha sido el grave error mediante el que algunos docentes han 

contribuidoaiadestrucción delos pueblos, atruncaropotunidadesdebeneficio 

común, de lograr principios de justicia e igualdad que tan desesperadamente 

requiere los pueblos distanciados de la civilización. De por sí, las personas de 

los pueblos han sido sometidos a chantajes y engaños por políticas 

nefastas que el mismo sistema ha inyectado en ellas, para tenerlas más 

empobrecidas y atrasadas en todos los aspectos. El maestro debe ser ei 

elemento activo que ha de mover o revolucionar esta sociedad rural 

estática, reorientando af crecimiento productivo, escenario que habrá de 

----·--
{19) PEREZ Gómez, Angel l. op. Cit., pag 423 
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impulsar. Por lo visto, la labor docente no puede permanecer encubierta 

en sus cuatro paredes, depositando simpiemente conocimientos no 

perdurables en los alumnos para su futura vida adulta. 

Este quehacer docente debería tener pretenciones significativas en 

el marco de la vida circundante de! medio rural. Ya que esta práctica 

educativa de los maestros habría de sostenerse entre los dos contextos: . 

el escolar y del social, 

" ... de esa manera se erige en educador del pueblo sin 
aceptar ser un educando del pueblo. A su oralidad 
revolucionaria se contrapone a una práctica enajenante 
reaccionaria" {20). 

Es conveniente, alejarnos de las viejas práctica perjuiciosas que han 

desarticuiado ia adquisición de conciencias nuiificando, con ello, el 

pensamiento reflexivo, crítico y creativo tanto de los discípulos como de la 

propia sociedad. 

los saberes asimilados por los docentes en su formación inicia! sólo 

tienen repercución en la realidad del contexto escolar pero, aún así, se 

tornan a formar seres pensantes con pocas posibilidades de constrastar 

sus conocimientos con hechos de situaciones vivenciaies de su propia 

realidad. 

las diferentes concepciones adquiridas por parte de los educadores 

en ias instituciones formadoras de docentes, ia curricula aquí deberían 

tener pertinencia en el contexto social de la problemática existente de las 

(20) ESCOBAR G., Miguel, op. Cit., pag 36. 
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zonas rurales. Considerando lo indicado por Ruth Mercado que, 

" ... la dimensión social del ser maestro se ha tradu
cido, en este mismo currículum, el proyectar la docencia 
hacia el contexto local. Se supone que la docencia, , 
desde la formación inicial, debe vincularse más con las 
expectativas y necesidades locales y no reducirse sólo 
al aula" (21 ). 

A pesar de las insistencias señaladas en el programa modernizador 

de la educación, no se ha podido concretizar que io asimilado en el aula 
pueda tener una verdadera apücación práctica con respecto a situaciones 

realés del ambiente rural. Además, tampoco se ha podido iograr unificar 
críterios para una reconstrucción social de equidad y justicia en aras de 

las dimensiones de la sociedad rural. 

La mínima o nula formación docente para 1a investigación. 

La insuficiente formación docente se traduce, en la práctica, en que 

el educador carece de iniciativas que neven a afrontar acciones educa

tivas de mayor trascendencia en el campo del desempeño profesional. 

Durante su formación profesional se advierte de manera notoria, la 

falta de orientación para la investigación del quehacer educativo que 

afrontará en el ámbito del medio rural. Por así decirlo, 

" ... en buena medida, nuestros productos escolares han 
sido poco sólidos en su formación académica y de 
escasa iniciativa, creatividad e imaginación, debido a 
esa errónea concepción acerca del dominio cognitivo 
y la capacidad de desempeño que debe poseer un 

profesor de educación básica" (22). 

(21) MERCADO, Ruth, op, Cit., pag. 28 

(22) Rosales Medrana. Miguel Angel. Necesidad de profesional~acióndetmagiste" 
río, pags, 23 y 24. 
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Para lograr mayores niveles de eficacia en los productos elabo

rados eminentemente de las percepciones de aspectos educativos 

desarrollados por los niños en el interior del aula escolar, habría la 

necesidad de reflexionar sobre las interiorizaciones y particularidades que 

emergen de los problemas educativos menifestados en !a práctica docen

te. 

En la curricula asumida en la formación docente se aprecia que los 

profesores sólo adoptaron saberes que los introducirían a una práctica 

sentenciada a no propiciar la innovación de conocimientos y aferrarse al 

mero verbalismo. Tan acostumbrados están los maestros en enseñar a 

sus discípulos que sus enseñanzas son !as únicas verdaderas absolutas 

que deben de aprender. Sin estimular a través de su implicaciones 

pedagógicas esa iniciativa de búsqueda y comprensión de los hechos y 
sucesos que ocurren en su entorno; como lo indican Gimeno sacristan y 

Pérez Gómez que, 

" ... el profesor/a no puede ser un simple técnico que 
aplica las estrategias y rutinas aprendidas en tos años 
de su formación académica, debe necesariamente 
convertirse en un investigador en el aula, en el ámbito 
natural donde se desarrolla la práctica, donde aparecen 
los problemas definidos de manera singular y donde 
deben experimentarse estrategias de intervención tam
bién singulares y adecuadas al contexto y a la situación" 

(23). 

Es importante que el educador utilice nuevos enfoques de 

concertación docente y una actitud reflexiva orientada a la indagación e 

(23) PEREZ Gómez, Angel l., op. Cit., pag 425 y 426. 
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investigación dentro del ambiente escolar con repercusión en !o local. 

Los maestros que toman posesión de un grupo unigrado pronto se 
adaptan a las circunstancias del contexto escolar, por la sóla razón que 

están capacitados para dar los servicios educativos a un sólo grupo; de 
tal manera, impfementa estrategias didácticas que van orientados a los 

centros de interés y necesidades de los escolares del medio urbano. 

En cambio, en el medio rural, los maestros se enfrentan a un panorama 
distinto al figurado en las normales. Ruth Mercado señala que en: 

" ... la investigación de campo nos muestra profeso
res recién egresados de normales que al enfrentarse a 
un grupo multígrado no cuentan con la competencia 
docente para atenderlo "(24}. 

Por carecer en su formación de iniciativa investigañva; del mismo 
modo, por carecer de nociones didácticas acordes a las características 

del niño rural, los profesores no intentan elaborar o experimentar nuevas 
actuaciones del desempeño de la práctica docente y faciiitar !os aprendi
zajes entre los niños. 

Al abordar el problema de la investigación educativa de la práctica 
docente, es necesario orientarse hacia la búsqueda permanente de 
alternativas de solución a los problemas encontrados en la educación de 
grupos multígrados en el medio rural. 

Es mu~ importante que el educador se convierta urgentemente en un 

(24) MERCADO, Ruth, op, Cit., pag 31. 
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investigador, adquiriendo ciertos habilidades de reflexión sobre la práctica 

realizada en !os distintos aspectos de la educacion. Igualmente, esa 

concepción y practica investigadora habrá de orientarla hacia los alumnos. 

Para que así, desde esa ternprena edad propiciar nociones de búsqueda, 

de curiosidad y cuestionamiento. A la vez, durante el desarrollo infantil, 

arribar al pensamiento innovador e investigador para posteriormente tener 

una plena conciencia del progreso de la ciencia. Lamentablemente en la 

cotidianidad de la labor docente no hay una aproximación al espíritu 

creador de los estudiantes. Como se ha señalado: 

" ... su tónica reside fundamentalmente en matar en los 
educandos la curiosidad, el espíritu investigador, la 
creatividad. Su ' disciplina " es la disciplina para la 
ingenuidad frente al texto, no para la posición crítica 
indispensable" ( 25 ). 

Por todo lo señalado es recomendable, que el maestro estructure 

nuevos esquemas de acción para construir una dinámica de trabajo 

fundamentada en la acción investigativa. 

Desafortunadamente, los maestros ya establecidos en estos centros 

de trabajo del medio rural no cuentan con los i!1$trumentos o materiales de 

consulta necesario para poderse apoyar en la investigación de la práctica 

educativa y deesta forma, poder dar un tratamiento objetivo a los diversos 

problemas afrontados en el ámbito escolar y comunal. Es decí r, existe una 

disposición muy insuficiente al trabajo de la investigación, hacia los 

desempeños educativos presentes en el medio rural. Corno se ha dicho, 

!os maestros no cuentan con una formación docente orientada hacia la 

(25)ESCOBAR G. Miguel, op, Cit., pag. 41. 
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investigación y en las escuelas no existen condiciones favorables que 

permitan realizarlas. 

Aún con los obstáculos presentados, los maestros deben ser perse

verantes para lograr objetivos de mayor trascendencia en la praxis 

docente; la observación que hace Ruth Mercado de que, 

" .. .los maestros de planta están ante la exigencia 
de hacerse investigadores(*}sin contar, como es voz 
pública en los planteles con la infraesctructura mínima 
necesaria "(26). 

Pordefinicion, el maestro debe ser un sujeto inquieto y transformador, 

no debe de anteponer barreras a su libre accionar, sino debe ser el 

principal abanderado del crecimientoo del pensamiento científico; con ello, 

promotor de su propia investigación para lograr niveles mas óptimos de 

enseñanza-aprendizaje y !a anhelada elevación de la calidad educativa en 

las zonas marginadas y lograrlo íntegramente en las dimensiones de ias 

regiones rurales. 

La falta de habilidad del docente para llevar a la práctica el saber 

teó . neo. 

Los antiguos planes y programas de estudio proporcionaban con 

detalle los objetivos a realizar , documentaba las actividades educativas 

con los pasos que deberla seguir el maestro para desarrollar las mencio

nadas actividades, donde los remitian a referencias metodológicas y 

(26)MERCADO, Ruth, op. Cit., pag. 32 
* Subrayado del investigador. 
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técnicas a utilizar, sin tomar en consideración lo más valioso del ser 

cognoscente, sus necesidades e intereses. En ocasiones, se realizaban 

cursos por parte del área educativa correspondiente para maestros de! 

medio rural, donde eran capacitados con clases modelos en el manejo de 
,:,In, ;nns:t mt.todñ<> y f&-.nicas:t riu,,:; c,,:,r,,i¡-i'-"n de an,vy·o en ,...¡ pr'"'ce"O d'"' 
-1::,...,.• •-- - V.;:> -V\.A ,. ..,. "i - --• y~ ,_ t-,,V í VI IV ..:, V 

enseñanza-aprendizaje, en los cuaies involucraban la forma de dar 

atención para la enseñanza de la lecto-e::.c1·itur·a y ol b·abaju cuii guiunes 
didácticos ya elaborados por dicha autoridad educativa. Aunque eran muy 
instruccionai y secuencia! en seguir 
m ,=,t-"'o"'- ,, tt.rn•ca~ a·~r1~,,,_ "' co~ no-cer -=-U\.J - J ._ __ •• ,¡;;'; 0:\,,,il<;!..,,, - - • ' 

con precisión los pasos de 

no mostraban, sin embargo, 

los 

un 

dom·1n'10 pl<>,;u- rlA io·,s pre· ,..e"''""'"''ito.;:: "'-' 1"'er·1dos -,-, ,, ,,..1-;.., m;:,nn;:: "'t•"'V"'"""' -i l --- • , V UliiílGI ... ._. -u~ , --~ •--,, ,.._.., ,.,,.,...,_, ~1a.ª "=" ~ -"="='" 

a guiar en distintas formas su trabajo docente. 

La modernidad educativa a dado un giío muy distinto para desarrollar 

!os desempeños educativos en las relaciones escolares y sociales 

que ·1nfl· "'-.--, 0 1-1 e'1 proceso de a"renrl'~'":i;::a Pnr lo n·u·e -.,,..,. .-.-1u-"'""1· ¡e.-,¼~ U,7C1i- - -},'- ___ \J!iLa:~-- • -· • ~ J ~-.. - •• \!~ ªL ~1\.V 

modernizador ha considerado dejar atrás capacitaciones al magisterio 

de manera obsoletas y poco productivas en ia adquisición de teorías poco 

innovadoras; es indudable que, 

" ... la actualización es una de !as actividades que 
contribuyen al desarrollo prefesional de íos maestros. 
Tiene como propósito !a consolidación y ia puesta al día 
de !os conocimientos que los maestros requieren para 

d . ' d. . . ' _.. . . , con uc¡r e; apren 1za_¡e ae ;os u1versos c;.-::;nrernaos 
programáticos de ia enseñanza preescolar, primaria y 
secundaria" ( 27 ). 

Pero la formación docente que poseen no !es permite entender el 

nuevo ~01 q eh~ de ac: ·m' Pª'"ª ~'"==r habª'd=,"i.<><' rlo r1~~;~;~ doc ~+= ~ l , U i ,aJ! .... u. _ff 1 \,.,i vcu ! ul· Ch,,As.,_.,.,.. uc. UV! ! !H HV ....,.€:; H.~ Ci, 

través de su actualización y capacitación profesional. 

t?7\ Pro~ ... ..,,rr-~ t,,h:;;cirn=! na ... a la AM¡uaH;a,....•An r~i i\riagiste9"io R.ovist;::¡ ªFn 1ace ~ector \-· 1 • t;Jta .. i._. • ...... ,;..;,_ .a. 1 i s ,...._,._ ••- ~~v .. u..,, 1 
1 

..,, __ -· .1 ..., ....., 

Educativo" SEP y C; SEPDES 1 vol 1 No. 3 Octubre 1995, pag_ 21. 

50 



En los cursos de capacitación brindados actualmente resaltan matices 
de corriente teóricas más actualizadas que han logrado revolucionar el 

pensamiento del hombre y que concretamente tienen una influencia en las 
problemáticas de tipo psico-pedagógico, sociales yde desarrollo orgánico 

de los estudiantes. Al acercamiento de estos saberes ei maestro no ha 
logrado demostrar sus habilidades en e! manejo de esas teorías, en la 

aplicación práctica, en lo que concierne en los escolares del medio rural. 

Con la aplicación de la teoría constructivista y las influencias de la 
pedagogía operatoria el docente del medio rural encuentra muy confusa 
la idea de tomar en consideración lo fundamental que caracteriza a los 
niños: las formas distintas de adquirir los conocimientos y las situaciones 

vivenciales diferentes que le ofrece su propia realidad; hechos que no han 
logrado conjugarse entre la teoría y la práctica. Por lo expuesto, 

" ... de lo que se trata ahora es de formar docentes 
capaces de poseer un conocimiento científico del siste
ma educativo, de los establecimientos escolares y de 
los usuarios de éstos, incluídos sus propios alumnos; 
que estén ca.liflcados para reflexionarsu propia práctica 
docente y la de otros maestros, desde diversos enfo
ques teóricos-metodoiógicos, y que sean competentes 
en el dominio de las más modernas técnicas yprocedi
mientosidóneos para propiciar mejores condiciones de 
aprendizaje en los estudiantes " ( 28 ) 

Por lo que hay que confrontar nuestros saberes con las expectativas 
y experiencias adquiridas con otros maestros; con esta interacción se 
abriría un clima de confianza para desarrollar la docencia en la situación 
rural. 

(28)Rosales Medrano, Miguel Angel, Op. Cit., p. 26 
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Esta falta de habilidad del docente para plasmar los saberes teóricos 
en ei trabajo profesionai conlleva a un temor a perderse en implementar 
estrategias metodológicas que no conduzcan a los alumnos en la adqui
sición de conocimientos y, a la postre, caer en un bajo aprovechamiento 
educativo;alavezagudizarelatrazoesco!ardeloseducandos.Porloque, 

corresponde a su formación, debe centrarse a los requerimientos reales 

que competan al trabajo educativo que ha de afrontar. En el contexto de 

lo expresado por Rafael Ramírez, 

" .. .la función del maestro dentro del periodo de 
preparación no consistía en otra cosa sino en trasmitir 
a los niños los conocimientos y las destrezas que los 
capacitaran para su futura actuación" {29). 

El docente ha de aprovechar sus saberes para contribuir a !a 

formación de ias conciencias de las nuevas generaciones de las zonas 
marginadas. 

Para terminar este capítulo habré de señalar que la formación docente 

es un factor determinante para lograr, de manera eficaz y eficiente, un 

mejor desempeño profesional de las praxis educativas y que los maestros 
puedan alcanzar suficiente preparación para abordar contrastes de 

configuraciones reales que van de los ámbitos escolares hasta los sociales 

en los límites de los horizontes rurales. La formación teórica deberá tener 

una pertinencia en los quehaceres educativos correspondientes a la 

práctica docente en los grupos multigrados; asimismo, que se fomente un 

espíritu investigador para afrontar las problemáticas edut.ativas especial 

de la atención de varios grupos simultáneamente y, por este medio, saber 

aprovec.harde manera hábil los saberes teóricos para manejarlos durante 
la acción docente en relación con estos grupos. Solamente mediante su 

formacion y actualización permanente habrá mayores posibílidades una 
superación de la educación rural. 

{29)RAMIRE;Z, Rafael, op. Cit., pag. 91. 
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2.2. LA PRACTICA DOCENTE 

En el presente capítulo se hace una distinción teórica y reflexiva sobre 
la práctica docente desempeñada en la labor realizada en los grupos 
multigrados de las instituciones de educación primaria, en el medio rural. 

Tratar de conocer la práctica educativa desempeñada en el medio 
rural es una problemática muy compleja. Por mucho tiempo a existido un 
debate para superar las insuficiencias de! quehacer educativo del medio 
rurai, ya que ahí se centra la mayor problemática del desarrollo educativo, 
por detectarse un quehacer educativo que deja mucho que desear en la 
utilización de distintos procedimientos, estrategias, recursos e instrumen
tos que permiten orientar las acciones docentes. 

En la actualidad la práctica de los maestros considera en relación a la 
formación docente, aunque no es el únicofactorqueladeterminapara hacerla 

más eficiente y productiva. Para hacer una explicitación de la práctica docente 
en el contexto de las comunidades rurales, correspondiente al nivel de 
educación primaria con atención degruposmultigrados, primeramente se trata 

la conceptualización teórica dela práctica docente. En esta misma perspectiva 
se da un enfoque reflexivo sobre el desempeño del quehacer docente. 
Pos-teriormente se expone la práctica docente en la educación del medio rural 
y, finalmente, se hace una reflexión crítica del trabajo docente en la educación 
rural de grupos multigrados. 

Conceptualización/teorización de la práctica docente. 

La práctica docente ha sido objeto de múltiples análisis y se han 
desarrolladodiversasconceptualizaciones yteorizacionesqueemanan de 

dichos ana!isis. Aquí se plantean algunas de las más importantes que se 

han elaborado. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública la 
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práctica docente se conceptua de la siguiente manera: 

" ... En la práctica educativa una preocupación se 
vuelve fundamental: hacer comprensibles y accesíbles 
los contenidos a los educandos. Desde esta perspec
tiva, se han transformado los elementos básicos de la 
educación; objetivos, programas y técnicas didác
ticas, convirtiendo dichas transformaciones en una 
tarea sustantiva. Sin embargo, al dejar de lado o en un 
segundo término los factores psicológicos de los ni
ños, el proyecto educativo tiende a estancarse".{30) 

Desde un punto de vista teóricO el análisis de la práctica docente 
implica una problemática compleja. Según Pérez Gómez, en la práctica 
docente ocurre lo siguiente: 

En realidad, el profesor{a) interviene en un medio 
ecológico complejo; el centro y el aula; un escenario 
psicosocial vivo y cambiante, definido por la interacción 
simultánea de múltiples factores y condiciones. Dentro 
de ese ecosistema complejo y cambiante se enfrenta a 
problemas de naturaleza prioritariamente práctica, 
problemas de definición y evolución incierta y en gran 
medida imprevisible, que no p~eden resolverse me
diante la aplicación de una regla técnica o procedimien
to. Los problemas prácticos del aula, ya se refieren a 
situaciones individuales de aprendizaje o a formas y 
procesos de comportamientos de grupos reducidos o 
del aula en su conjunto, exigen tratamiento especifico, 
porque en buena medida son problemas singulares, 

-------
(30) SEP, Recursos para el aprendizaie. Documentos de apoyo a! docente. Educación 

Primaria, México, 1992. Pag. 15 ). 
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fuertemente condicionados por las características 
situacionales del contexto y por !a propia historia del 
aula como grupo social."(31) 

La labor cotidiana de los maestros se ha abordado desde diferentes 
perspectivas, de acuerdo al tipo de discurso que se ha manejado para 
penetraren las inmediaciones de la práctica docente. Un enfoque reflexivo 
muestra que la práctica docente del medio rural es muy compleja, por 
cuanto en ella convergen múltiples condiciones que problematizan la 
labor docente. Estas condiciones prevalecen de manera tradicional en los 
quehaceres educativos que se llevan a cabo en el interior del aula. 
Anteriormente, se llevaba la práctica docente como una mera reproducción 
del trabajo del maestro, enfocándose con un carácter de tipo instruccionalista, 
cual si fuera una receta de cocina, que habría de desarrollar paso por paso, 

como la mejor opción de aplicación metodológica. En estas circunstancias, 
el maestro deja de lado aspectos que son de importancia en la tarea 
educativa de sus alumnos, tales como: el nivel evolutivo de desarrollo de 
la vida infantil, tanto intelectual, corno social y moral, sin considerar los 

conocimientos previos que e! mismo posee de manera asistemática, sin 
tomaren cuenta las características propias del entorno en que el niño está 
ambientado, y tantos otros factores más, que nos darían una pauta aseguir 
para ejercer una práctica docente de mayor calidad. Por lo vivido en la 
práctica tradicionalista de la vieja reforma educativa se aprecia que, 

" ... la interpretación tecnológica de la enseñanza 
ha conducido inevitablemente a la fragmentación y 
atomización del pen~mientoeducativo, a una lamenta-

---------------
(31) PEREZ Gomez, Angel l. la función y formación del profesor en la enseñanza para 

la compresión. Diferentes perspectivas, en Gimeno Sacritán, José y Pérez Gomez, 

Angel: Comprender y Transformar la Enseñanza, Morata, Madrid, 1992. Pags. 4 i 2 
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table perspectiva de la enseñanza moralmente empobre
cida, y a la indigencia en las capacidades del profesoría 
para enfíentarse a los problemas divergentes de su prác

tica cotidiana " ( 32). 

A más de un sexenio del proceso modernizador de la educación 

prevalecen aún todavia actividades docentes que no han sido objeto de 

una reflexión crítica propia dei desempeño profesional. El conocimiento 

que requiere !a comprensión de la práctica docente no depende exclusiva

mente de la actividad técnica para emprender de manera formal el proceso 

de ia enseñanza. Ei pensamiento educativo no ha logrado elab-0rarcríterios 
racionales de compresión que permitan a ia práctica docente concretizar 

en la educación rural proyectos reales que encajen con las situaciones 

vivenciales de los sectores rurales. La acción práctica va más a!!á de !a 

actividad tecnicísta, con ella se iograrían !os propósitos planteados en 

nuestra actividad pedagógica, con lo que, la actividad técnica obtenida poi 
el profesor le sirven para definirla situación, la valoración de los contenidos 
de ap!-end1·z-;i- y lns nroces-- r;ue au·1~~-- e! tr;::;rs<>'f' "'"'u·r--<=>tiv.-. F""t,-,~ a;c ...... ~- u::, .., _ ,;;;;¿ a,a11 ......... u--;;>J ..... u ~ ............ =-... -~ 
instrumentos o íecursos empleados servirán a ia práctica para fortalecer 
a las actividades educativas. De cualquier manera, 

" ... e! docente se enfrenta necesariamente a la tarea de 
generar nuevos conocimientos para interpretar y com
prendeí la específica situación en que se mueve. Así, 
dentro de este enfoque de reflexión, ei conocimiento al 
incluir y generar una forma persona! de entender la 
situación práctica" ( 33). 

Desde esta óptica, el profesor en la práctica real demuestra que sus 
conceptos teóricos adquiridos durante su formación, no logran tener una 

relación eficiente con ia práctica real de fa labor docente en el medio rural. 
----------
(32)PEREZ Gómez, A!'lgel !., op. Cit., pag. 413 
/".:!~\PFRF7 ~u-'--, .. ,"",.-,,. "'~geI I n--- r:~,,, e='s<"'S,,-.,0 _A")-') 
\VV; ""'""" -L.. - i~CL.1 r'l.í 1 , ,. 1 -f"'· ...,. •1 í""'Q~. """T".L. 
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Al tratar de un enfoque reflexivo de la acción docente en el escenario 
de la educación rural, el maestro no ha sabido aprovechar oportunidades 
que el mismo sistema institucional a proporcionado, ofreciendo la libertad 
de la acción pedagógica y didáctica en la !aborde !os docentes, para que 
pudieran implementar alternativas de solución a problemas presentados 
y, así elaborar estrategias de enseñanza que faciliten la adquisición de los 
conocimientos de los alumnos. No es fácil lograr penetrar a la actuación 
y al pensamiento del docente cuando se enfrenta con restricciones que 
obstaculizan la libre expresión del sujeto, tanto durante la etapa de 
formación docente como en el desempeño profesional. La autonomía debe 
ser de vital importancia para el docente rural, por la razón deque incorpora 
conocimientos significativos y relevantes para comprenderyexperimentar 
la situación problematizadora de la actividad educativa de !os centros 
rurales y medio circundante. De tal modo, 

" ... el profesor accede a nuevos conocimientos y a 
nueva comprensión, de formar que pueda tomar pose
sión de aquel conocimiento, extraer sus implicaciones 
así como sus consecuencias para su propio escenario 
y contexto " ( 34). 

Ciertamente, será de manera sistemática que la práctica docente de 
los educadores adquiera un enfoque distinto al que comunmente desarro
llaba en su trabajo cotidiano. Pretendiendo orientar el pensamiento educa
tivo de los maestros rurales hacia nuevas concepciones de reflexión sobre 
sus propias experiencias escolares y de sus conceptos teóricos que se han 
reformulado en últimas instancias. 

-----
(34)1bid, Pag. 415 
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El enfoque que ha predominado en los docentes en la práctica 
cotidiana, ha sido equipadas inevitablemente con relaciones de esquemas 
empíricos que el maestro ha creado como parte esencial de su quehacer 
educativo; pero, no se ha detenido ha hacer un análisis de su propia 
e}Weriencia. Estos esquemas empíricos que construye el profesor en su 
desarrollo práctico del pensamiento educativo con el transcurso del 
tiempo, se van transformando en prácticas subjetivas de la acción 
docente y no alcanzan status de estandarización efectivas para lograr una 
acción docente en la objetividad de la práctica misma. En consecuencia, 
la práctica se entabla en un sólo sentido, por lo que normalmente los 
profesores caen en la acción repetitiva y rutinaria, convirtiendo la acción del 
pensamiento en la simple memorización y mecanización de los saberes en 
los educandos, imposibilitando ciertos valores esenciales que sería de 
transcendencia en el aprendizaje. 

Del mismo modo, el maestro al formularse juicios críticos de esa 
práctica docente buscará adaptarlas a través de su propia experiencia; con 
ello trata de que el ser cognoscente sea más crítico y comparativo en sus 
cuestionamientos, y si logra una aproximación al pensamiento científico, el 
docente estaría en una posición liberadora de la praxis educativa. De esta 
manera, 

" ... cuando el profesional se presenta flexible y abierto 
en et escenario complejo de interacciónes de la prác
tica, la reflexión en la acción es el mejor instrumento de 
aprendizaie significativo (*) NÓ sólo se aprenden y 
construyen nuevas teorías, esquemas y conceptos, 
sino que, lo que es más importante a nuestro entender, 
se aprende también el mismo proceso dialéctico de 
aprendizaje en " conversación abierta con la situación 
práctica " (35). 

---------------
(35) lbid, Pag. 419 

* Subrayado por el investigador 
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Lamentablemente los profesionales de la educación del medio rural no han 
tratado de invoiucrarse en el pensamiento reflexivo de la práctica docente, 
ni mucho menos profundizar sobre la reflexión en la acción como parte 
sustancial de! aprendizaje. 

Sin embargo, la práctica docente de los profesores aparentan tener 
una evolución contrastante con los conocimientos psico-pedagógicos y 
técnico-metodológicos que la teoría constructivista a logrado desarrollar 
en los terrenos de la educación. Estos principios recurrentemente signifi
cativos a la práctica cotidiana no han logrado impactar en el educador de 
las regiones rurales, un interés para despertar una pasión motivacional y 
estimulativa en la práctica docente del área rural y, además, a propiciar un 
cambio actitudinal de esa práctica educativa. Hay algunos maestros 
esforzados de su tarea docente que tratan de utilizar su astucia y audacia 
para ser congruentes con su formación teórica con respecto a los actuales 
modelos educativos prevalecientes en el desarrollo de la educación de 
nuestro país. 

La labor docente no trata de acompañarse de manera decidida con un 
pérfil de ética profesional de los educadores, ya que ésta no solamente 
tendría cabida particularmente en los centros educativos, sino incursionaría 
en las dimensiones de la vida social de las comunidades rurales, la 
práctica docente últimamente no ha tenido esa coherencia con los conflic
tos sociales y cuiturales que padecen los pueblos rurales. El docente es 
un sujeto involucrado en las perspectivas de la construcción social de las 
comunidades rurales, ejercidas por medio de la reflexión de la práctica, 
como lo indica Pérez Gómez, 

" ... el profesor/a es considerando un profesional 
autónomo que reflexiona críticamente sobre la práctica, 
cotidiana para comprender tanto las características 
específicas de los procesos de enseñanza-aprendiza-
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je, como del contexto en que la enseñanza tiene lugar, 
de modo que su actuación reflexiva facilite el desarrollo 
autónomo y emancipador de quienes participan en el 
proceso educativo" (36). 

Al inducir a la práctica docente hacia una reflexión emanada del 
análisis crítico, estaríamos fincando un soporte de razonamientoexhautivo 
de los intereses individuales y COiectivos de los aprendizajes, de acuerdo 
a los rangos concebidos de la enseñanza. La reflexión sobre el trabajo 
docente que recaen sobre la propia experiencia vivida en !os maestros 
rurales, generaría nuevas expectativas que aproximarían al fortalecimiento 
de la práctica docente de la educación rural. 

La práctica docente en la educación rural 

No es tan fácil desterrar de los ejercicios educativos del maestro, 
prácticas hereditarias que empíricamente han nevado a cabo dentro del 
quehacer docente y apreciándose un notable rechazo a los conceptos 
teóricos que adquirió en su preparación profesional, que habría de 
traducirse en una mejor forma de aplicar !as actividades de enseñanza en 
los límites del aula escolar. Es visible que exista una marcada desvincu
lación de la parte teórica con la actuación de la práctica docente en las 
configuraciones de la educación rural. 

La práctica docente ha pasado por grandes momentos históricos. Por 
mencionar uno, aquel movimiento reveindicador y emancipador que a 
través de la ejecución docente legitimaría los esfuerzos anhelantes de 
propiciar una instrumentación elemental que colocara al individuo en una 
posición de nutrirse de conocimientos básicos, que permitieran enfrentarse 

---------------
(36)1bid Pag. 422 
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a la vida real y a sus problemas más especificas. ll.Ae refiero al movimiento 
educativo desplegado por la Escuela Rural Mexícana. Fue preciso remitir 
a tan grande acontecimiento que vivió fa historia educativa de nuestrc;> país, 
por lo que, podría considerar que no todas las prácticas de formas 
tradicionalistas han dejado una mala imagen en nuestro contexto educa
tivo. Ciertamente existen inclinaciones negativas y positivas. La prácti
ca pedagógica de los maestros rurales no ha permitido analizar de manera 
sistemática las prácticas empiristas de los docentes. Para confrontar la 
práctica docente con el marco teórico de la ciencia educativa, es conve
niente precisar que, 

" ... toda práctica docente refleja un proceso complejo de 
apropiación y construcción que se da en el cruce entre 
la biografía individual y la historia de las prácticas 
sociales y educativas" (37). 

Considerando lo anterior, !as prácticas docentes se han querido tomar 
como un reflejo radiográfico que pudiera servir en el contexto educativo 
rural. 

Noes posible llevar una idea uniforme de la acción educativa del medio 
rural, porquelaprácticadeC?1damaestroencontradosenlageografíarurai, 
se tiende a presentar como una heterogeneidad de las acciones empren
didas en el ámbito educativo de la enseñanza rural. Además, esa 
heterogeneidad que subyace a la práctica docente de la educación rural 
hacen su aparición de manera inevitable otros factores que determinan el 
caudal de la actividad educativa de los profesores, en consecuencia : 

-------
(37) ROCKWELl, Elsie y Mercado Ruth. La historicidad de la práctica decente. en UPN, 
Antología, Anáiisis de la práctica docente, SEP México 1987. pag. 59 
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" ... es una preocupación que está fundamentada en 
la creencia de que la práctica pedagógica no se explica 
solamente por la actuación autónoma de los profesores, 
sino que está ligada a aspectos culturales, institucional 
organizativos, curriculares, existencias de medios 
didácticos, etc., que no dependen del profesorado o no 
depende del todo de él. ''(38). 

Sería plausible para el maestro del cí rcu!o rural dejar de defender una 
práctica docente centrada en la mera verbalización, que sólo se concreta 
en una enseñanzaformal, sin detenerse a análisarotros paradigmas que 
convergen decididamente en el fortalecimiento de prácticas educativas. 
Los nuevos paradigmas de tipo pedagógico rio han logrado fundirse en las 
actividades de docencia en la educación rural para erradicar las viejas 
tendencias obsoletas que los antiguos paradigmas han marcado en el paso 
de la historia de la cotidianidad educativa. En la educación rural no han 
encamado estas nuevas prácticas operatorias en lograr disminuir la gran 
complejidad existente en la práctica educativa que permitan ser 
favorables a la transformación de la práctica docente. 

Al respecto lo indica Gimeno Sacristán, 

" ... en ese cambio están implicadas las estructuras de la 
escueta, la política curricular, los medios para llevar un 
determinado currículum a la práctica, y optar para los 
paradigmas del pensamiento pedagógico coherentes 
en una perspectiva liberadora de los profesionales de 
la educación para que actúen críticamente en el siste
ma educativo y respecto de su propia práctica profesio-
nal (39). 

------
(38)GIMENO, Sacristán, José, Profesionalizacón docente cambio educativo, en UPN, 
Antología Básica, Análisis de la práctica docente propia, México 1994, pag. 193. 
(39) !bid pag. 201. 
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La acción pedagógica de los docentes rurales no logran concebir una 
práctica innovadora para propiciar en los alumnos comportamientos 
conductuales e i.ntelectuales vigorosamente más apremiantes para la 
interacción reflexiva del pensamientocrítico. lndiscutíbíemente, seda una 
pasividad entre los alumnos para asimilar en sus estructuras mentales 
enseñanzas típlcamente tradicional que han logrado sumergir 
imperativamente la adquisición cognoscitiva de los conocimientos dados 
en las escuelas rurales. 

Por el contrario, en la práctica docente de tos medios rurales se 
observa una apatía para modificar la acción profesional de los maestros 
rurales. Existe una tendencia a permanecer estáticos a los progresos de 
la educación universal. Se nota una fuerte negación al abordaje de las 
perspectivas de teorías que hacen alusión a la psicología y pedagogía que 
implican directamente el desarrollo de las estructuras intelectuales del niño 
y prescriben a las características del ser cognoscente del medio rural. Esos 
principios no han tenido una utilidad para el desarrollo de la práctica 
educativa de la educación rural. 

Pero los docentes establecidos en !as actividades de la educación 
rural, han retomado o seleccionado contenidos de aprendizajes que de 
muestran una mínima pertinencia al encuadre de las situaciones vivenciales 
reales de la vida cotidiana y futura de los discípulos; todavía se encuentran 
aferrados a prolongar por más tiempo una práctica docente con enseñan
zas profundamente arcaicas y desbastadoras del pensamiento infantil, que 
en vez de ser con prospección reflexiva, es extremadamente receptora de 
conocimientos, "almacenamientos".No se propicia la libre expresión en 
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cuanto de emitir juicios críticos, reflexivos y correctivos en la asimilación 
de los aprendizajes. Por lo tanto, existe una nula valoración a las distintas 
formas de llegar a los conocimientos del niño atravez de estrategias 
pedagógicas-didácticas que podrían filtrar aprendizajes más reales de 

acuerdo al entorno del medio rural. 

Al maestro del medio no ha logrado impregnarse de las actuales 
corrientes teóricas para se partícipe de un nuevo enfoque práctico de ta 
acción docente dentro y fuera del aula. Es muy común que el profesor del 
medio rural utilice como práctica la acción del sentido común. Por conse
cuencia, 

" ... !a teorización será fecundada a los profesores en la 
IT',edida en !a que !a personalicen. estableciendo un 
diálogo con sus esquemas teóricos personales. Una 
teoría se traslada a la práctica en la medida en que 
contribuye a diseñar esquemas prácticos de actuación 
cuando engarza con los esquemas teóricos 
idiosincráticos del profesor'' (40) . 

Entenderla problemática vivida en la práctica docente de la educación 
rural se toma muy compleja por las características propias del medio, por 
su situación política, social y cultural, por las condiciones materiales de 
los centro de trabajo, por los procesos educativos que se implementan 
para lograr una práctica educativa en mejoramiento de los aprendizajes de 
los niños y cuestíonar los resultados evaluativos de la propia práctica y del 
proceso de enseñanza de los educandos. La educación rural es una 
práctica docente bastante complicada y compleja por la tarea que hay que 

(40) GIMENO Sacristán, Jóse, op. Cit, pag. 210. 
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cumplir con los quehaceres educativos de las escuelas rurales. 

La práctica docente en la educación rural de grupos multigrados 

La educación rural de grupas multigrados se realiza cuando el 
maestro atiende de manera simultánea varios grados a la vez. Por su 
organización las escuelas multigrados son escuelas unitarias, bidocentes 
ytridocentes. Aquí el trabajo docente se presenta bastante difícil y complejo 
para llevar a cabo un desempeño educativo no unicamente por usos 
inadecuados de recursos o técnicas de aprendizajes que el profesor 
maneja o por la falta de conocimientos de las nuevas corrientes pedagó
gicas puestas a consideración, sino también tiene que ver los factores deí 
mismo medio, como son: !os fenómenos de la deserción y ausentismo 
escolar. De tal modo, el maestro a de utilizar instrumentos de enseñanza 
que permitan cambiar la inercia de la situación conflictiva presentada 
dentro y fuera del salón de clases del medio rural. 

Es muy incómodo abordar el trabajo educativo de los grupos mu!tigrados 
porque dificílmente se lograrían niveles de aprendizajes que tuvieran 
pertinencia con la vida real de los educandos. Sin embargo es posible 
considerar lo recomendado por Citlali Aguílar 

" ... exp!ícareftrabajode los maestros requiere introducirse 
en la vida cotidiana de las escuelas, el ámbito donde 
dicho trabajo adquiere formas, modalidades y expre
siones concretas. Aunque a primera vista la escuela 
aparezca como un mundo dado y el trabajo de los 
maestros una reiteración de la normalidad escolar, ése 
es el territorio en el cual e! trabajo de los maestros se 
construye y se realiza" (41). 

-----
(41 )AGUILAR, Citlali, La definición cotidiana del trabaio de los maestros, Antología, en 
UPN, Análisis de la práctica docente, SEP, México, 1987, pag. 3. 
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Indudablemente los maestros de grupos mu!tigrados tratan de encontrar 

diferentes formas o alternativas de acción en su labor docente para atender 

las necesidades detectadas en cada una de los grupos atendidos simul

táneamente; contrariamente a la atención brindada a las escuelas de 

grupos unigrados. Sus modalidades de atención combinan con el nivel de 

desarrollo que presentan los educandos. En la práctica docente no es 

aconsejable seguir una sola directriz para responder a las características 

propias del ambiente escolar del medio rural. 

Por otro lado, en la práctica docente de los grupos multigrados aún 

persiste actividades educativas que como técnicas de enseñanza utilizan 

la exposición y narración en clases, donde no se le permite al alumno 

expresar sus propias consideraciones, reflexiones y juicios críticos que se 

formulan en base al tema o contenido de aprendizaje; por lo que, sólo 

adquiere pasivamente abundante información sin confrontarsusideascon 

sus compañeros y las del propio maestro. Justamente lo indica la SEP en 

Recursos para el Aprendizaje: 

" ... el papel del maestro debe consistir cada vez menos 
en hablar y hablar y del alumno en hacer cada vez más 
cosas y reflexionar sobre las mismas"(42) 

La forma tradicionalista de exponer su práctica docente no ha procu

rado llegar a la interacción de los conocimientos entre los educandos, a 

través de la integración de equipos. Solamente han estado sujetos al 

trabajo docente deformación de filas, sentados en sus mesabancos, para 

permanecer fijamente atentos a la clase del profesor y, por si fuera poco, ___ , _____ _ 

(42)SEP, Recursosdeapendizaie, pag. 29. 
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tener las acostumbradas filas de los que saben más y de los que saben 
menos, haciendo todavía más frustrante la adquisición de los aprendizajes 
de los alumnos. 

Algunos docentes introducen en su práctica docente dediferentes 
métodos para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
decir así, en la adquisición de la enseñanza de la lecto-escritura empiezan 
con partes de! método globar de análisis estructuraf, para después seguir 
con el método silábico y finalizan con el método fonético. Por tal razón, 
actualmente se puede ver, de manera palpable, que los niños del medio 
rural tiene una insuficiente comprensión lectora, porque solamente apren
dieron a leer y a escribir grafías, pero no saben interpretar el significado de 
lo escrito y lo leído. Tal vez esta insuficiencia de conocimientos tenga que 
ver con la atención de varios grados, aunque no sea el único factor que la 
determine. Aún así, no es posible permanecer ante esta situación con los 
brazos cruzados expresando que nada es posibfe hacer. 

En la práctica docente realizada en los grupos superiores de 
multigrados, de tercero a sexto grado, como ya se dijo con anteriorida<;:J, 
encontramos maestrosquetratan de utilizar unas fichas llamadas técnicas 
de guiones o guiones didácticos. que traen indicaciones de actividades a 
elaborar por el propio alumno y, además, proporciona referencias biblio

gráficas que utilizará al momento de resolver las actividades del guión. 

Durante el periodo de la tecnología educativa a los maestros se les 
entregaba ya elaborados, sofamenteparaaplicaños, los guiones didácticos. 
Pero estos jamás entraron en la práctica de algunos maestros, otros no 
supieron valorar lo rico y funcional de estos materiales. Además, antepo
nían que no tenían actividades que incursionarán en el quehacer cotidiano 
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de los alumnos y que no todos los guiones tenían cabida de una escuela 
a otra. A consecuencia de este debate se da la facíldad de que el propio 
maestro, con una absoluta libertad, pueda elaborar esos guiones didá
cticos donde incorporaría actividades de situaciones vivenciales que el 
alumno percibe y observa en su entorno. Pero ahora que ya se les ofrece 
esa libertad pedagógica, han solicitado lo anterior postura, en donde todo 
se les entregaba ya elaborado. Por lo visto, el maestro no está acostum
brado a elaborar sus propias herramientas de trabajo. Ultimamente ha 
estado insistiendo en que se les entreguen guías de trabajo para fa
cilitar su labor docente. 

Al igual que en el pasado, los maestros de los centros escolares de! 
medio rural han sido dotados de materiales de apoyo al docente, tales 
como: libros para el maestro, donde traen sugerencias y recomendaciones 
metodológicas y didácticas, ficheros de actividades que pudiera usaren los 
distintos ejes temáticos que proporciona el plan y programas de estudios, 
los avances programáticos que también tienen relación con planes y 

programas de estudio, como los libros de texto del alumno dividido por 
bloques para dar facilidad en el trabajo del maestro. Pero nos hemos 
encontrado con estos materiales arrumbados y olvidados en un rincon del 
aula, lo que indica que el profesor no los utiliza en su quehacer educativo. 

En la mayoría de las escuelas del medio rural los maestros dentro de 
su práctica docente no recurren a los principios def proceso administrativo, 
en cuantoa la organización ypfaneación def trabajoeducativode!quehacer 
docente del ámbito rural. Para que ésta sea eficaz debe contar con la 
elaboración de una planificación de actividades. Pero los maestros de 
educación rurai no elaboran esa planificación de actividades por conside
rarla como pérdidadetiempo. Losdiagnósticosquerea!izan para detectar 
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problemas, ya sea problemas de tipo psicopedagógicos o de aprove
chamiento escolar, no los involucra en la planeación. Su trabajo cotidiano 
se orienta por lo menos complicado, que víenesiendo la improvización del 
desempeño educativo. Su trabajo real se basa en acudir constantemente 
a la consulta, durante fa clase, del programa de estudio y al momento de 
desarrollar la clase de un contenido utiliza el clásico palomeo, para dar por 
visto y alcanzado los propósitos de los contenidos de aprendizaje. 

Por lo expuesto, podemos afirmar que la práctica docente de grupos 
multigrados en ei medio rural no toma en cuenta afgo tan primordial que 
tiene que ver con la planificación de actividades, en la éual intervienen 
aspectos muy importantes que favorecen a la actividad docente, tales 
como: el pérfil grupal y los conocimientos previos que los educandos 
poseen. En estos conocimientos se hace hincapié a las estructuras 
conceptuales, metodológicas y cognoscitiva de los educandos, las cuales 
ayudan al docente ha determinar distintas alternativas de acción de la 
práctica docente. Pero el profesor de grupos multigrados hace caso omiso, 
ya que se va por lo que más le interesa a éf y no por lo que le interesa al 
alumno, por lo que deja de lado y no considera la parte cognoscitiva del 
niño. 

Otra problemática constituye el proceso evaluativo de !os conocimien
tos. El maestro rural siempre opta por aplicar en sus alumnos el tradicional 
examen con el sólo hecho de asignar una calificación y no para verificar 
qllé contenidos de aprendizaje presentaron mayor grado de dificultad 
durante la adquisición de conocimiento. Por otra parte, er profesor no 
recurre a hacer una autoevaluación de su desempeño educativo para 
detectar las fallas y errores en que incurrió. Esta evaluación de la 
educación rural de los grupos multigrados se da en forma muy subjetiva 
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porque se asigna una evaluación a ''.juicio de experto", creyendo que lo que 
él piensa es lo que ha aprendido ei aiumno. No orienta este proceso de la 
evaluación al descubrimiento de problemas de aprendizajes que presen
tan los alumnos y que esta detección sirva para tomar nuevas alternativas 
que permitan hacer comprender los conocimientos de dificil asimilación. 
En estas condiciones no advierte de que hay un acercamiento al conoci
miento real de !os contenidos de aprendizaje que sistemáticamente han 
adquirido los educandos, que asimismo, se pudierá apreciar el desarrollo 
de sus habilidades y destrezas como parte fundamental del proceso 
formativo de la persona. En la práctica docente de !os grupos multigrados 
nunca se les ha dado una adecuada utilización a los instrumentos evaluativos, 
con la finalidad de hacer una nueva replaneación de actividades para 
alcanzar las metas deseadas en el trabajo educativo del medio rural. 

Otras prácticas que tienen gran arraigo entre los maestros se puede 
considerar el uso excesivo de la autoridad del profesor hacía los alumnos. 
Cuando los invaden la desesperación al darse cuenta que los alumnos no 
aprenden los contenidos de aprendizaje enseñados al estar guiando 
una clase, al no lograr motivar a los discípulos, los profesores toman como 
único recurso la humillación y el castigo. Con este temor el niño hará los 
trabajos de manera obligada para no ser maltratado. Los alumnos que 
aprenden con práctica educativas autoritorias, bajo el temor hacia a los 
profesores, adquiriere conocimiento que serán poco perdurables porque 
no existió el más mínimo interés por aprender esos conocimientos. De ta! 
forma el Dr. Thomas Gordon indica, 

" ... el poder y la autoridad del maestro propician la 
conformidad más que la creatividad, al igual que un 
ambiente autoritario de trabajo en la mayor parte de las 
organizaciones sofoca la innovación" (43). 

---- -- -
(43)GORDON, Thomas, Maestro Eficaz y tecnicamentepreparado, Diana, México 
1988, Pags. 218y219 70 



Por tal r;notivo, el ambiente autoritario no favorece en el ser cognoscente 
inaugurar el pensamiento creativo, sólo se empeña en clausurarlo. 

Finalmente, la práctica docente de los grupos multigrados no deben 
permanecer inmóviles a las acciones que implican a la tabor docente, debe 
recurrir a la jornada activa y dinámica del quehacer docente y, además, 
debe permitír en los educandos el desarrollo de manera integral de sus 
facultades físicas y mentales a través del mejor desempeño educativo del 
profesor del medío rural. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE lNVESTIGACION 

Para realizar este proyecto de investigación se ha seguido la meto
dología de la investigación socia! presentada en los cursos de la Especia
lidad en Administración Educativa, especialmente la guia metodológica 
para la elaboración del trabajo recepcionai. En tal sentido, nuestro dise
ño de investigación contempla todos los aspectos del proceso de investi
gación que exige la metodología de la investigación social. 

Las técnicas de investigación utilizadas se refieren al de nuestra 
problemática de investigación, en relación a la práctica docente en la 
escuela rural con grupos multigrados. Para explicar esta problemática se 
ha realizado una amplia consulta bibliográfica sobre la educación rural, la 

educación rural de grupos multigrados, la formación docente y la práctica 

docente. 

3.1. Hipotésis 

En tomo a la educación rural de grupos mu!tigrados se plantearon los 
siguientes hipotésis de trabajo: 

1.- La práctica docente con grupos multigrados es más deficiente en la 
medida que un maestro atiende mayor número de grados escolares 

simultáneamente. 

2.-Los métodos y técnicas de enseñanza que se emplean en la enseñanza 
de grupos multigrados son tradicionales, incompletas e inconsistentes. 



3.- La reprobación y la deserción escolar en la educación de grupos 
multigrados es relativamente alta en la zona rural. 

4.-Laformación docente delos maestros que atienden grupos multigrados 
es muy elemental y de mínima experiencia, lo cual influye negativa
mente en el bajo rendimiento escolar y en la deserción escolar de los 
estudiantes. 

Estas hipotésis han sido objeto de confrontación y comprobación con ros 
datos obtenidos de los diversos aspectos que constituyen la realidad de 
laeducaciónruraldegruposmultigradosenlaZonaEscolarNo.019deSan 
Ignacio, Sinaloa. 

3.2 Métodos y Técnicas de Investigación 

Las principales técnicas de investigación utilizadas en este proyecto de 
investigación son: 

1. - Ficha bibliográfica: Selección de materiales a través de fichas biblia 
gráficas relacionadas con el tema. 

2. -Análisis documental: Revisión de los distintos documentos recopilados. 

3 .- Análisis de contenido: Retomar datos de los distintos documentos re
. copilados, contenidos pertinentes al terna, a través de citas textuales 

y su respectivo análisis. 

4.- Técnica de observación: Se utilizó para constastar con precisión 
el trabajo educativo de los maestros del medio rural. 

5.- Técnica de observación participante: Se utilizó para participar más 
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directamente en relación a la problemática estudiada. 

6. -Análisis estadístico de datos: Recopilación e interpretación de los datos 
estadísticos obtenidos de la Zona Escolar No. 019 de San Ignacio, 

Sinaloa. 

7.- Elaboración de gráficas: Presentación de gráficas para obtener una 
mayor claridad de la interpretación de los datos estadísticos. 

3.3. Presentación e Interpretación de los hechos 

El conjunto de hechos que constituyen el aspecto empírico de esta 
investigación se presenta en una serie de cuadros estadísticos, en !os 
cuales se utiliza el porcentaje para establecer proporciones y tendencias 
de los hechos. Además se utilizan fuentes de datos estadístico de la zona 
escolar No. 019 y datos proporcionados por instituciones educativas a 
nivel de la SEP. 

La interpretación de los hechos presentada en este proyecto de 
investigación se realizó a base de las referencias teóricas consu!tadasy 
teniendo en cuenta los objetivos y la problemática de nuestra investigación. 
Es necesario advertir que la interpretación de los hechos es tentativa y que 
esta sujeta a posibles variaciones y rectificaciones. Dado la escaséz de 
trabajos de investigación sobre grupos multigrados en la zona rural, 
consideramos que nuestra investigación es inicial en esta materia y que 
hace falta realizar muchos estudios al respecto. 
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CAPITULO IV 

LA PRACTICA DOCENTE EN LA EDUCACION RURAL DE GRUPOS 

MULTIGRAOOS: HECHOS, ANAL!SIS E INTERPRETACION 

4.1. La Zona Escolar No. 019, de San Ignacio, S!naioa 

La zona escolar núm. 019 del Municipio de San Ignacio, Sin., está 
constituida.en la actualidad por 27 escuelas ( ciclo escc-lar 1995-1996 ). Sin 

embargo, oo el ciclo escolar 1991-1992 solamente existían 22 escuelas; en el 
ciclo escolar 1992~1993 aumentaron a 26 escuelas y esta misma cantidad 

permaneció durante e! ciclo escolar 1993-1994. Para el ciclo escolar 1994-

1995, lazonaescolarNo. 019estabaconstituida por25escueias, porhaberse 

suspendido una escuela durante este periodo. En el ciclo escolar estudiado, 

se encuentran funcionando 27 escue!as,porque hubo una escuela.de nueva 

creación y una reapertura. Las escuelas de la zona Escolar No. 019 son: 

No. NOMBRE DE LA ESCUELA. CLAVE COMUNIDAD 
• Lazaro Cárdenas del Río 25DPR0061T ElUano 1 

2 Miguel Hidalgo 25DPR0340D Acatitan 

3 Lic. Adolfo.López Mateos 25DPR0341C Ajoya 

4 José María Moretos 25DPR0343A Campanillas 

5 José María Morelos 25DPR0344Z El Carrizal 

6 Pípila 25DPR0348W El Ch!lar 

7 Francisco Márquez 25DPR0349V Duranguito de Ajoya 

8 Francisco l. Madero 25DPR03.521 Gufllapa 

9 Jesús Ourán Cárdenas 25DPR0356E Limón de .los Castañeda 

10 Gral. Vicente Guerrero 25DPR0357D El Platanar 

11 Felipe Carrillo Puerto 25DPR0358C RíoVerde 

12 Ignacio Zaragoza 25DPR0362P Tepehuajes 

~- -----



13 Benito Juárez 25DPR0461P Santa Apolonia 
14 Benito Juárez 250PR0559Z Agua Caliente de Yur. 
15 ErniqueC. Rebsamen 25DPR0684Y Caballode Abajo 
16 Mtro. Justo Sierra 25DPR0687V Caballo de arriba 
17 Madre Mexicana 25DPR0999X Pueblo nuevo 
18 Gral Francisco Villa 25DPR1123w LasAzoteas 
19 20de Noviembre 25DPR1303G Los Brasiles 
20 Guadalupe Victoria 25DPR1304F Caña y P!atanitos 
21 Francisco l. Madero 25DPR13088 Jocuixtita 
22 Benito .Juárez · 25DPR1534Y ElVerano 
23 Estado de Hidalgo 25DPR1678U PuebloViejo 
24 María SarabiaCalderón 25DPR1740G ElGuayabo 
25 Alicia Maldonado Torronteguí 25DPR1936S LaCaña 
26 Lic.· Benito Juárez 25DPR1980F LaSierrita 
27 En Trámite 25DPR1981E Rincón del Zapote 

Aunque con pequeñas variaciones, la zona escolar Num. 019 ha estado 
funcionandoconreguiaridad, ena.iantoalnúmerode escuelas muestra una leve 
tendencia a aumentar. El cuadro No. 1 presenta !os datos referentes al número 
de escueiasrurales que funcionaron en cada uno de los ciclos escolares, durante 
el período 1991-1995.(vease anexos 3,4y 5) 

CUADRON0.-1 
ZONA ESCOLAR No. 019 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNAC!O, SIN. 

Número de escuelas rurales. Por ciclo escolar ... oeriodo 1991 ~ 1995. . 
.,____::,:;r,,:~-~·,;:..-=:-·,;.:'.::i:.~~-; ~,,..~,.:!,~~~' ' ·. ' """' '•" ' . ". . ·:· ~,.;;,. ... ,:;..,,Wc:,~¡..,.. 

ESCUELAS RUAALES 

:~~,, --~E~:E:·~¡~~1T~EAPER'.' !Ifut~fsuSPEN8!!su !TOTAL 1 

ESCOLAR IEXiSTENTES ICREACION TURAS O!OAS . HADAS 
No. % No. % No. % No. % No, % INo. 1% 

·~,,,,~,,-J',,-""""c,eL~,~,,e~ ,+-,,.,,,, 4t-• !,'"°"'',J~ ~•c...•<.- .· ··-;,+, . 1 l 1 1 1 l 
Ifilfil~i_l~~=:~."~~-.~l,,l }~ J ~~;,;,a,,:, ~~:~ . ~ • ~O• = , = , ~ , ~U 

~!!!:~::: !~ = . = = = . = = · ~ 1 4~ª' ~ L.~·tf'fü _ . . .. . . ·.. -.... ~,,, ... J--,•·•L,,, .. l .... •<. .,.., .. ,, ... , •. ,-~J 
-Fuente: Elaborado a base de la información para la evaluación del ciclo escolar corres

pondiente a 1991-1995. 
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Como se puede apreciar, durante el periodo 1991-1995 se ha produ

cido un aumento de número de escuelas, en la zona Escolar No. 019 del 

Municipio de San Ignacio, Sin. En efecto, de 22 escuelas (1991-1992) se 

aumentó a 26 escuelas { 1992-1994 ), y aunque disminuyó a 25 escuelas ( 
1994-1995 ), en la actualidad se ha producido otro aumentó, para situar el 
número total de escuelas, dela zona Escolar No. 019, en 27 escuelas rurales. 
Aunque el aumentó no es significativo, si es importante en cuanto muestra 
una tendencia extensiva para ampliar la cobertura educativa de la Zona 
Escolar No. 019. 

4.2. Escuelas Unitarias y No Unitarias de la Zona Escolar No. 019 

En laszonas.ruraleslasescuelastienen unaorganizaciónpécu!iaryaque 
pueden ser escuetas unitarias o no unitarias. Al mismo tiempo, tanto las 
escuelas unitarias o no unitarias pueden sercompietase incompletas. Según 
sea el caso, cada escuela tiene sus propias características, según el número 
de grados de cada escuela y según el número de docentes que atienden los 
diferentes grados escolares. 

Una escuela no unitaria es aquetla que es atendida por dos o más 
docentes, con uno o varios grados simultáneamente. 

Una escuela no unitaria puede ser completa e incompleta. Es completa 
ruando atiende a los seis grados que corresponden a la educación primaria, 
no importando que sea atendidas por dos o más profesores, con aten

ción de un grado o varios grados a la vez. Es incomplet~ cuando solamente 
se atiende menos de los seis grados que corresponden a la educación 
primaria y también son atendidos por dos o más docentes" 

Al mismo tiempo, una escuela unitaria es aquella en la cual solamente 
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un maestro atiende, de manera simultánea, a todos los grados que 

corresponden a la educación primaria. 

i=s unitaria completa e-uando una escuelacuentacon sus seis grados de 

!a educación primaria y es atendida por un solo docente. Y es unitaria 

incompleta cuando una escuela atiende menos de !os seis grados que !e 

corresponden a la educación primaria y también es atendida por un solo 

profesor. 

El. cuadro No. 2 expone losdatos referentes a las escuelas de !a Zona Escolar 

No. 019 según el tipo de organización. 

CUADRONo.2 

ZONA ESCOLAR No. 019 DEL MUNICtP!O DE SAN IGNACIO, SIN. 

Clasificación de escuelas de acuerdo a su organización. 

r= J' ' . ,: , N~ e:;;-~~-j_z-· ~-go-;N-U--N-,IT-.AALA-.,,,~-,c,s-''"'--,~,t-ro-·j,-;(L-:'"''---J 
COMP~ . jlNCOM~lCOMPLE INCOMftE 1 

- • -~h•~• ~1% •/= % ~~ % No. 1% 

~::~:: · -+"2WA1:ª~~:!Elr 

CIQO 
ESCOLAR 

1993-1994 . 8 30.8 1 . 3.8 ... ~ . 30.8 · 9 34.6 26 100,0 
1994-1995 ~ a 32.0 1 l 4.0 12 48.íJ .. 4 ls.ú . 25 1 oo.o 

: ~ ' -~""':.' . 

Fuente: Elaborado a base de Información de Evaluación de! ciclo 
escolar correspondiente a 1991-1995 

El cuadro No. 2 muestra como tendencia general un aumento de las 

escuelas no unitarias completas y una disminución de las escuelas no 

unitarias incompletas. En efecto, en el ciclo escolar 1991-1992 funcionaba 
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solamente una escuela no unitaria completa en toda la 7ona Escolar No. 019. 
Para el ciclo escolar 1994-1995 ya funcionarón ocho escuelas no unitarias 
completas, en tanto que las escuelas incompletas disminuyerón de cuatro a 

uno. Esta tendencia indica un relativo mejoramiento de los servicios educa

tivos de la Zona Escolar No. 019. 

Por otra parte, el cuadro No. 2 muestra también que el número de 
escuelas unitarias completas prácticamente se han mantenido constantes 
durante ei periodo 1991-1995, con una leve tendencia a mejorar. Algo 

semejante ocurre con las escuelas unitarias incompletas, que disminuyeron 
de seis a cuatro, lo cual significa que hubo también una tendencia a mejorar, 
en tanto disminuyeron, aunque sea en una mínima proporción. 

4.3.Número de escuelas de la zona escolar No. 019 de acuerdo al 
número de docentes que las atienden 

En las zonas rurales es muy importante tener en cuenta la relación entre 
el número de escuelas y el número de docentes que atienden las labores 

docentes de dichas escuelas, ya que se dan casos de escuelas que 
disponen del número suficiente de docentes para atender a cada grado 

escolar, pero también se dan casos de que uno o dos docentes tienen que 
atender todos los grados escolares de una escuela. En realidad, en ésta 

situación radica la problemática de las escuelas multigrados de !as zonas 

rurales. 

En la Zona Escolar No. 019 la mayor parte de !as escuelas son atendidas 

por uno o dos docentes, es decir, configuran situac.iones de escuelas 
multigrados, tal como muestra en el cuadro No. 3. 
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CUADRO No.- 3 
ZONA ESCOLAR No. 019 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SIN. 

Número de escuelas de acuerdo al número de docentes que las atienden. 

. ESCUELAS DE ACUERDO AL NO .. ÓE MAESTR.osb:iJELASAT!EÑCíÉf;f .. •·-. 
,,,,,,,.,.,,,~......,..:.;...,~,i,w-r--..........,,.,,,.,.;..i',.,,.,.,.,,.~,,,;~.-...,.,.,.,....; ,• r~":';;.;:.,-,~ 

CICLO 

EscoLAR I UNO oos TRES CUATRO aNco ?~J 9'§:11._LJ;i~w..,Jrº'~"'"'~ 
No.% No.% No.% No.% 0.

1

% tº·l% No.,% IN0 .. l%1Ñ~.1% -¡ 
,_ .. .,.. ,,-•,,.,,., ,,..,,.,,,,·,' " 7""' -,-~~ _ .. __ ...,,. 

1991-1992 1_7_-__ 77.3 4 18.2 - ..,. - -_ - - 1 4.5 - - - - 22 100.0 1. -- • -· . . --

-~-=~~~ ~} "f;J!!!L! ~::1 
= 

1
-=· ,~~J~ = = = = : !:: = = : ~:::: 

J~~~:1'i9§ ;![ .. ~~-º-~.e.Ji2.ol.-J.2 L~--:: - - - - - - 1 4.o 25 rno.o 
Fuente: Elaborado a base de ta información de evaluación del ciclo escolar 
correspondiente a 1991-1995. 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro No. 3, en e! ciclo 
escolar 1991-1992, 17 escuelas ( 77.3 % ) fueron atendida por un sólo 
docente y cuatro escuelas ( 18.2 % ) fueron atendida por dos profesores, en 
tanto una sola escuela fue atendida por seis docentes. En este último caso, 

en una sola escuela se dispuso de un profesor para e.a.da grado escolar, en 
tanto que en 21 escuelas { 95 % ) fueron atendidas por uno o dos profeso
res para todos los grados escolares. 

La situación prácticamente se mantiene igual durante el ciclo escolar 

1992-1993 y la misma situación se repite en el ciclo escolar 1993-1994 y 
en el ciclo escolar 1994-1995. 

Si tenemos en cuenta la situación en la cual un solo maestro atiende 
todos los grados de una escuela, podemos observar una tendencia hacia 
e! mantenimiento de la misma situación con una pequeñisima variante hada 
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su disminución ( 77.3 % a 64.0 % ). En el caso de lasescuelasatendi~ 
das por dos docentes la situación muestra una tendencia leve hacia su 
crecimiento ( 18.2 % a 32.0 % ). En el caso de una escuela que es atendida 
por seis docentes, han aumentado al número de docentes en una pequeña 
porporción ya que indusive, ha llegado tener hasta ocho docentes. La 
situación problemática, entonces, se presenta para la gran mayoría de 
las escuelas rurales de la Zona escolar No. 019 que son atendidas por uno 
o dos docentes sotamente, es decir, que son escuelas multigrados. 

4.4. Número de docentes de acuerdo a! número de grados que 
atienden en ta Zona Escolar No, 019 

La situación escolar de las escuelas multigrados se puede apreciar con 
mayor claridad cuando se relaciona el número de docentes y el número de 
grados escolares que son atendidos por dichos docentes. Según sea mayor 
el númerodegrados escolares que son atendidos porunsoio maestro mayor 
es la problemática de la educación multigrado de las escuelas rurales. En el 
caso de la Zona Escolar No. 019 la situación de los docentes que atienden 
a varios grados se presenta en el cuadro No. 4. 

CUADRO No.- 4 
ZONA ESCOLAR No. 019 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNAClO, SIN. 
Número de dry--,.,entes de acuerdo al número de .~réldos.que atienden. 

[ . ' MAESJRQSQL4CLE~Dl?~!J~W~~ QUE - . . . .. 
CICLO .. ,, . UN l DOS . j . TPES .. ·. CUATRO ONro SElS 

ESCOtAR . GRA!JO GBADOS. GFl/1QO? c:',tlAQQS GRAOJS GRADOS TOTAL 

:1sSi~~ c1:r;J;l;Q~;: :::¡,:J:H ~: 
1
:sa ~: l~:oo 

·1992-1993 7 18.4 2 5.3 4 10.6 5 13.J. t 1B,4 11134 .. 2 38 · 100.0 
11991-199'47 ~7. 17.S 2"' s:o r 32.5 4 10.0 6 15JJ 8 20.0 40 100.0 
1994-1995 7 1 17.9 l 2J 11 282 2 's.t 2 5.ll 1t 4l.O, 39 100:0 

-,..._.~-~•'' -
Fuente: Elaborado a base de la información de evaluación del ciclo escolar correspon
diente a 1991-1995. 
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De acuerdo a los datos presentados en el cuadro No. 4, la mayor parte 

de los docentes atienden a varios grados escolares y solamente una 

pequeña parte de maestros atienden a un solo grado escolar. Durante el cido 

escolar 1991-1992solamentecuatro docentes ( 13.3% ), de un total de 30, 

docentes, atendieron a un solo grado escolar. Esto significa que 26 

educadores, es decir el 86.7 % atendierón a más de dos grados e-scolares. 

Más específicamente, cuatro docentes atendierón simultáneamente a dos 

grados escolares. ( 13.30% }, tresatendierón al mismotiempoatresgrados 

escolares { 10.0 % ), cuatro atendieron cada unoacuatrogradosescolares 

( 13.3 %) igualmente cuatro ( 13.3 % ) atendierón a cinco grados escolares 

y once docentes ( 36.6 % ) tuvieron que atender seis grados escolares a la 

vez, es decir, simultaneámente todos los grados escolares de una escuela. 

Esto significa que más de un tercio de los profesores de la 7ona Escolar No. 

019 tienen que trabajar en forma simultánea todos los grados escolares de 

sus respectivas escuelas y esta es la situación extrema de la educación 

multigrado de las escuelas rurales en esta zona escolar. 

En el ciclo escolar 1992-1993 la situación solamente presenta una 

pequeña mejoría en el caso de los maestros que atienden un solo grado, 

ya que aumenta de 4 a 7 docentes. Y lo mismo ocurrió en el caso de 

profesores que atienden dos grados. En cambio en el resto de ellos la 

situación tendió a empeorar en la medida queaumentaron!osdocent""SqLie 

tuvieron que atender tres, cuatro, cinco y seis grados respectivamente. 

En el ciclo escolar 1993-1994 la situación de los profesores que tiene 

que atender uno o dos grados se mantienen prácticamente igual, pero 

aumenta en forma importante el caso de los docentes que tienen que atender 

tres grados { 13 docentes, 32.5 % ). El resto de los casos presenta una 

tendencia muy pequeña a su disminución. 
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El ciclo escolar 1994-1995 la situación se mantiene igual para los 
docentes que atienden un solo grado y disminuye levemente para los casos 
que atienden dos, tres, cuatro y cinco grados respectivamente. Pero para el 
caso de los profesores que atienden seis grados la situación tiende a 
empeorar drásticamente ya que prácticamente se duplica, pasando de 8 a 
16 docentes que atienden seis grados simultáneamente. 

Sin embargo, si análizamos en su conjunto el periodo 1991-1995, se 
puede apreciar que, en el caso de los profesores que atienden un solo grado 
se presenta una tendencia ascedente, es decir, aumenta levemente e! 
número de profesores que atienden un solo grado. Fn el caso de los 
maestros que atienden dos grados, la tendencia es descendente, es decir 
disminuye el número de docentes que atienden dos grados escolares. Por 
el contrario en el caso de aquellos que atienden tres grados la tendencJa 
muestra un aumento importante con una pequeñisima disminución en el 
último ciclo escolar. En ei caso de los que atienden cuatro grados la tendencia 
es paulatinamente descendente, pero en el caso de los profesores que 
atienden cinco grados la tendencia muestra una curva ascendente durante 
los dos primeros ciclos escolares y descendente en los dos últimos ciclos 
escolares. Finalmente en e! caso de los educadores que atienden seis 
grados escolares /a tendencia presenta una curva ascendente durante los 
dos primeros ciclos escolares, dísminuyendo marcadamente el tercer ciclo 
escolar y aumentando drasticamente en el último ciclo escolar. 

E! análisis global del periodo 1991-1995 muestra algunos pequeños 
cambios hacia la disminución y hacia el aumento delas escuelas muitigrados 
y de los docentes que atienden varios grados en la Zona Escolar No. 019. 
Pero en términos generaies la situación tiende a mantenerse igual y en 
algunos casos presenta unatendencia a empeorar , en tanto aumenta el 
número de escuelas con grupos muitigrados y al mismo-tiempo aumenta el 
número de grados que tienen que atender los maestros.(vease anexos 1 y 2). 
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4.5 Movimientos por grados respecto a la inscripción y !a existencia de 
alumnos en la Zona Escolar No. 019, del ciclo~ 1991...-1995 

En las e-scuelas rurales la inscripción de alumnos se lleva a cabo al inicio 
del ciclo escolar, pero dicha inscripción va creciendo relativamente durante 
todo e! curso escolar. Es decir, a las altas produci.das en el periodo lectivo 
se consideran como inscripcion. La existencia total de alumnos que queda 
al final del año escolarse determina por el número total de bajas con respecto 
a la inscripción provocadas por los alumnos durante todo el ciclo escolar. Por 
otra parte, se hace hincapié en que la inscripción siempre será superior a 
la existencia total de alumnos. 

El cuadro No. 5, muestra que en cada uno de los grados del periodo 
1991-1995, existe una marcadatendencia ascendente en la inscrtpción de 

. los primeros grados escolares, mientras en los grados superiores muestra 
una tendencia descendente; prácticamente ocurre lo mismo con la existencia 
en el periodo 1991-1995. Ahora bien, específicando la existencia con 
respecto a la inscripción por ciclo escolar, se aprecia que en e! ciclo escolar 
1991 ~ 1992 el primer grado es el de mayor porcentaje ( 95.3% ), y de menor 
porcentaje e..s de sexto grado ( 89.4% ), mientras los otros grados están entre 
ese nivel del porcentaje. En el ciclo escolar 1992-1993 el porcentaje elevado 
lo ocupa segundo grado ( 96.6%) y el menos elevado cuarto grado (88.3%) 
. Durante el ciclo escolar 1993-1994 el mayor porcentaje fue sexto grado 
(93.2%) ef de menor porcentaje cuarto grado ( 87.5% ). Finalmente, el ciclo 
escolar 1994-1995, el porcentaje más alto lo tiene segundo grado {90.2°/o) 
yel más bajo lo ocupa el cuarto grado {79. 7o/o ). Por lo cual se puede apreciar 
qoo la existencia más baja con respecto a la inscripción ocurlió en el ciclo 
escolar 1994-1995. · 

En términos generales la tendencia de la inscripción del ciclo escolar 1991-
1992 ( 1060alumnos )tieneunatendenciaascendenteenrelaciónalcic!oescolar 
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1994-1995 ( 1135alurnnos ). Pero con respecto a la existencia oc.urre locontr,:,...rto, 
en el ciclo escolar 1991-1992, la existencia era de 991 alumnos ( 93.4o/o ), en el 
ciclo escolar 1992-1993 se nota un leve aumento en la existencia, 1061 
estudiantes{ 91.9% }. En el ciclo escolar 1993-1994 ocurre una pequeñísima 
disminución en la existencia con 1047 educandos ( 90.4o/o ). Mientras que el ciclo 
escolar 1994-1995 desciende marcadamente la existencia hasta 974 alumnos 
( 85.8% ) confirmando la menor existencia de alumnos durante el ciclo escolar 
1994-1995. 

En esta situación se observa que mientras la inscripción tiende a aumentar, 
en cambio la existencia tiende a disminuir drásticamente. Esto significa que 
muchos alumnos de las escuelas de la Zona Escolar No. 019, no continúan sus 
estudios de educación primarta es decir, que se está produciendo el fenómeno 
de deserción escolar. Esto es lo que nos indica el sentido de las tendencias que 
muestran los datos. Entonces, la problemática se hace más grave para abatii el 
rezago educativo de las comunidades rurales. 

CUADRO No.- 5 
ZONA ESCOLAR No. 019 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACJO, SIN. 

Movimientos de alumnos por grados de la zona escolar No. 019, de los ciclos escolares 
1991-1995. 

~ 1$1~ - 1~:1ffi1- í®1~ . ·. 1~1:J 

=G ~-¡~ 1::~ ~ = ;;~ :~::. cpN :~ :.mi 
PRIMERO 3'.:5 3W l$.J 418 3,94 . . mTmt 266 sif rm "" 16f'láZf'1 

. . .. . . , . ,. , f, ... ' , . , .. ,,., ·'·· ..• , ,, ,.,.,. '" ,., 

S~GUNDO. . 200 126 93.0 f 2Q6 m ,.,.., .. 

912 $.6 312 273 83.4 266 240 
" ·_. .: .·. ,_·,•-

··1:if'"'. su··,·•~.· ~:.,-j:,,;,a~·· .... ,...,_..,, 

TERCERO . 181 . '100 .· íf"''if''' 188 168 83:3 243 220 88.3 
CUARTO , l39 12s. sz.s m 

• ... ,., .... ' 15f 88.3 12S . m ,815 163 130 79.7 
QUINTO 120 113 . 34J . 131 . 118 so.o 138 125 90.5 113 101 . 84.8 r· ,., ,. 

95 ffi · 'asJ l '.''7s"'" .. 12. 23 m $ 312 115 98 ·~.21 SEXTO 
iOTAL 1]60 991 93.4 1,154 1)]61 Sl~ ·.· 1,157 ' 1,!\41 soA · 1135 .. ,· 374 85.f 

• • ~". ,; . ·::•~!·: 

1-uente: t!aooraao a oase de !a 1mormacion óe !::valuaooiíifüf'(;\Cí6 Esfüí"l3l'córrespon:. 
diente a 1991-1995. 
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4.6.Movi.-nientos de alumnos por grados en relación a aprobados y 
reprobados de fa Zona Escolar No. 019, del ciclo escolar 1991-1995 

Comunmente en las escuelas rurales se presentan altas cifras de 
números de alumnos reprobados, fenómeno que está relacionado con el 
ausentismode los alumnos de los planteles escolares y con otras situaciones 
problemáticas que caracterizan al medio ruial, lo cual hace que se acentúe 
más la reprobación. La situación presentada en la Zona Escolar No. 019, se 

aprecia en el cuadro No. 6 con datosreferentesalfenómenode la reproba
ción escolar. 

CICLO 
ES-COLAR 

CUADRO No.- 6 

Movimientos de alumnos por grados. 
~-.•> 

s,w-,, 

1991-1992 1992-1993 199}1994 1994-1995 

~r .. . . 
'ffit!a:PTO AP!lOBAOOS flEPRC.SAOOS A~ ~'lOS ,~~!.ID+!~ APROBADOS RfPROSA!JOS 

¡GRAO~ NO. · % ¡NO. !% · NO. l.% .··. NO. ; . . Nt 1~( MO. !% NO. % NO. !% 
;PRIMERO 230 74.0I 80 26.01 310_ 81.0 74, ,aof 21782.0 49 ,ao l37L 74.0 481 26.0 

,SEGUNDO·· 164188.0 22 12.0· 1101 85l. 29 15.0 235184.0 441 1&0' l97l 82.0 43! 18.0I 
TE .. R.CE. ,.R.•o·. 154 92ti u xíl 1,AI Q1 o 111 °0· 1·53ln; n 15 nn 1C¡~- n7n ~a)! 1'':!0 

.. :.. . -.. ~ .U 1 i O_,.: a'r ~'-~-... ~~L. _W• ;pJf •. y . ., J • ._. 1,j¿, O .U t.jJ v. 

CUARTO 120 93.0 9¡ 7.n · n2 94.o .. ·. si aol 1IB194.o · i 6.o ns s1.n 121 s.o: 
QUINTO r 107' 95.0l 61 5:0 1151 97.o' 3 3.0

1 
1n so.o 12 m.m 95 94,e si 6:0, 

. 

SEXTO 83 98.0 . 2 ta 72 100.0 - .. 95 99.0 1 .. · 1.0 98 mo.n - 1 -

lTOTAL 858 9!1.0 lJl 10.0! 933 88.l, 1?o 12.0 s1g re.o· 1201 l2:0fff37. É6.o,·137['14_oj 
. . e -

Fuente: Elaboractaabasede la información de evaluación del cicioescoiar correspondien
te a 1991-1995. 
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De acuerdo ala información obtenida en el cuadro No. 6 se observa que 
en el período 1991-1995, referente at número de alumnos aprobados, por 

grados escoiare,.s, su porcentaje muestra una tendencia ascendente. En 
relación a la reprobación escolar muestra una tendencia descendente, toque 
hace notar una significativa tendencia favora.ble a. la disminución a la repro
bación escolar, conforme aumenta· el grado escolar. En consideración al 

periodo 1:991-'1995, los grados que presentan .mayor número de 

estudíantesreprobados corresponden de primero a tercer grado, respecti

vamente, y en los grados de cuarto a sexto presentan el menornúmero de 
reprobados. Pero en et ciclo escolar 1993-1994 el quinto grado aumentó el 
número de alumnos reprobados{ 12aiUmnos, 10°/ode.113 aprobados) en 

correspondencia con el ciclo escolar 1991-1992 sólo tuvo 3 reprobados 
( 3%) de 115 aprobados y el ciclo escolar 1994'-1995 hubo 6 alumnos 

reprobados { 6% ) de 95 aprobados. 

Én su conjunto podemos observar que el númerodeaprObados ene! ciclo 

escolar 1991-1992 es de 858 alumnos ( 90% ), en el ciclo escolar 1992-1993 

hayunleve aumento de aprobados con 933 alumnos pero porcentualmente. 

se da una disminución ( 88% ), mientras que en el ciclo escolar 1993-1994 

existió una pequeñisima disminución de aprobados.con 919 estudiantes 
( 88% J pero en relación al porcentaje en estos dos ciclos escotares se 
manti.enen identicos. Por último, en el ciclo escolar 1994,-1995 ocurre un 

decrecimiento de alumnos aprobados {837 ( 86% ), apreciándose una 
tendencia descendente de aprobados durante el c.iclo escolar 1994-'1995. 

Por otro lado, la reprobación muestra una tendencia descendente durante el 
periodo escolar 1991-1995. En los ciclos escolares 1992-, 1994 presenta un 

mínimo decrecimiento de reprobados con 128 alumnos· ( 12% ), pero 
aumentando ei número de reprobados marcadamente en el ciclo escolar 
1994-1995 con 137 alumnos ( 14% ), quedando confirmado que la más alta 
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reprobación ocurrió en este ciclo escolar. 

Esta problemática obstaculiza el nivel de aprovechamiento escolar de 

las escuelas multigrados de !a Zona Escolar No. 019 .. Si.aumenta el número 
de ah.rmnos reprobados, significa que disminuyen las . posibilidades .para 
arcanzarun desarrollo educativo de calidad en las escuelas de! medio rural. 

4.7.- Deserción escolar por grado y ciclo escolar Zona Escolar 
No. 019, Municipio de San Ignacio, Sina1oa 

En las zonas escolares del medio rural, se aprecia claramente una baja 

notablede!númerodealumnosenlasescuelasdemulfigrados,ocasiOnando 
con ello el fenómeno de la deserciói}c escolar; el cuales mayor en las escuelas 
rurales, La situación presentada en la Zona Escolar No. 019, en cuanto el 

fenómeno de la deserción escolar se muestra en el cuadro No. 7. 

CUADRO No.- 7 
Zona Escolar No. 019, Municipio de san Ignacio, Sinaloa. 

Deserción escolar por grado y ciclo escolar. 

CICLO I l99l-l992 1992-1993 rna3-ts~j ·- rns+rni" -
ESCO!.AR 
~Ncrn~r-40

1
0-e~sfficloÑ''. , .. ' rDEsrnooNT---DESEBdON.1. !DE .... s.· E_·· .. R.···ao··· ... _. N 

lc.flA~ No. % . No. . . T:lo . . . No. % ..... Nit .. !0 t 
PRIMERO 15 4.8 -7r~-T''=a:ar·~=-•·zr=. . . tal,_ ··Jr"-=füs• 
¡gGl.)N[)Q .•. · ...• · .... ···•· Jt, . __ l.5 . , . 7 '::T:Isr::::·3~=··• r1rr . ·26 .. . rn:r 
ÍTERi~Rol""·'~"Tl~ 7.7 . 13. s·r''g~4 _.,'"·20 11.B, 29 13.1 

cuAAro r 10 1.11 · 20 . 1J2 1s . 1.JY-'"~--~3 _12s.3 
QUINTO 7 6.1 13 11.0 13 ._ . lOA l8 · 17.8 
SEXTO. 10 11.7! f 8J 7 - . 7.2 . 17 173 

f-_:•·~- -.· ·,s, ,_ ,- • '.,,.- _,,, • •• •·

1
1 c,,,.~,:·.•,•'!,7• -.,.,,.,_ ·,," ,' :··'·-·:"'•-'.".h"':'r··,;:••-·.'-·- • .. ,,,...,_...,,,_ ,"·" 'i'''·.,,:_"··~-t.· 

.. J:QJ~., .. ,, '""'""·•cc.,J@:,,,c4,..,~JJJ., .... }). . ... ,17, .......... . ll(l. 10.5 161 · 18.5 · 

Fuente: Elaborado a base de la información de evatuación del ciclo 

escolarc.orrespondiente a 1991-1995. 
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El cuadro No. 7 muestra que en e! periodo 1991-1995, en cuanto al 

porcentaje de deserción escolar de alumnos por grados, en el ciclo escolar 

1991-'1.992, presenta.una tendencia ascendente en relación al ciclo escolar 

1994-1995 que muestra una tendencia descendente. Mientras que en los 

ciclos escolares1992-1993. y 1993-1994 su tendencia es distinta a los ciclos 

escolares citados con anterioridad. 

Más específicamente podemos apreciar que en cuanto al primer grado 

del ciclo escolar 1991-1992, la deserción escofarfuede 15 alumnos ( 4.8%). 

Elcicloescolar1994-,1995-muestraunatendenciaascendentequealcanzae! 

20.5% ( 38 alumnos.). Ene! segundo grado del ciclo esc.o!ar 1991-1992. se 

produceunincrementode 7.5% ( 14alumnos ), en elcicloescoiar1994-1995 

la tendencia se sigue presentando un aumento. La mismasttuaciónocurreen 

los siguientes grados escolares de tercero a sexto por cada ciclo escolar, 

persistiendoiatendencta ascendente en la deserción escolar. 

También en el cuadro No. 7 se observa que ia menor de deserción 

escolar se aprecia en el segundo grado del ciclo escolar 1992-1993, con 

un porcentaje de 3.5% ( 7 alumnos), seguido de! primer grado en· el cido 

escolar 1991-1992; con un porcentajedel4.8% (15 alumnos). Por otro lado, 

en el ciclo escolar 1994-1995 muestra !amayor incidenciade deserción 

escolar en el cuarto grado con un porcentaje del 25.3% {33 alumnos). Yen 

segundo término se aprecia al primer grado del mismo clcloescolarf1994-

1995) con el 20~5o/odeporcentajededeserciónescolar(38alumnos ). Por 

lo tanto en el ciclo escolar, 1.994-1995 se da la mayor incidencia de 

deserción escolar. 

Demanerageneratseaprecia, enelperiodo1991-1995, que !atendencia 
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es de formaasceAdente. En el ciclo escolar 1991-1992 su porcentaje total es 

del 6.9% ( 69 alumnos), pero en el ciclo escolar 1992~ 1993 ocurre un leve 
aumento en la deserción escolar de un 8. 7% ( 93 alumnos). Durante el ciclo 

escolar 1993-1994 el porcentaje total aumenta considerablemente. en un 
10.5% con 110 alumnos desertores. Por último, tenemos e! ciclo escolar 

1994,-1995 en el .. cuat la tendencia casi se triplica en relación al ciclo escolar 

1991-1992, con un porcentaje de 16.5%,con 161 alumnos desertores. Se 

puede observar que en este ciclo escolarse muestra.la mayor deserción.con 
relación a !os otros ciclos escolares. 

En cuanto mayor sea e! fenómeno de !a deserción escolar, mayor será el 

rezago educativo que prevalezca en las comunidades rurales. Esta problemá
tica afecta a la Zona Ruraf No; 019 de acuerdo a !os datos presentados. 

4.8.Ob-~rvaciones Técnicas Administrativas en las "8SCUelas 

de la Zona Escolar No. 019, ciclo escolar 1995-1996 

En laszonasruralessepresentangrandesdificultades y necesidades por 
cubrir, ya que los rri0bíliarios, bienes e inmuebles denotan caracteñsticaspoco 
propicias para realizar con un mínimo de comodidad la labor educativa de 
ros docentes. En la zona rural prevalece un alto número de escuéias que 
padecen gravesdificiencias y necesidades que se traducen en un obstáculo 
más para ei buen desempeftoeducativo. Esta problemática que tienenque 
enfrentar!os docentes de escuelas multigrados se.agudiza en la zona rural. 
En la Zona Escolar No, 019, de 27 escuelas que se encuentran funcionando 
en la actualidad, se reaiizaronobservaciones técnicasadministrativas en 17 
escuelas, durante el ciclo escolar 1995;..1996. Esta información se presenta 
en el cuadro No. 8. 

90 



CUADRO No.- 8 
Observaciones técnicas administrativas en las escuelas de la Zona 

Escolar No. 019. Cic!o Escolar 1995-1996 . 
• , .;;..;,-:,, ·; ·.-·'''__,;.,..;.,,__,_,,.,<.,....;.,~' .... ·:,··,••·~-"'"''""~!-'•---;.,._ -----~------, 

·•s·_,-·•~--'-• <>- ,,- ,_·0•/_ ,,,,,,->,,••,:---·w•l~~~~:;-o~~!~~~~:~:v~ ~~~~~~A~~S 
~~L1~i~ coNSTRUCCION 5 · _ __ _ I _ __,_,s~--- _ J 
[ ~! ~~~~N:::l::RUCCIONI "·~--~=-='*·-- ·1: -,-•.-~- :.,~,<ce-·-+--•-•- -,-,-,",:-,,,;,,:~=]. 
Y LETRll'JAS 

~:~~: ~~:~~~~ENTO :----_ .___.,,,"'-~•~""''''"''·-½"""'••''_.,;,,,. 
CERCA ESCOLAR _ 

,!~~~~~~~~'} =· ~-:. 1 3 j 
3 

,~~L~~~~~ES 1 - 2 _ , _.,_,,_ ·-~----=-------___ 1 
FALTA ARCHIVERO J _ .. , 7 - __ _ 2 -, , ---- _ j 

-.~A.J:.!{>;B2!!Q.!::/J,N,, ___ , __ ,,,_,-,---- · .,s,,:,,,,,,,~,:t,"'~•-- , --- ,~~""':_':'"~W%• 

Fuente: lnformaciórien base de la guía de observación para la visita de supervisión de 
carácter díagnóstico, ciclo escolar 1995-1996. 

Tomando en cuenta el cuadro No. 8, se puede apreciar que las 
necesidades, deficiencias y anomalías detectada recaen en mayor propor
ción en el aspecto de construcción y reconstrucción de aulas. En construc
ción de aulas en deficiencias y anomalías hay 5 escuelas y en necesidades 
detectadas hay 6 escuelas. En reconstrucción de aulas en deficiencias y 
anomalías hay 5 escuelas y en !'le\.,-esidades detectadas hay 2 escuelas. En 
cuanto a faltas de sanitarios y letrinas en deficiencias y anomalías existen 1 o 
escuelas y en necesidades detectadas existen 8 e$\."'tlelas. También se 
aprecia qua más dela mitad de !as escuelas no cuentan con un archivero para 
resguardar y ordenar el archivo escolar. En el apartado de deficiencias y 
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anomalías, necesidades detectadas suman un total de 9 escuelas_ En lo 

referente a la falta de mobiliarios se detecta una cuarta parte de escuelas que 
carecen de estos materiales. El resto de las necesidades, deficiencias y 
anomalías detectadas muestra una mínima proporción de incidencia_ 

Porlo tanto, en las escuelas de grupos multigrados de !a Zona Escolar 

No. 019. la construcción y reconstrucción de aulas,. sanitarios y letrinas, al 
igual que dotación de mobiliarios es muy insuficiente y deficiente para dar 
atención, en mejores condiciones, y alcanzar un mejor desempeño educativo 
del docente. 

4.9.0bservaci.ones Técnicas Pedagógicas en ras escuelas de la 
Zona Escolar No. 019, ciclo escolar 1995-1996 

Es muy común encontrar en las escuelas de grupos multigrados del 

medio rural a docentes que no elaboran, nirealizanyni registran la planeacíón 
y evaluación de actividades de manera diagnóstica y sistemática. De igual 
manera, hacen poco usodelos materialesdeapoyoaldocente, del manejo de 
!as fichas didácticas y falta de elaboración de material didáctico para la 

enseñanza de los contenidos de aprendizaje. Además, carecen de estrate

gias didácticas,-pedagógicas, y de metodologías adecuadas en el trabajo de 
grupos multigrados. 

En la Zona Escolar No. 019, de acuerdo a !as observaciones técnicas 
pedagógicas realizadas en 17 escuelas, en el ciclo escolar 1995--1996, se 
ha'1 obtenido información que se presenta ene! cuadro No_ 9. 
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. CUADRO No.- 9 
Observaciones técnicas pedagógicas en las escuelas de !a Zona Esco-

lar No. 019, Ciclo Escolar 1995-1996 . 
.,,..,',.:s .. " ''.']~,f~;:,,.n_.-~~·,1ii."'::-'.'·'i·iSA\o,-,,,;!<e;i~~--""rii.;:""'•;-,;áf•~;;:; 

OEFICIENCIASY ANOMAU,: NECESIDADES 

F~~~L~iiN~_,,,,.-.. ~---~~ ... ,. TECNICOPEDAGOGICO DETECTADAS 
--- 12 

DE ACTIVIDADES -
FALTA REALIZAR Y REGISTRÁ 

..,,, ·--~ 

EVALUACION. DIAGNOSTICA 9 3 
Y ACTIVIDADES 
FAL. TA UTII..IDAO OEL.MÁTERIA, . 

., " --- - -----~----------,,,, ,- ---~-- . ., "" ·-s .... --
.. -"PPYO OO~TE 

FALTA REALIZAR PROYECTO$ 5 1 
.E$COl-ARES 
FALTA FICHERO O 2 1 
GUIONESOIOACTiCOS 
FALTA MÁNEJÓ DE Mé:fócict -- 10 

. DE LECT!Jft~SCRITURA 
FALTA ELABORACIONY 
APUCACION DE MATERIAL 2 8 
DIOACTICO 
FALTA TRABAJAR EN EQUIPO! é 

' ... , '.,, ... 
FAL TAPLANY PROGRAMAS 2 -

. SOLO TRABAJA CON LOS 1 . --
LIBROS DEL ALUMNO 
FALTA ORGANIZAR 

..,,....,......,_...,,._,_; .. -,,,,.,~,,.,., ,, 

RJNCONES DE LECTURA ... 2 --,~-- -- ... ,. . 

Fuente: !nformaciónobtenidade!aGuíadeObservacionesparalaVisitadeSupervisiónde 

Carácter Diagnóstico, Ciclo Escolar 1995-1996. 

Considerando los datos obtenidos en el cuadro No. 9 se aprecia en las 
observaciones técnicas pedagógicas realizadas en el transcurso del ciclo 
escolar 1995-1996, que los docentes de la Zona Escolaí No. 019, presentan 
un mayor grado de incidencias en iosaspectosde pianificación y evaluación 
de actividades, la falta de manejo de metodologías apropiadas para guiar 
el proceso enseñanza-aprendizaje, muy en especial a la adquisición de la 
lecto-escritura y de igual manera la falta de utilidad y elaboración de materia! 

didáctico y la utilidad de los materiales de apoyo al maestro. 

Lamayorproblemáticadetectada se encuentra en la falta de planificación 
de actividades que se encuentra en 12 escuelas de un total de 17 observa-
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das, lo que significa en 70.5% de este total. En seguida aparece la falta 
de procedimientos adecuados de los métodos de enseñanza para !ecto
escritura ( 1 O escuelas }. Además la falta de elaboración y aplicación de 
material didáctico ( deficiencias y anomalías 2 escuelas, necesidades 
detectadas 8 escuelas). Otra de mayor importancia es la falta de realización 
y registro de las evaluaciones de manera sistemática { deficiencias y ano
malías 9 escuelas, necesidades detectadas 3 escuelas ). También se 
aprecia que el maestro no utiliza el material de apoyo al docente y no 
implementa el trabajo en formación de equipos, encontrándose seis escue
las respectivamente, y un tercio de las escuelas dentro de su jornada 
educativa no implementan el trabajo por proyectos escolares. El resto de los 
aspectos entre las escuelas representa una pequeña proporción en relación 
a las primeras, esto significa que no es grave esta situación en éstas útimas. 

La situación problemática resulta en cuanto a las observaciones técnico
pedagógicos realizadas, manifiesta que existe un notable número de 
docentes de las eS"'JJe!as rurales de la zona escolar No. 019 que no tratan 
de implementar estrategias didácticas-pedagógicas encaminadas a lograr 
la eficiencia del aprovechamiento educativo de los alumnos de escuelas 
multigrados. 

4.10.Experiencia docente de los docentes de la Zona Escolar No. 019 

Por lo general las escuelas de las zonas rurales lo conforman personal 
docente con un mínimo de años de experiencia docente dentro. del servicio 

educativo. Por otro lado, son docentes recien egresados de las escuelas 
normales, sin iac.ión que ocurre muy frecuentemente en las zonas rurales. 

En el. ca.so de la Zona Escolar No. 019, se presentan en el cuadro No. 

1 O, los datos referentes a la experiencia docente que tienen los docentes, 
con respecto al ciclo escolar 1995-1996. 
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CUADRO No.-10 

Zona Escolar No. 019, del Municipio de San Ignacio, Sinaloa. 

Experiencia docente de los maestros 

Af:l□ S. O.E EXPERIEN. CfA jN□ .. DE MAE.STROS ····~-· ·t-•-· . 
DOCENTE· . o/o ºk · ~~-- ·. . .. -,.,-.. -l .... -··-··. -.. -- •· . 1~ • -e :'"'-,-~-"~'c••''"si-;,>.w ,=-- k~~f • • : ~'.~ 
5'6 . ·-·· . .l ... 6 .. i____ 15.81 55.3 ~;fo ~-- .. · .. ······ .. · ··.•.· •~ .. · f ·--•-•-··· t--,~"·--·-Ji:l.- .. :;;Ji 
U1:lf ··· ·· · · ... ·. .... s. 13.1 as.a 

. '13:14 . . 2. . . . .. ... . 5.2 92.0 

+~i~~-. . .. .•. . ·. · .. :• ... ,C•~=-~- -~~ -=:~: LJ~--=:·~~-~~11· .. -T~:~ 
Fuente: Información obtenida de ia Forma 911 y completada con la encuestadeUPN 

sobre demanda potencial. 

El cuadro No. 10, muestra una tendencia general descendente en 

relación a los años de experiencia educativa que poseen los docentes de !as 

escuelas muitigrados de la Zona Escolar No. 019. 

En ef cido escolar 1995-1996 se aprecia que ef mayor número de 

docentes con menos años de experiencia docente osciia entre uno a ochos 

años de servicio educativo, con un total de 27 docentes ( 71.1 % ). Por otra 

parte el número de docentes que tienen mayor años de experiencia docente 

oscila entre nueve años y dieciseis años de servicio educativo, con un total 

11 docentes ( 28.9% ). 

Más específicamente muestra que el intervalode 1-2añosdeexperiencia 

docente tiene un porcentaje de 18.4 % ( 7 docentes), pero tomando en 

consideración la experiencia docente de los docentes de uno a cuatro años 

95 



de servicio se detecta el 39.5 % ( 15 docentes). Ademas, podemos observar 

que más de la mitad de los docentes que laboran en la Zona Fscolar No. 019 

tienen hasta seis años de experiencia doce.'1te, alcanzando un porcentaje 
acumulativo del 55.3 % (21 maestro). Hastaochoañosdeservicioeducativo 
se aprecia un porcentaje acumulativo de! 71.1 o/o ( 27 docentes) Hasta diez 

años de experiencia docente fue muy pequeñísimo ese aumento. En el 

intervalo de 11-12 años de experiencia docente se aprecia un porcentaje del 

13.1 % { 5 docentes} y su porcentaje acumulativo es del 86.8 %. Pero fo que 

corresponde a los docentes que tienen de 13-16 ar.os de experiencia 

docente muestra un número reducido de docentes que tengan esos años de 
experiencia docente, con un porcentaje del 13.1 % ( 5 docentes}. Por!o tanto 

la experiencia docente de la mayoría de los docentes es reducida, ya que 

más del 50 % presentan menos de 6 años de servicio educativos. 

Porto tanto, podemos decir, que la menor experiencia docente, influye en 
la problemática del aprovechamiento escolar de los alumnos de !as escuelas 

multigradosdetaZona Escolar No. 019. 

4.11.-Formación docente de los docentes de la Zona Escc-lar No. 019 

Los d!Y',.,entes de las zonas escolaras del área rural casí en su mayoría 
muestra una formación docente inicial, osea presentan un grado académico 

de normal básica. Es menor la cantidad de docentes que tienen licenciatura 

y menor todavia los que tienen normal superior. Este hecho tiene alguna 
relación con el avance educativo de las escuelas rurales. 

De acuerdo a la información obtenida en el cuadro No. 11, la Zona Escolar 

No. 019 presenta la siguiente situación referente a la formación docente de 
sus maestros. 

CUADRO No.-11 
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Zona Escolar No. 019, del Municipio de San Ignacio, Sina!oa. 
Formación docente de los maestros 

1 
GRADO ACADEMICO NO. DE MAESTROS. % 

-·~ 

NOFMALBASICA . 21 
~~ 

71.1 
,~--,.,. 

--i 
ta!W.11~ ~ • . ·.e 1 18.4 

NORMALSUPERIORl~ ''· ~··
7 ~4 

10.5 

UCENCIATUR.A 
1 

,:"T•~ 

f TOTAL f . -'~'- r 100~'-<·•·'•h••·"·•• 

2 docentes con Normal Superior 5.2% 
1 maestro con Licenciatura 2.5% 

Fuente: Información obtenida de la Forma 911 y completada con la encuesta de UPN 
sobredemandapotencial. 

El cuadro No. 11 muestra untotatde38docentesque laboran en !a Zona 

Escolar No. 01S, en el ciclo escolar 1995-1996. Se aprecia que existen 27 
docentes que tienen un ·grado académico de normal· básica ( 71.1 % ), por 
lo que la mayortendencia se encuentra en este gradoacadémico. La menor 
tendencia deformación docente se apreciaen el grado académico normal 

superior con 4 maestros ( 10.5 o/o), notándose una enorme de.sigua!dad de 
formación docente entre los docentes de la Zona Escolar No. 019. También 

se muestra que un pequeñisimo número de decentes sustentan en su 
formación docente un grado académico de normal básica con licenciatura, 
solamente 7 docentes ( 18.4 % }. Y observándose que ninguno de los ma

estros que laboran en grupos mu!tigrados con grado académico normal 
básica han pretendido alcanzar en su formación docente e! nivelde llcericia
tura. Una pequeñísima proporción cuentan con estudios parciales, detectán-
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dose 2 docentes con normal superior ( 5.2% ) y un ·maestro con licenciatura 
(2.6% ). 

Entonces podemos decir, que a menor grado de formación docente que 
presentan los educadores de escuelas multigrados, mayor será la proble
mática para alcanzar la eficiencia y eficacia educativa delas escuelas rurales 
de la Zona Escolar No. 019. 

4.12Asistencia a cursos de capacitación de los docentes de !a Zona 
Escolar No. 019 

La formación y capacitación docente es un factor importante para el 
desempeño academico del maesiro. Al docente del rnedio rural de grupos 
multigrados también se les proporciona programas para que acudan a 
cursos-talleres de capacitación y actualización, que implementa el área 
educativa correspondiente. 

La situación de la Zona Escolar No. 019, se muestra en el cuadro No. 
12, en lo.referentea la asistencia a cursos de capaci'tación y actualización del 
maestro. 

CUADRO No.- 12 
Zona Escolar No. 019, del Municipio de San Ignacio, Sinaloa. 

Asistencia a cursos de capacitación de los maestros 

. 

CURSOS No. DE l'IAE:STROS GlJE HflH FEClBIDO CURSDS 

. '', 

CURSOS DE MOOERNIZACION ·. 

Y ACTUALIZACIO!i EDUCATIVA 25 
MATERIAL. DE-APOVO . ·-• .. --,~t ... ,,,""'.'C,..~"-~>fr~,ei 
MOTODO DE L.ECTO-ESCRI TURfl ....... t.~" 3 ·-----TECNICAS DE GUIONES 5 -~~-
PROtREES . 

'•·, -. . . 1 
.,J¡;~fl!)AOL;;lle,mwJ 1 CBS;.,, ,.:• , .. ,.~:: .. ·.· .. 

-.~ -~-" 
1 

,., ,.,. '~- r-... . . .. ,, 

OIIJERSOS CURSOS . . . 10 . 

En el cuadro No. 12 se muestra que la asistencia a cursos de capacita-
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ción y actualización al magisterio, la gran mayoría de los docentes acudieron 

a todos los cursos implementados por el área educativa y los diferentes 
· programas que tienen pertinencia hacia el apoyo de fa labor docente. 

En efecto.en e! cuadro No. 12 muestra una mayor tendencia de la 

asistencia a los cursos de modernización y actualización educativa,con 25 

docentes, pero en segundo término se observa a 1 O docentes con asistencia 

adiversoscursosdistintosa los de modernización educativa. Aunque parece 

que casí todos han recibido cursos de capacitación se aprecia que hay cinco 

que han recibido cursos de técnica de guiones solamente. Tres maestros 

han recibido únicamente cursos de lectura y escritura. Por último los cursos 

de materiales de apoyo, PRONALEES yespañol-matematicassolamente un 

educador lo ha recibido. Se puede apreciar que son muy pocos los docentes 

que no han recibido !os cursos correspondientes, por ser de reciente ingreso 
al sistema educativo. 

Entonces; a partir de la situación anterior se puede considerar que a 

mayor asistenciaa cursos de capacitación, me,ior serán las perspectivas de 

mejorar la práctica docente del medio rurai de las escuelas mu!tigrados, 

siempre y cuando los saberes adquiridos en esos cursos se apliquen 

adecuadamente para lograr el rendimiento escolar deseado en la Zona 
Escolar No. 019. 

4.13. Prospección de la formación docente de los profesores de !a 

Zona Escolar No. 019 

Los dcH~ntes que laboran en !as escuelas de griJpo mu!tigrados de las 

zonas rurales muestran una prospección de no continuar superándose de 

manera profesional en las diferentes instituciones formadoras de docentes. 

Por lo que la problemáticaeducativade las escuelas multigrados se acentúa 
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cada vez más. 

En relación a la situación de la Zona Escolar No. 019, se observa en los 

datos del cuadro No. 13 

CUADRONo.-13 

Prospeooón de la formación dopente de los profesores de la Z.ona Escolar No. 019. 

No. DE MAESTROS f. 
. 

. .. s .-.,,=x . 
l QUE ESTUDIAN 4 10.6 - ·- " 

NO ESTUDIAN ~4 89.4 
TOTAL .. 38 .. . 100.0 

Fuente: Información obtenida con ia encuesta de UPN sobre demanda potencial. 

De acuerdo al cuadro No. 13, en relación a !os datos obtenidos muestra 

con claridad una situación preocupante de los maestros de la Zona Esco

lar No. 019delcicfoesco!ar1995-1996. De una prospección de continuar 

estudiando se aprecia quede un total de 38 docentes, sólo cuatro continuan 

estudiando, o sea, el 10.6 % y los 34 maetros restantes, es decir el 89.4 % 

no presenta ninguna prospección de continuar estudiando. 

Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de docentes con una 

prospección de no continuar estudiando, menor será el mejoramiento de su 

desempeño profesional para alcanzar la calidad educativa de !as escue

las de grupos multigrados de la Zona Escolar No. 019. 
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CONCLUSIONES 

En la presente, se plantean un conjunto de conclusiones entorno a !a 
, problemática educativa de la educación rurai de grupos multigrados, con 

la intención de favorecer de manera creciente la calidad educativa 
mediante la superación de la práctica docente y de iguai manera, 
consolidar una mejor formación docente, que sea pertinente para el 
desarrollo de la educación rural que se lleva a cabo en la atención de grupos 
multigrados. 

Han sido muchos los esfuerzos que se han reaiizado para mejorar !a 
calidad de la educación en el medio rural. El proceso modernizador en el 
ámbito educativo no ha alcanzado a sastifacer los requerimientos del 
desenvolvimiento social, cuítural y económico de. las regiones donde 
su desarrollo es considerablemente lento. Pero !as nuevas teórias 
de! conocimiento han venido a dar un desarrollo sustancial a la 
práctica del quehacer docente. Aunque existe un considerable 
número de maestros que no han arribado a estas corrientes pedagógicas, 
quienes siguen ufüizando técnicas que no ayudan al educando en la 
construcción de sus propios conocimientos, que permitan también, el 
desarrolio de su creatividad, de sus habilidades y de sus destrezas, 
todavía persiste una enseñanza de tipo informativo, donde preval&..---e más 
un sentido verbalístico, mecanicísta y memorístico. 

La labor docente en los grupos multigrados es una tarea 
bastante compleja para el desempeño de las actividades que se 
realizan simultáneamente desde el primer grado hasta el sexto de 
laeducación primaria. Considerando las car-acterísticas muy particulares 
del niño del medio rural, que lo r.acen diferente del medio urbano, ei 



maestro que atiende de manera simultánea varios grados tendrá 

que ;,3.decuar estrategias de trabajo de tipo metodológicas y didácticas 

accrd8 a tas diferencias de los alumnos d~ las comunidadés 

rurales. 

Para superar las graves dificultades educativas de las escuelas 

rurales que atienden grupos multigrados, primeramente se exponen 

algunas propuestas relacionadas con la formación docente y se 

culmina con recomendaciones de ia práctica docente qué servirían 

de apoyo al maestro rural. 

En las escuelas formadoras de docente en estos últlmos años se 
'!:1:t"ir~r,,.;....,,, ~ q•·1~ rH~+~~,J~ tr~"""' .... ..tt"'l:rm-r-iAr- .or 1~ pi-A. p~r~r-i-An dt:!, In.-, futui-o~ """i""' _._1!€ i,J¡ •- 11 ~.._..,._.fe.;,~"'"' ,,,c11 e;¡¡:~ i~i;,,.a:; .- ; a-&¡h .. ,~-3 i ~= i is;;,. - -• ~,,n\.i ~ - '--ª ~ ~ 

maestros que egresan d2 esas instituciones e~ucativas. Aunque las 
C "fr';;f"!: d~ ~n-,a ---mbi---fl- !!:!:a ~. -~--r~ F!.o -hn~~-r ir-~ e--h.e:!.F-s:: V ½-,a_p;;-;f:;:¡,¡;_ U i i-Un."- VCii 1Ch.,11V i;.,.;: ~ _ !"-eli fCi Q Y- Gi.l'J"Vt -~~ rV~ ~Gi.;,;rV! C'-7 J t~V~ n_.,.,¡...,,. 

de los conocimientos de nuestro tiempo, todavía deja mucho que desear. 

Tal vez esta orientación curricuiaí sólo se centra en una formación 

docente para la atención especifica de un sólo grupo y 110 para !a 

atención de grupos multigrados. 

Por tal razón se recomiendi;i que las instituciones fbrmadoras 

de doc..entes incluyan en su currículum de estudio contenidos que tengan 

en cuenta la práctica docente de ias escuelas rurales de grupos 

multigrados. De esta manera, para cuando íos m..1evos docentes se 
'=-,--,-~--,,.,., e- "'==1 i-•,,- nu~ -•i·e=-'an --· •r.o= mu¡•·¡gr-r1,-,~ ""Sea H fVVI 1-.JUh,,,,.; ~ ..,¡¡ ~~~-~i-;:;,. .... - e dL nU n !:fH-Jt) ""º Id- l , e¡~VQ; fJV· 

r--r,r,0Ci"1iPntr,<> +.:,Aricos :,¡,-Ir,, ,iddos P.11 su fnrma,,.•ón y pu0 dan tener vv~~ _U,,s.r •• y.,;;, !!-""'V- - _.....,.""lYUI - - - o ,_ IJ \,,,l'f y ¡. 

"ohwrw~cr!:i ro.,p,." -1. rnntexi~ ~~,......1 0--'µ ta viré- ....._..-i:11,..,..,...th,- f1a.1 =a~iñ 
V in,..--~¡- t{.ol. \J-Vi'.I C-1 vv,~ i.U iWCi.l _.._., l Yt¾,f@ ~\,.h,,~~0:,. •• G'!: --~ l'.!l~Y,"-"" 

rnraª Ai H"'H'1U~- f§~ ~e nr~+enr!~ !"!!~ i:e fii ;rant~ ia fr;r,~t=ií:iAn do~.t:l~te nP 
.... i !.= ==-•"-'j - .!iV -~ Fª~ .. •~~....,_ •;,,iji,J~ ..,...\,J. ~ _. ! ¡._.,_ ~=~--- -...,.._..11 .. --V 

se enseñe e:xclusiv<"ur·.ente una orientación pedagógica enfocada 
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escuelas rurales. 

En algunos maestros del medio rural se puede observar que la 
preparación profesional pudo asimilar conocimientos ti=,1'.riros _....,. •• ...., r 

pero estas teorías adquiridas no tienen una relación congruente 
para apoyar la práctica docente en los aprendizajes de los educandos 
de grup""' muf+i,...rarlr,g '"'ffi"OC,.,, Hoe;o , ,,.,.,., i"'"""'"º"'Cio' n '"'"" ""'"'"''"'rª V-uli 1.1!:ji: -- • ~c::i:1 _fJ" '-'t..!-ii!...,.Uf!Ci~~!!!.-•~-!.! o ~-~-i.;.;,;¡__.•H<..._,.,...._"i! 

"'Cti,1::i <=>n l~c:: avance~ rl<=> •1n .,esarro'lo nro~r,:,-,,-t~ 0 11 '-,,'-'a.,,--¡~¡ - ... _ - -• .. u- • • ~ -- ..... U - "i - L f"º ;;:¾- _ _.is_a - ta ,. JO ~ -...uG.aª 
de los grupos rurales. Por tal razón 

" ... necesitamos considerar que la formación de un profesional de !a docencia requiere el acceso al 
conocimiento que se produce actualmente, con 
las distintas perspectivas discipiínarias, sobre fa 
enseñanza y su relación con el aprendizaje en el 
aula y con los contenidos escolares "(45). 

Por consiguiente, las teorías del conocimiento que poseen los 
educadores deben guardar cierta congruencia con las actividades 
rural=c, en,_ .... -bb~ion e~,-~1a.-· -dema's h-n rl= r=n=~ ..... ¡,H~ ,,,., ,_., ,¡¡;;;~ ! id JJV n;A\.,l 1 ~ ..... v~ ~ f d ~,! i J ~ .d.f -v ;~¡..H;;;;!~~~j~ .._-J! ~~ ...... 

perpectivas del desarrollo en su aspecto social, dentro de la 
dimensión la sociedad rural. 

los C0 nt'"O" f~-marlo'"eª d"' "'o-,..e~~,,.,. !.a-,,, ;~~ ..... ~•,Air!Q .::;n -·,
V! ! ~ l.H t n ~ ! ~ v 'Ll v ~ il,.;¡¡;Q HOn H Hn.,.i,\,ü.kVn..1 ~H QUQ 

nl~r'lla~ rlc QC>"h ¡rlin~ m~ H_? ~n7'!"1.grgmQnf~ Qicr-if""'ª¡nc ...,. 1- dc~ni.ortan 1 ..... ,...-.~:~--....:o ~- ~'°~'-""'-=JV-V •~s~:J .;;;¡,""-'"~!•-•-~~ -~•"-- ..._,,;_:~~-.-- \.il.,,C _....,,i"'1_, t. ,~ iQ 

inquietud entre !os futuros profesionales de fa docencia, el desarrollo del 
""'11S"'mientn ;nnov-,r!or ! -., o<>-ucl<>~ nor=-!e"' ,.,,.... rlob-n n•u-,-1:::,r ,..,- . w.. i..- i.i • ..-i;iu •. !.-d- --v --~~ •. •~·•ª- ~ ~~v -- -""~·· "-'i ~u ....... 
rezagadas solamente preparando aprendices con c.oncep tos que '"'"'"ª'"' ,..,.,~-'o'.., i••~•~am0 n .. 0 -on la p,."'"t1·ca P"'d-~ ... g'"'"" T:amb·1,;;.n ln .... ~ t _-n : -aa~i -~ ~ ut !;!\,,,- u -· .l- """-a• ~ ~-"· .. - c:i.HU h-•~ 2 

• ~ 

( 45) lbid, pag. 33 
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interacción real en e! trabajo educativo. Asf pués, los maestros del 
área rurai por esa fa.ita de ordenamiento de esquemas conceptuales y 
en conocim!ento fragmentado de las teórías, determinan que ei maestro 
siempre esté improvisando con ias metodologías y técnic.as de 
aprendizaje queutili7R para la enseñanza de los contenidos temáticos del 
grupo escolar. Por tal motivo, el docente rural debe definir con sus 
abundantes o escazos principios teóricos un proceso metodológico 
que permita, en la práctica docente de grupos multigrados, con
cretar una rnetodologia eficiente para orientar !a enseñahza. 

R,:;nularm,:,,nt<:> ,:,,l rloc<:>n+<:> r11ral nri<:>nta cu 1 .cnscn· <=>n7a con un • ~--~ , •• - ,,.,_ -·.... -· 1- ·- ~ -·~-··· .. ..,.._ - - ·- ~- •• .. 
sentido empírista, sin preocuparse en corroborar los fundamentos 
teóricos que otros autores han proporcionado al universo de !a 
educación. Es preciso que esa práctica de manera empírista deba se 
reflexionada detenidamente para confrontarla con los conceptos 
teóricos de tipo metodológicos y pedagógicos que tengan pertinencia en 
<:>lnuAhacerctocentenela· -:,nna rural Yenfah-nr,uetodo"' !nsednc"'l'inre« _,..., -~• ~ -- t. .... l -- il j -~. • •• UL--"'1 lo .....- -- -- ª---· ,._-
deben tratar de desarrollar una reflexión sobre las actividades que 
realiza en la cotidianidad de! aspecto educativo del medio rural. 

La atención de grupos multigrados debería encausarse bajo una 
práctica docente orientado por un eje integrador de contenidos de 
aprendizaje. Esta interacción debe orientarse hacia !a interdiscipHnariedad 
del procaso de enseñanza-aprendizaje de !as distintas asignaturas que 
CllS'enbn 91 ni<>n v nrnnr!:lmac de ,:,c_t, ,r1·¡r, vigent;:.5 p<:>ra nn ·¡·ncu.rrir _...., t; •-•• • ,,.,.~~• .j J- -~•-•• -- - __ ,.'-'"_ - w:; • .__ } . -• •- •• • l 

en el descuido de las materias que ei maestro ha considerado 
mcnng imnort,::,ntcc .6i no· <=>hor,.<>r <=> tcrl,:,« <:><:>ta<> di<>r-ínlin,:,c, rl,:,I • • •-• •- ••••:r, • .__, ,.._ ___ • ... • -- u- ...,. .. --- __ ._ - •-v•.,...••• •-- --• 
conocimiento se estaría frustando el desarrollo integral y armónico 
'"'"' I,:, orh ,,.."'CiO' n rlc Ir><> nin-n<> u- ·- __ ..... ___ 2 •• -- -- '-~· --· 
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no-maestro y alumno-alumno. Para darse estas interrelaciones han 
de articularse con dinámicas grupales que beneficien la interacción 
socializadora de conocimientos asimilados por los propios niños y 
puedan intercambiar sus propias ideas o experiencias vividas en e! 
transcurso de su existencia. Por tal razón, es recomendable trabajar 
en la conformación de equipos para que ios niños puedan 
cuestionarse, razonar e indagar colectivamente sobre las situaciones 
vivenciales que aparecen como hechos reales de la vida diaria de su 
entorno. El trabajo en equipos facilitaría en los grupos multigrados de 
educación rural la atención simultanéa de varios grados, eiaborando fichas 
de actividades didácticas, donde al niño lo estaríamos introduciendo 
desde esta temprana edad a su autodominio, autoestima y al 
autodidáctismo de los aprendizajes. El maestro rural con el manejo 
de fichas didácticas sería un orientador o facilitador de los apren
dizajes de los alumnos. 

Es conveniente asumir nuevos rumbos en ia orientación de la 
educación rural, para alcanzar la el crecimiento productivo con 
manufacturas más apropiadas que ofrece el desarrollo científico y 
tecnológico de la humanidad. Estas influencias deben de inculcarse 
desde muy temprana edad entre los niños, para que tengan conciencia 
de que en un futuro habrá de implementar alternativas de acción de 
progreso que transforme la vida socioeconómica y cultural de íos 
pueblos rurales. 

El educando rural es un sujeto predispuesto para abrir su 
mentalidad para asimilar nuevas concepciones que permitan orien
tarlas a los requerimientos de sus propias necesidades. El niño 
rural demuestra pasividad porque hace falta activar sus estructuras 
mentales que han permanecidos adormecidas, por qué siempre 
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han sido depositarios de pensamientos enajenantes y perjuicios y 
manteniéndolos cuajenadas bajo el dominio de la ignoracia y la 
miseria. 

El despegue del desarrollo educativo rural a de asimilar elementos 
propios y ajenos de su entorno social; tal como lo enunció Rafael Ramírez, 

" .. .la educación llega a los campesinos desde un mundo que no es el suyo y tiende a transformar a las comunidades rurales en su conjunto, !legando no solamente a los niños, sino alcanzando también a los aduftos, para modificar lo más rápidamente que sea posible sus actitudes, sus conceptos, sus ideales y sus posibilidades futuras, permitiéndoles entrar al escenario de la vida realmente ci« 
vilizada "(47). 

Por eso el educador ha de centrar su acción educativa en el 
alumnado concretamente; pero sin descuidar a toda la comunidad 
donde está inmersa su labor docente. 

la función educadora de la escuela rural no debe centrarse 
exclusivamente en !as aulas escolares. Debe tener una vinculación 
estrecha con la comunidad para ha--...erfecundar el progreso y prosP€lrtdad 
en todos los aspectos el desarrollo de la vida social del medio rural. 

En conch,.isión, ei trabajo docente desplegado en las dimensiones de 
la educación rural con atención a grupos multigrados no ha logrado 
alcanzar los propoósitos deseados. El lento avance logrado por llegar a 
transformar los esquemas educativos de influencias tradlcionaiistas no 
ha permitido articular la práctica docente con !as recientes corrien-
--------------
( 47 ) RAMIREZ, Rafael. op Cit. Pag. 172. 
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tes pedagógicas, para así lograr mejorar la calidad dela praxis 
educativa de la educación rural. 

Considero que debe ser un reto, por parte de los profesionales 
de la educación, superar !as metas educativas, sociales y culturales 
de mayor relavancia y que se sean significativos y pertinentes en 
el ambiente educativo rural. 
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Gráfico No. 1 Anexo: 1 

ZONA ESCOLAR No. 019 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA. Número de maestros de acuerdo al número de grados que atienden. 
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Gráfico No. 2 Anexo: 2 

ZONA ESCOLAR No. 019 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA. 
Número de maestros de acuerdo al número de grados que atienden 
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ANEXO: #3 MAPA:# 1 

UBICACION GEOGRAFíCA DEL 
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SIN. 
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ANEXO: #4 MAPA:# 2 

UBICACION GEOGRAFICA DE LA ZONA 
ESCOLAR No. 019, EN EL MUNICIPIO 

SAN IGNACIO, SINALOA. 
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ANEXO :#5 

ORDEN DE COMISION PARA OCUPAR LA SUPERVISION DE LA ZONA 
ESCOLAR#019 
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SECRETA.RIA 
DE 

iJCACION PUBLIC.A 
ASU1l"TO: Se otorga nueva comisi6n:~ 

Culiacán Sin., a i 6 de :Marzo de 1988'; 

C.:PROPR. VICTGR LOER.A. ALVA...eusZ. ? RE-SEN TE.-

Esta Di..~cción Federal de Educación 1:'ri-rnaria diS uone oue con sus claves 1101125.1E0221-0048í8 v 1101125.í.E0281-142 
- -

,V 
-

·271, -pase usted comisionado hacerse cargo de la zona escolar No; 19, resultante de la reestructura de la zona Ho. 18, ambas con -cabecera en San IgnaciO"," Sin~ 

e OllliS ión 
el apoyo 

Deseándole el mejor de los éxitos en esta =evale man;f'estamos también nuestro deseo de brindarle todo posible pa._"'8. que logre el éxito de la misma~' 

!'.·-, 
,- . 

. . 
_;_-. ~- ._ .;,.. . ... _-.,...e·: 

---:,;-}.;~ _:~:(.-'/ 
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~ ..l.. ..:... .._~.i,..;...,..'l...;::i:.!J .li ~ V t _,r_n,.J....:,:..;.,....;_ .. __ 0 I 

c.c.p. 
'? -

C.l'rofra. Esthela Mil1án Bastidas, la Zona No. 18,San Io-n.acio,Sin;· 
Supervisora Esc.Fed. de-
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