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ŵ ríiüv Cí OOíCMENTACION 
Administración Educativa 

P residente cíe Tesis: DR. ENLIGUE E. BATISTA J. 

Medeüín - Colombia 

t .979 



Tesis para optar al Título de: 

MAGISTER EN EDUCACION 

- -

U. DE A. 
FACULTAD DE EDUCACION 

C E N T R O DE I N V E S T I G A C I O N E S EDUCATIVAS 

C E D E D 
DE DOCUMENTACION 



A P R O S A D A 

DOCTOR t iNi^jteuÉ 

DOCTORí 

DOCTO?« i 

U. DE A. 
FACULTAD DE EDUCACION 
¡TRO DE. I N V E S T I G A C I O N E S EDUCATIVAS 

C E D E D 
^tftii Dt BOCUMSNTACIO» ^ 



lis 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE EDUCACION 
U. DE A. 

FACULTAD DE EDUCACION 
CENTRO DE I N V E S T I G A C I O N E S EDUCA . . * 

DEPARTAMENTO DE GRADUADOS C E D E D 
» . U U K O UE D O C U M E N T A C I O N 

Estudio de la Relación de la Jornada Continua con el 

Rendimiento Académico, la Deserción y la Promoción 

Escolar en los Estudiantes de Enseitanza Media de Me 

dellín y el Valle de Afcurrá.-

Te-sis fsarm. optmr al Tíwlo ti*t 

Autores; 
MAéMBTER EN EDUCACION 

MARY ARISTI2 ABAL HOYOS 

Orientación y Consejería 

•j- IN.y£STtGACHJ'v "i CATIVAS 
RAMON ANTONIO PIUJEROA ORTIi 

Cí 0OCCMENTACION 
Administración Educativa 

Presidente cíe Tesis: DR. ENLIGUE E. BATISTA J. 

Medellín - Colombia 

t .979 



A P R O S A D A 

DOCTOR t iNi^jteuÉ 
PfNwisNnÉ« tí» l es¡4* 

DOCTORí 

docto?« i 

u. DE A. 
FACULTAD DE EDUCACION 
¡TRO DE. I N V E S T I G A C I O N E S EDUCATIVAS 

C E D E D 
^tftii Dt BOCUMSNTACIO» ^ 



A G R A C - E C l M l F N T Q 

Al Dr . ftnrfeiu» E. Batista J. «uy» acertad* dirección pjrmtttó la 

fellr culmineetán de «eta Investí adán . 

Al Dr . Guillermo GaratSlaz Hll4je qul¿r orientó oftca¡amento tos pri~ 

w « » p-.»sos cte este eatuelo. 

Al 0 r , Femando Occfua y sus Inmediatos calr*Jor«dor«a de la o f i c i a 

de ííatoe aoctoculturales d© la ©daerneetén de AnttoquU» por su 

nand'ts y yuda afleas., .irada© loa cuales ftié posible el e ludió a-e 

les® datos estadíatleae necaearto» para esta li^eattgaolón, 

A los Señor»« Rectore* de los Centros ¿ducatlvos wftelalee y Privados» 

en tos cuales ae .:-plt©S la prueba de rencftrdanfc» « ad f rn lc » , por su a r -

txealasfca cclafeareelón* 

Plnatm«^» , a lo® Alumnos de «neertanea media de ambos « m e * , a quls-

-«ae se apüoS la pruabe de oonoclmlertos» por su jy<rtldpacl6n i d iva , que 

permitió realizar con éxito esta l: vestí jacl&n . 

FAC 
cENiro 

...rtJJ Dí 



u 

TAO LA Di CONTEMPO 

•figOfeSL 

CAPITOLO PRIMIERO 

A . Profciomii a 1 

i , inutili tatualoy «u Jurttftoiiiòw S 

G . L imltMl»* « » dm I» lrv»Mttfr"i€i46n 4 

D. i ite la Inviasti „ «i&l. * 3 

CAFITUL© &EOUNOC 

FUNDAI^MTOS TEORICO» Di/ LA tWE&f l&AClON 

A» HUftoria la Jzr vaia Corsttaua oa Catonr**« 12 

£*. LA Jomwa Continua *n M dcwltfn y «I Vali« <3« Aìaurr-ii. 

C . OrlfifeiH^fc Tècnico« y Paioatéatcc« sobit» la» ^ o n w h » 

Qontinuiui y Ordinari-su» 1» 

f , La F aUg» corno F negètUvs» «n Apr^ndli a je . . . *S 

2. Ate-ieian y Capscload da m 

3. A$ar«rtóL;,aJ* ma^tv»y eaiaaciacio 

4. Varia le« j del . . . . » „ . . . . «a 

&. fv e:el Aprandtsaija 00 
i 

-#» R«lwnclón~DwtTB15r» y PWHWtiSn H 

D• f «rmutaolfin dal f~robt*na 8« 

è . tupuoa&a» do la in >. 

F . Defintclén-a© T l r n ^ M » B&stcoe SS 
r ! 

/ > ,-V. 
0 '' O3Z0& 



f^glna 

CAPITUUQ TuRCSRO 

PROC£SQ MCTODDIjOOIOO 

A . ltstama « * Vartabtas . . . , 70 

1. Vartefctas Uepanciiantea 70 

2. Vartafeta* Irvfepanotanfettft 71 

•1. Vsrtnrtaamomrmaa*m 71 

4. Mtp6t»aia da Trabajo . . . . » 

5. Fuant» da Date* 7$ 

B . Poblaci6n y ? usstra 77 

1. Univumj 77 

2, htuaafcrs 79 

a. Fr.iCS'ij 79 

b. TamaTo mueatral definitive 31 

C . Irtttftrrantos . . . . • • • • • » • • « • « • • • • . . . • • • • 

t. Para roedlr ©l RandKmlarto Aead&mlea . . . . . . . . . . . . 

a, Amli-tt; del Inrtuiitnto ¡K' 

b . " Apttcaoldn del Inatrurtwrt© « . . . 

e. Callfteaat6n • .el katrumi-to 87 

a . Para medlr -«aetenetdn y Deeerddn £ scolar 3© 

a. Para medir Pr©nioel6r* Escoter 00 

D. Moaeio eetadtetteu para ©I An&Uais ce loa datos HQ 



2 Z 

m 

I * 

* I 
If 

• 



© © r* os Ol 

1 
§ a 

1 
ti 

« 

ì 

m 
S 
% 

* « 

o 



Página 

CAPITULO QUINTO 

DISCUSION De LOS RESULTADOS Y GONCUUSIONc-S 

GCNERAIJES . 

A. Discusión de le® datos sobre rendimiento Académico, 

tí. Discusión de los reeultwctoa »ofcre Retención y Deser-

ción seoter 

C. Discuíión de los Ressulteid©» escore Promoción fe «colar 

D. Comparación d© los resultados con la Literatura . . . . 

E. Conclusiones 

F . Sugerencias 

P l$uras 

Anesos 

Referencia Bibliográfica® 

laa 

140 

146 

i r - 2 

157 

im 

td£ 

174 

191 



e & j a 

N" 7 Análisis de VarUnz& para Upo de jornada y 

Sexo en el cuarto año de Enseñanza Media « « . . . 96 

N* Q Análisis de Variaras para Tipo de Jornada y 
Hfti';: i¡r 1 • , ' .di . « ' " '. «. 

Sexo en el sexto año de Enseñanza Media 100 

N* 9 Retención y Deserción Escolar en ta Enseñanza 

Media según Tipo de Jomada en el año 1970 . *. 102 

N ' 10 Retención y Deserción E sedar en la Enseñanza 

Media según Tipo de Jamada en el año 1971 . . . 103 

NT 11 Retención y Deserción Escolar en la Enseñanza 

Media según Tipo de Jornada en el año 1972.... 104 

N* 12 Retención y Deserción 6sedar en la Enseñanza 

Media según Tipo de Jomada en el año 1973 . . . . 106 

NJ 13 Retendón y Deserción Escdar en la Enseñzanza 

Meda según Tipo de Jomada y Sector Educativo 

en 1970 107 



V*»i 

Página 

N* 14 ¡retención y Deserción esc lar en la Lnseñ n¿ Ma -

dia según tipo de Jornada y £ ectjr Educativo en 1971.. 108 

N3 16 Retención y Deserei jn fcswl r en la Enseñanza Me -

dia s gún tipo de Jornada y Sector educativo en 1972.. 109 

N* 13 Retención y Deserción Escolar en U Enseñanza Me-

dí • según Tip. Je Jornada y l ector Educativo en 1973. 110 

NJ 17 Retenci n y Deserción Escolar en la Enseñanza Medi 

según Tip de Jomada y Sexo durante el a lo 1970.... 112 

hi' 18 Retención y Deserción Escolar en la Enseñanza Media 

según Tipo de Jarn da y Sexo durante el año 1371.... 113 

NT 19 Retención y Deserción Escolar en la Enseñanza Media 

según Tipe de Jornada y taxo durante el año 1972.... 114 

NJ 20 Retención y Deserción Escolar en la Enseñanza Media 

según Tipo da Jornada y Se* durante el año 1^73 115 

N* 21 Promoción Escolar en la Enseñanza Media según Tip¿ 

de Jomada en el año 1970 117 



IX 

Página 

N4 22 Promoción Escalar en la Enseñanza Media según 

Tipo de Jornada en el año 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

N" 23 Promoción Escolar en la Enseñanza Media según 

Tipo de Jornada en el año 1972 119 

NJ 24 Promoción Escolar en la Enseñanza Media ¡según 

Tipo de Jomada en el año 1973 120 

Na 26 Promoción Escolar en la Enseñanza Media según 

Tipo de Jomada y Sector Educativo en el aña 1970.. 122 

N* 23 Promoción Escolar en la Enseñanza Media según 

Tipo de Jornada y Sector Educativo en el año 1971.. 214 

N* 27 Promoción Escolar en la Enseñanza Media 3egún 

Tipo de Jornada y Sector Educativo en el año 1972.. 124 

N* 28 Promoción Escolar en ta Enseñanza Media según 

Tipo de Jomada y Sector Educativo en el año 1973.. 123 



Página 

N* 29 Promoción Escolar en la Enseñanza Media según 

Tipo de Jornada y Sexo en el año 1970 127 

N" 30 Promoción Escolar en la Enseñanza Media según 

Tipo de Jornada y Sexo en el año 1971 128 

N* 31 Promoción Escolar en la Enseñanza Media según 

Tipo de Jornada y Sexo en el año 1972 128 

N* 32 Promoción Escolar en la Enseñanza Media según 

Upo de Jornada y Sexo en el año 1973 . . . . . . . . . . . . . 130 



XI 

U S T A DE FIGURAS 

Pagina 

N * 1 Incremento de loa Colegios de Jorrada Continua 

en compar ación con los Colegios de Jornada Ordi-

n a r i a . . . . . . . . . . . . . . . 132 

N" 2 Incremento de la Matrícula en los Colegios de Jor-

nada Continua y Ordinaria 133 

N* 3 Incremento de Colegios de Jornada Continua en el 
fe-

Sector Oficial y Privado 134 

< 

N* 4 Incremento de la Matrícula en los Colegios de Jor -

nada Continua y Ordinaria en el Sector Oficial y 

Privado 135 

N* © Representación Gráfica de la Población Escolar 

según Tipo de Jornada en el sño 1973 133 

N 3 Representación Gráfica de la Muestra de Colegios y 

Alumnos según Tipo de Jornada 137 

N ' 7 Representación Gráfica de los Porcentajes de Reten-



II 

Página 
clon y Daserción Escolar según Tipo de Jor -

nada 138 

N" 8 Representación Gráfica de los Porcentajes de 

Retención y Deserción según Jomada y Sector 

Educativo 139 

N 9 Representación Gráfica de los Porcentajes de 

Retención y Deserción según Jornada y Sexo 170 

10 Representación Grafica de los Porcentajes de 

Promoción según Tipo de Jornada 171 

N ' 11 Representación Gráfica de los Porcentajes de 

Pron i oció-i aegún Tipo de Jornada y Sector Educa-

tivo 172 

N* 12 Representación Gráfica de los Porcentajes de Pro -

nsoclón según Tipo de Jomada y Sexo 173 



LISTA DE ANEXOS 

N 1 Medias ponderadas de rendimiento académico según 

tipo de jornada y sector educativa 

Medias ponderadas según tipo de rendimiento acadé-

mico según tipo de jornada y sexo 

N 2 Cuadro general de porcentajes de retención y deser-

ción escolar según tipo de jornada, sector educativo 

y sexo en el año 1970 

N 3 Cuadro general de porcentajes de retención y deser-

ción escolar según tipo de jornada sector educativo 

y sexo en el año 1971 

N9 4 Cuadro general de porcentajes de retención y deser-

ción escolar según tipo de jornada, sector educativo 

y sexo en el año 1972 

N* 5 Cuadro general de porcentajes de retención y deser-

ción escolar según tipo de jornada, sector educativo 

y sexo en el año 1S73 



> IV 

Página 

N Q Cuadro general de porcentajes de retención y deser-

ción escolar según tipo de jornada, sexo y sector 

educativo en el año 1970 179 

Na 7 Cuadro general de porcentajes de retención y deser-

ción escolar según tipo de jomada, sexo y sector 

educativo en el año 1971 130 

N° 8 Cuadro general de porcentajes de retención y deser-

ción escolar según tipo de jornada, sexo y sector 

educativo en el año 1972. 181 

NT 9 Cuadro general de porcentajes de retención y deser-

ción escolar según tipo de jomada, sexo y sector 

educativo en el año 1973 132 

N° 10 Cuadro general de porcentajes de promoción escolar 

según tipo de Jornada, sector educativo y sexo en el 

año 1Q70 183 

N° 11 Cuadro general de porcentajes de promoción escolar 

según tipo de jornada, sector educativo y sexo en el 



XV 

Página 

N5 12 Cuadro general de porcentajes de promoción escolar 

según jomada, sector educativo y sexo en 1972 185 

N° 13 Cuadro general de porcentajes de promoción escolar 

según jomada, sector educativo y sexo en 1973 183 

N " 14 Cuadro general de porcentajes de promoción escolar 

según jornada, sexo y sector educativo en 1970 137 

N" 15 Cuadro general de porcentajes de promoción escolar 

según jomada, sexo y sector educativo en 1971 188 

N® 13 Cuadro general de porcentajes de pro moción escolar 

según jornada, sexo y sector educativo en 1972 189 

Na 17 Cuadro general de porcentajes de promoción escolar 

según jomada, sexo y sector educativo en 1973. 190 

N18 Encuestas sobre las J a n das continuas los estable-

cimientos de enseñanza media de K- edellín y el V alle de 



CAPITULO 1 

PROPOSITO®, JUSTIFICACION Y '^.SUfv'i N D. L. STUDIO 

^* » rowK- a Ina/aj-ti-j r . » 

f n este «*tu.1o se procuró hacer un 'tisis or^p r tivo o» la influ-

a ci ejercida por la jor «da co tinu con?» modatld d oe tr *b jo es -

colar, en lo» i> turmas oe los colegios de e n a e * m e d í e?' los cua-

tes se « optó este tipo oe joraad , e > relación cor aquellos colegios 

tío-oe se psreswer % con l jor «da or il v ri oe e ¿tu io-s, te- le *o a > 

cuenta tres factores: rendtmie to cadémleo, deserción y promoción 

escolar» 

El s l a t sw o® trebeje e&.obr co-ítinuo permitió l Jop» ión ce la oo-

ble jar «d , l .oble jomad- consiste e la utilización tío ( r a ml./n.-. 

wl» p-.ra dos grupos distt tos oe alumnos, co- • sus respe- tlvos m aes-

tros» tr jando e • sesión ce«- tinu , « r o en la m ñ^na y otro an U t, r 

oe. S ste sistema se origi ¡ó en ta neceald d de darle acceso l e-- u -

cacl&n, un mayor • xtmero e colornti -sos, provee ha .-ido lo» recur-

s¿.o© existe te©. 

C3 jomao continue corro sistema oe trabajo escolar y la consiguien-

te -¿opción de la v.oble j o r a c - , ee Impi *ó en < olornbi p ra los e s -

t olecimle '«toe oficiales y se utori ó p ra loe privados, por decreto 

proslotonci 1 No 165 oe 1937 y form «fea p rte ce una serie de medio •» -

cuyo cor.junto se denominó t PLAN DE' EWL KGÍÍ.'NCIA EDUCATIVA 
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©l cual ©nfcró en p l e o vigor © •> el lo 1^98. 

Como puec«* . iwrecl rsa, l » experto- *a co - la jor voa co ttnua es r©~ 

latlvimvte r©d©nt© e - nuestro medio, fei se conste ers> que en U»3© 

empegó * ftmeionar en yorma más o me >oa organizad© I» Jorr e a co?")-

ti su ©n ios primeros i «Ututo© educativo© nu© la «.optaron, sse tie 

entonces que ©n el año 197i, a Uó 1 • primera promoción que reelts-ó-

tooos los estudios de ©n«©ñans meóla con esta .«uev» modalic -d. t a 

entonces el momento de entrar a analizar, o - base ©r. 1 * experleaci.:, 

de estos seis años, las co--^secuencia© que para los estudiar*»© do los 

colegio© ?© «©cundarta, h© tr-fbo I» adopc lón d© 1« jomada continua, -

como «istem •;© trabajo escolar. 

B . Importancia y Justi?rlc Jtón de e-ate £sfeu>-Uo 

La Importancia de esta i vestigaclán se .«rtva del nec-o según el cu A * 

a pesar de h oer p-l-do decretadla 1« jomada oontinus corno una medid -

de emerge «el «, as .-©<. ir, para resolver temporalm© te el profHem -

educativo «sel p í , hoy pueue .-.omprot.irse la u ivers- libación e es -

te ©i©toma ea lo© establecimientos, oficial«© y el i t© to actual oel n i -

f l s twlo o© L duceeión para ©xte>>oer ©»ta clase de jornada -l mayor 

mero pesióle oe tnstlfcucio « s eou. atlvas privadas. 

Ahor.-t oten, todas l s medidas por be >efi. losas que perezcan, neresi-

i 
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tan ser evaluadas prectsaínente para conocer los resultados positivos o 

negativos de las mismas* Por las indagaciones que se han hecho hasta 

el momento, no se tiene conocimiento de que en el medio educacional 

colombiano se haya efectuado una investigación sistemática sobre la in-

cidencia que ha tenido en el país» la adopción del nuevo sistema de jor -

nada continua. 

Son muchos los administradores, psícoortentadores y educadores en 

general los que se plantean el Interrogante sobre la efectividad de esta 

medida oficial adoptada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Desde el punto de vista de la administración educativa, el tema revisto 

una importancia especial, ya que está íntimamente relacionado con la 

ptaneación, organización, dirección y control educativo y los resultados 

obtenidos pueden tomarse como una pauta a seguir en la toma de decisio 

nes administrativas docentes. 

SI se analiza el hecho de la Importancia que se está dando en estos mo-

mentos a la implantación de la psico-orientación escolar, la importan -

cia de asta investigación se deduce al considerar que los resultados 

obtenidos pueden arrojar luces» muy significativas para el proceso de 

ayuda al estudiante: permitirán al psico-orientador analizar si los pro-

blemas de desadaptación o frustración escolar, pueden tener o no, una 
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irfluencia directa ciei tipc ce jor adfc en iu@ se real i?v--t loa eetudios. 

4.(3® -utores, l reattsar este ivestlgaclón, »e propusieron > una tíofcl« 

¡lf-vaii.ia.-j s 

1. L t e a r el requisito axlglt.-o por la Universidad p ira optar 1 título 

cíe magUite* er educación. 

2. H:-cer un aporte a la ev luición de la realldao edu;.atlv*s colom -

Plana . 

4-. lUi"'nitacio-' 1 | irveatt&.:<ciSn 

t. SI presente eetuolo se extexaió a la población que cuore la ?:ona -

urbana da ív edellí y el Valla ce Aburré . 

Queda abierto el campo para investigaciones Mauras que quieran m -

pliar el estudio ya sea a nivel depárteme-tal o l Ambito nacional. Dos 

tipos - e limitado ©s impidieron g. los utores cubrir un Srea rraycr de 

población t 

a . A nivel nado al , 1.-& Un itacione*. ab rea,-': el factor económico y -

el actor tiempo además, exifelrtí ampliar el equipo de Investiga -

dores. 

b. A nivel áttpPÉMNPiP} se pe «6 en un principio e exte -.Jer la 



investigación a toda ai área departamental pero ee llagó a ta 

conclusión de que por- ahora esto no es posible ya que son muy 

pocos los municipios donde hasta el año 715 se había adoptado ta 

jomada continua; por tanto, ni la muestra sería representativa, 

ni los resultados serían significativos a nivel departamental. 

. 

Cronológicamente la investigación abarcó desde et año 1970 hasta 

1973. En un principio se pensó partir del año 1968 y así constó en 

el anteproyecto, pero en ta oflctna de datos socioculfcurale* de la 
i 

Gobernación de Antloqula, sólo se encontraron referencias estad ís 

ticas a partir del año 1970 razón por la cual fué necesario limitar 

et período de la investigación. 

La investigación se Umita a los factores rendimiento Intelectual, 

deserción y promoción escolar. 

No se tuvieron en cuenta variables tan interesantes como son: la 

estructura familiar o ambiental} la edad de los alumnos que cursan 

cada nivel; la salud física y el ajuste psíquico; tos Intereses y apti-

tudes Individuales; la distancia entre el hogar de los alumnos y el 

centro educacional) las condiciones pedagógicas de lo® institutos 
V 

referentes, por una parte, al nivel academia» de los profesores y 
» 1 

por otra a ta planta física y número de alumnos por curso. 
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Resuman de ta írvestibad6n 

1. Objetivos 

Determinar la relación de la jornada continua con el rendimiento 

académico, deserción y promoción en tos estudiantes de enseñanza 

media de los colegios de Medellün y el Valle de Aburró. 

2. Proceso metodológico.-

La población para este estudio comprendió 172 colegios de los cua-

tes 72 trabajan en jomada continua y 100 en jornada ordinaria. 

Abarcó la población estudiantil que se matriculó en secundarla en 

1973, 94.240 en total repartidos así: 49.335 en jomada continua y 

44.355 en jomada ordinaria. Se tuvo en cuenta a los alumnos que 

se presentaron a exámenes finales, 82.973* a este número se le 

restó cerca de 7.000 estudiantes que aprobaron el sexto año de 

educación media, por considerarse que a principios de 1974, fecha 

en la que se inició este estudio, ya no formaban parte de los alum-

nos da secundarla. 

Se procuró una muestra oue füera representativa, estratificada al 

azar. Para conformarla se tuv/o en cuenta el tipo de jornada, sector 

educativo, nivel académico y sexo. 

Se tomaron 30 colegios pertenecientes al sector privado y al oficial, 
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rar el rendimiento académico de los alumnos, lonsistente en 

tres pruebas de conocimientos sobre las áreas de asignaturas 

consideradas básicas en la enseñanza media, de acuerdo al de-

creto OAQ de 1932. 

• s 

Las pruebas de conocimientos utilizadas en esta Investigación 

fueren construidas por los psico-orientadores González y Patl-

ño <1974) y de su validez y contabilidad se habla ampliamente 

en el capítulo III de esto estudio. 

Para la comparación de la deserción y promoción es col ar, se 

tuvo en cuenta los datos sobre tos alumno® matriculados exa-

minados y aprobados por año, en cada una de las instituciones 

educativas de caraeter oficial y privado, según el tipo de jor -

nada, sector educativo y sexo. Estos datos fUeron proporcio-

nados por ta ofleina de estadísticas socio-culturales do la Go-

bernación de Antloquia y se originaron directamente en tos 

informes ervlados a esta oficina por cada uno de los centros 

educativos de Madellín y el Valte de Aburra. 

Resultados obtenidos. -

Los puntajes logrados por los alumnos en la prueba de conocí mi en 

tos sirvieron para determinar el puntaje de medio de cada colegio 
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en los distintos nivelo» de segundo, cuarto y sexto alo de secun-

daria. 

Loa datos así obtenidos se reunieron en un cuadro general de me-

dias ponderadas según tipo de Jomada, sector educativo, nivel 

académico y sexo. Estos datos fUeron el punto de partida para los 

análisis posteriores. 

Para la comprobación de las diferentes hipótesi» planteadas con 

respecto al rendimiento académico, se realizó un análisis de va-

riaras que permitió determinar la relación de la Jornada continua 

con el aprovechamiento de los estudiantes de enseñanza media al 
• "3 ' ' 8 v' • '' ' 1 1 i I .ií 

cruzar esta variable con lo© factores sector educativo, nivel aca-

démico y sexo. 

Pare determinar la deserción y promoctón escolar, se partió del 

número de alumno® matriculados cada año y se convirtió en por-

centajes los datos de alumnos examinados y aprobados en cada 

período escolar, Los resultados obtenidos pueden formularse en 

loa siguientes términos: 
• , 

a. n análisis de varlaraa demostró que no existe diferencia sig-

nificativa entre los alumnos de los colegios de enseñanza me-

dia al combinar tos factores tipo de Jomada, sector educativo, 
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nivel académico y sexo. El rendimiento académico es simi-

lar en la jornada continua y ordinaria. L s dlvers *s razones 
i v 

F no alcanzaron a ser significativas» al nivel alpha de pro-

babilidad de .05. 

b. Del estudio de los porcentajes de retención-deserción, pudo 

concluirse que no es la jornada continua la variable de la que 

dependa directamente la modificación de los mismos; debe 
% 

haber otros factores que no fueron detectados en esta inves-

tigación, cuyo control sea necesario para eliminar las dife-

rencias en los porcentajes de re tención-de se re ion. 

c. Del mismo modo, los porcentajes de promoción y el incre -

mentó de los mismos en forma similar en las dos jornadas, 

permitieron concluir que la variación en éstos no depende 

directamente de la jornada continua; parece que es necesa-

rio un periodo de adaptación al sistema de jomada intensiva 

y una vez lograda ésta, los porcentajes de promoción pueden 

ser tan altos como los de la jomada ordinaria. 

Es conveniente tener en cuenta que los resultados de esta 

Investigación sólo deben generalizarse dentro de los límites 

a que se circunscribió el estudio: colegios de enseñanza me-



dia de Medetlín y « l Valla da Aburró, tanto del .sector pri -

vado como oficial, que laboran en jomada continua y ordi-

naria en loa niveles de segundo, cuarto y sexto. 

Para tos efectos de esta Investigación y dentro de los lími-

tes fijados, puede establecerse de acuerdo a los resultados 

obtenidos que parece justificada ta adopción de la jornada 

continua como sistema de trabajo escolar. 

Se comprobó que a pesar de las dificultades que acompañan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Jornada Intensiva, 

el resultado desde el punto de vista del rendimiento final, lo 

mismo que los porcentajes de retención-deserción y promo-

ción, son más o menos los mismos o varían en forma simi-

lar en cada tipo de Jornada. Por lo tanto, parece algo valeoe 

ra la afirmación de que vale la pena sufrir un poco de inco-

modidad at adoptar el sistema de jornada continua, a cambio 

de darle oportunidad de acceso a la cultura a un mayor núme 

ro de colombianos. 



CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACION 

A . Historia de la Jomada Continua en Colombia 

En el año 1967 el Ministerio de Educación Nacional, promulgó el l la-

mado PLAN DE EMERGENCIA EDUCATIVA. Uno de su» aspectos con 

sistió en la implantación de la jornada continua en loa establecimien-

tos de educación, hecho que quedó reglamentado por los decretos 150 

y 155 del mismo año. 

El decreto 150 del 31 de enero de 1967, se propuso una reforma sus-

tancial de la enseñanza primaria. Fué si resultado de un estudio que 

realizó el Ministerio de E ducación durante el año de 1966 según el 

cual, el déficit de cupos solamente en la escuela primaria, para 1967, 

se elevaría a setecientos mil. Esta» cifras alarmantes colocaban al 

país a juicio del gobierno, en una situación de emergencia educativa y 

exigía una acción Inmediata para tratar de solucionarla en el mínimo 

tiempo posible. 

En el decreto mencionado se autorizó para adoptar las siguientes mo-

dalidades en la escuela primaria: 

1. La escuela c!e funcionamiento Intensivo 
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2. La escuela de doble jornada 

3. La escuela completa de un solo maestro 

La modalidad que Interesa para esta Investigación es la doble jornada, 

que permite utilizar una misma aula para el funcionamiento de dos gru-

pos de alumnos, con sus respectivos maestros mediante horarios espe-

ciales. 

El decreto 156 del 4 de febrero de 1937, contempla la Implantación de las 

dobles jornadas en la enseñanza media, trabajando una en la mañana y 

otra en la tarde en sesión continua. El siguiente es el texto del Art. 1* D. 

155/67» 

A partir del año lectivo de 1967, autoríza se el 
funcionamiento de dobles jornadas en los esta-
blecimientos oficiales y facúltase al Ministerio 
de Educación para autorizar su funcionamiento 
en los planteles privados, previo concepto de 
las Secretarías de Educación Departamentales 
y del Distrito. 

Con esta medida se buscaba aumentar en forma rápida la escolaridad, 

duplicando al menos el número de cupos en la enseñanza media; para ello 

se reglamentó ta utilización Intensiva de los locales escolares, del per-

sonal docente, y ss hizo una reestructuración de loa programas docentes 

y horarios de trabajo. 



14 

Poco a poco la medida se fijé haciendo efectiva; la mayor parte de tos 

colegios oficiales sobre todo en las ciudades y poblaciones más Impor-

tantes, adoptaron la nueva modalidad . 

En los colegios privados se restringió un poco la aplicación de esta me-

dida, en parte porque no llenaban los requisitos exigidos por el gobier-

no parsyoonceder la autorización y en parte porque las mismas directi-

vas de los colegios no lo deseaban debido a una serle de circunstancias 

que hacían difícil adoptar el sistema de doble jomada, condición Irnpor 

tante pare permitir laborar en jornada continua. 

Con el tiempo, ta mentalidad oficial y privada se fué adaptando a la 

nueva modalidad y así se pudo constatar una tendencia a establecer tas 

jomadas continuas como sistema de trabajo escolar. El hecho se com-

prueba por la casi universalización de esta medida en los colegios ofi-

ciales y en muchos de los colegios privados. 

A finales del año 1874, el gobierno buscó proporcionar mayores opor* 

tunldades educativas haciendo un llamamiento a los colegios privados 

para que contribuyeran a la educación de las clases populares, abrían 

do en ta tarde una segunda Jornada, comprometiéndose el gobierno por 

su parte, a contribuir a sufragar los costos de las mismas. 
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B. La Jomada Continua en Madellín y el Valle da Aburré 

Como en al reato del país, la implantación de la jornada continua en 

Medellín y al Vatla de Aburra tuvo su cumplimiento en primer lugar 

en los colegios oficiales y especialmente en los Institutos masculinos. 

Los locales con más capacidad y que reunían mejores condiciones, se 

adaptaron rápidamente a la nueva modalidad de trabajo. 

Loa colegios femeninos tardaron un poco más en adoptar la jornada 

continua; los horario® extremos, ésto es la excesiva madreada para 

la primare Jornada y ta salida ya entrada la noche para la jornada de 

ta tarda, frenaron al principio, entre otros motivos, la Implantación 

de este nuevo sistema de trabajo. 

Por otra parte, las mismas directivas y educadora» de los centros 

femeninos, no estaban de acuerdo en adoptar la jornada continua, ala-

gando la primacía da la formación integral de la mujer* con un apreta-

do horario de trabajo, se alegaba, ta educación se convertiría en una 

mera instrucción, 

Pero la excesiva demanda de matrícula, problema que se agudiza año 

por año, obligó a Implantar la dobla jornada también en los colegios 

femeninos, única manera de darle a un mayor número de niñas, ta 

oportunidad de educarse. De esta manera, sólo en el año 1970 empe-



z6 a generalizarse la Jorreada continua en los colegio, femeninos y 

prácticamente hasta al año 1978 no puede considerarse definitivamen-

te implantada. 

En loa colegios privados la adopción oa la jornada continua fué muy 

lenta en primer lugar, porque el mismo gobierno que la consideraba 

como una medida de emergencia sólo la autorizaba cuando llevaba 

consigo la Implantación de la doble jornada} había entonces, que justifi-

car entre otroa requisitos la existencia de personal suficiente. 

Per otra parte, loa padree de familia en general, no vieron con buenos 

ojos la Implantación de este nueva modalidad, que dejaba en libertad a 

sus hijos gran parte del día, aumentando así, su responsabilidad para 

con ellos; era lógico entonces que el peso de su opinión se dejare sen-

tir más en los colegios privados. 

Los centros particulares de educación donde más rápidamente se adop-

tó la jornada continua, fueron aquellos situados fuera de l a ciudad, con 

alderados aemicar»ipestrea. Al medio día, en lugar de ir a sus casas 

los alumnos disponían de una hora para almorzar y luego continuaban 
. ¡ . . • , . i.... 11 *.' ti., •, i, ... • • ¡, i 

las ctasos de la tardo, dando fin a la jornada diaria de trabajo escotar, 
,. • •• , -i •:, ! • : •'. ;Í :. ¡ .... < : > - , ':! • " • • i u 
dos horas antes de lo acostumbrado. 
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Según datos da la oficina da estadísticas socio-culturales de la Gober-

nación de Antloqula, en el año 1970, punto de partida para esta Inves-

tigación, en í>/edellín y el Valla de Aburré, trabajaban en Jornada con 

tínua 61 establecimientos de los cuales eren oficialas y privados. 

En total funcionaban 49 establecimientos oficiales lo qus significa que 

un poco más del 50* trabajaban en jornada continua. Mientras que al 

total de establecimientos privados en el año 1970, era de 113 as decir, 

solamente el 22.33% habían adoptado la nueve modalidad de jomada 

Intensiva. 

En al año 1971, se encontraron Informo» estadísticos de cincuenta co-

legios oficialas de loe cuales 30 funcionaban en sesión continua lo que 

equivale al 30% del total de establecimientos. En cuanto a los colegios 

privados ae encontró un fenómeno muy curiosos al número de centros 

educativos se elavó a 143, es decir, 61 establecimientos más que en 

el año anterior, este aumento se dá an la Jornada ordinaria ya que en 

jornada continué trabajan al mismo número de establecimientos del 

año anterior. 

Ahora bien, ae conveniente anotar que el incremento da colegios pri-

vados en jornada ordinaria, no está an relación directa con al aumento 

de te matrícula ya que ésta sólo es superior en 3.723 alumnos lo que 
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da un promedio de 73 estudiantes por cada nuevo establecimiento. 

En 1972, de un total de 58 colegios oficiales 40 trabajaban en jornada 

continua lo que equivale al 71.42%; mientras que en el sector privado 

aunque en cifras absolutas laboran en sesión intensiva el mismo núme 

ro de establecimientos que en el sector oficial, aquí apenas equivalen 

al 28.57%. 

Hay que destacar que en este año desaparecen o por lo menos no se 

encontró referencias estadísticas de 29 colegios existentes en el año 

anterior. Entre ellos, unos son clausurados por no reunir los requi-

sitos mínimos para autorizar su funcionamiento a juicio de la Secre-

taría de Educación y otros cerrados voluntariamente por las directi-

vas debido a la carancia de recursos propios para subsistir. 

En el año 1973, poco más del 75% de los institutos oficiales trabajan 

en sesión continua. En cambio en el sector privado el número de co-

legios que laboran en jornada intensiva se reduce a 30 (Ver cuadro 

N* 1. 

Cabe anotar que en los 54 colegios oficiales se educa casi el mismo 

número de alumnos que en los 118 centros privados; así mientras la 

matrícula oficial es de 45.142 estudiantes, la matrícula privada alean 
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CUADRO N° 1 

NUMERO DE COLEGIOS DE MEDELLIN Y EL VALLE DE ABURRA 

CLASIFICADOS SEGUN TIPO DE JORNADA Y SECTOR EDUCATIVO. 

Tlpo de Perfodo 

Jornada Sector Educativo 1970 1971 1972 1973 

OPlci^l 25 JO 40 42 

Contlnua _ _ Privado 23 26 40 30 

Sub-total 51 5Q 80 72 

Ordinaria Oficial 24 20 16 ^2 

Privado _ 92 143 100 98 

Subtotal 11S 133 116 100 

Total 167 219 196 172 

FIGURAS 1 y 3 ) 
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CUADRO N* 2 

ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS COLEGIOS DE MEDfcLLIN Y EL 

VALLE DE ABURRA CLASIFICADOS SEGUN TIPO DE JORNADA Y 

SECTOR EDUCATIVO. 

Tipo de Periodo 

Jorraada Sector £ educativo 1970 1971 1972 1973 

Oficial 18 .382 28.687 32. -392 88. 251 

Continua Privado 3 » '-l-̂ l- O 11.385 14.201 10. 134 

Sub-total 27 .82 7 3-6.S82 43.891; 49. 385 

Oficial 10 .261 10.20K 3.814 5. 891 

Ordinaria Privado 30 • 846 43.300 ÓÒ.4O0 38. (NBM i 

Sub—total 49 .897 63.686 43.22« 44. 855 

Total 
i 

77 .724 90.547 90.113 94. 240 

f FIGURAS 2 y 4 ^ 
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zz- 4b.QM es «clr , t diferencia «a ce sólo J.9&© alumnos. ( ver -

Quadro No. 2 ) . 

kn el ...ño 197-4, practícame ¿e la totalidad de loe centro» educativo« 

Oficiales de fcftedettín, y el valle - e Aüurr ' , han doptado l modali-

dad eie jornada Inte, "«Iva; es cecir, se han agotado las po*ibllidaoes~ 

de increme-itar la matrícula oe l onesti-.ma medi;;, osici l mediante 

el uso cíe esta, modalidad agsravechando recurso» «detentase. 

£n el resto del departamento son todavía pocos tos municipios donde 

ee ha adoptado l* jornada continua »»96") iato«? 00te jidos verL^lme -te 

en la oflcl a oe planeamiento educativo de l » Secretaría de educación 

y outtura emi Oepart -mento y confirmados también verbalme nte par -

los supervisores de educación de los diferentes distritos educativos. 

Critorto© 1 éc icos y Psicólogos sotre las Jornadas Continuas y O r -

diñarlas ^ 

Al hacer u » confrontación e las jomadas continua» y ordì-vari as, te 

OiKue-icran do«. • «pecios perfectamente delimitado» 1 

I. C ritorto* de tipo técnleo y cte car ácter predominantemente -dmi-

¡.istruttivo los cuales favorecen la implantación de la jomed» — 

continua . 
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2. Criterios do Upo psicológico y pedagógico, los cuales por hacer 

énfasis en las circunstancias bajo las cuales se realiza el apren-

dizaje, parecen Inclinarse más hacia la continuidad de las jor -

natías ordinarias como sistema de trabajo en las Instituciones 

educativas. 

Un análisis de los decretos 150 y 155 permite establecer claramente 

como los argumentos presentados por el gobierno para autorizar la 

implantación de la jornada continua en los establecimientos docentes 

pueden encuadrarse dentro del primer aspecto enumerado o sea el de 

carácter técnico y organlzaclonal. 

El espíritu que anima estos decretos, es el de ta mejor utilización de 

los recursos disponibles para dar así oportunidad de acceso a la edu-

cación al mayor número de colombianos. Esto se ve claro en los st -

guiantes apartes tomados de los decretos mencionados» 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA en uso de sus facultades legales 
y considerandos 

Que paura satisfacer la creciente demanda de 
cupos en los piárteles de enseñanza primaria 
y media en todo el territorio nacional se hace 
necesario adoptar un plan de emrgencla: 

Que esta plan, se funda esencialmente m la 
máxima utilización de las actúalo» instala -
clones y recursos humanos destinados al ser 
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vicio de la educación 
CP. 136 de 1937) 

Que en virtud de estudio« adelantados desde 
septiembre de 1953 el Ministerio de Educa-
ción estima que mediante la organización de 
escuelas de funcionamiento intensivo, es po 
•sit ie atrnentar el número de cupo® en el año 
prlmeroí 

Que en otros países y en varias secciones 
del nuestro se ha ensayado con resultados 
satisfactorios la escuela de doble jornada, 
la escuela complata de un solo maestro y 
otro* sistemas con el propósito de reducir 
el déficit mencionado..... . . . . . . . . . . 
(D. 160 de 1937) 

Teniendo en cuenta el aspecto técnico que reflejan estos decretos, se 

pueden enunciar como ventaja» derivadas de la Implantación de la j o r -

nada continua entre otras, las siguientes: 

Contribuye al moje»* aprovechamiento de la pla ta física: aulas, labo-

ratorios, piscinas» canchas deportivas, etc. 

Disminuye los costos de la educación debido al aprovechamiento de los 

mismo« recursos por un mayor número de educandos. 

Posibilita la duplicación del número da estudiante» que ae benefician 

con la educación. 

Por ser más corto el tiempo de permanencia diarta en la institución 

da más tiempo para el estudio 
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personal y la Investigación Individual y en equipo, sin necesidad de 

restarle tiempo al descanso de ta noche. 

Permite al estudiante mayor facilidad para Integrarse a su ambiente 

familiar y social por ejemplo* clubes juveniles de todo tipo: cultura-

lea, deportivos, religiosos, sociales, etc. 

E stos son los aspectos positivos que saltan a la vista cuando se inten-

ta un análisis de tas jomadas continuas pero exigen un estudio cientí-

fico a fin de poder comprobar la bondad y efectividad de las mismas. 

Es lo que se pretende hacer con esta investigación. 

Frente a las ventajas «numeradas que Inducen a aceptar con todo en-

tusiasmo la Implantación de la jornada continua como solución efecti-

va al problema educativo del país, tenemos loe criterios o argumen-

tos de Upo pelcopedagógico. 

Desde este punto de vista, preocupa más que el número de estudian-

tea, lee eenclleionee bajo lea cuales la edueaelén va a ser Impartida. 

Se considera por ejemplo que muchas actividades extraacadémicas o 

coourriculares anteriormente existentes, no pueden ser ofrecidas hoy 

en tas Instituciones educativas por falta de tiempo. 



Se limitan a su vez las posibilidades de contacto personal entre profe -

sores y alumnos fuera de las horas de clase. La interacción de los 

alumnos entre sí se disminuye de una manera notable y apenas sacian 

unos de otros que asisten al mismo Instituto y cursan el mismo nivel. 

Debido o la limitación del tiempo de permanencia del estudiante en los 

planteles educativos, muchas personas opinan que la educación se está 

convirttendo en i r a simple Instrucción. 

SI desde el punto de vista técnico el Interés se centra en el mayor nú -

mero de personas que se educan, los criterios pslcopedagógicos hacen 

énfasis en el individuo en cuanto tal. Se da más Importancia a l a desi-

gualdad de circunstancias en que realizan el mismo aprendizaje los es -

tudiantes que laboran en sesiones espaciadas y lo® qu© deben hacerlos 

en una sola jornada. 

1. La Fatiga como factor negativo en el Aprendizaje.-

La continua permanencia en el aula durante seis o más horas Inte-

rrumpidas solo por breves descansos, puede hacer que la curva 

de fatiga física y mental del educando se sobrepase en tal forma 

que en los últimos períodos de clase el aprovechamiento se vea 

considerablemente menguado. 
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Esta posición so fundamenta en las experiencias psicológicas 

que han permitido relacionar la fatiga con al aprendizaje, se -

gún lae cuales cuando tas actividades son repetidas en rápida 

sucesión, es frecuente una pérdida de eficiencia oomunrnente 

atribuida a fatiesa. 

Aunque ta fatiga causa también cambios en la conducta, estos 

cambios no representan aprendizaje, sino i r « condición fisio-

lógica que puede llevar a la cesación del aprendizaje o aún tem 

poralmente a la pérdida del material ya aprendido. 

Según Hllgard (1373), en et laboratorio experimental, a tos 

cambios en ta ejecución se les denomina decrementos de trabajo. 

Las unidades da una curva de trabajo eon como las de una curva 

da práctica. Es una ejecución de la que se va haciendo una g rá -

fica con los ensayos o repeticiones. Por consiguiente las dispo-

siciones experimentales que se requieren para obtener una cur-

va de trabajo, son esencialmente las de un procedimiento de 

'• 'í.. ¡ • • b -i-. 

la fatiga, Hilgand (1973), se expre-

sa en loe siguientes términos: 
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Ljm curvas de fatiga tiendan amoat r t r gn 
deseen«» de le eficacia según las repeticiones, 
y una recuperación de les mismas, g radas al 
descanso. La » curvas de aprendizaje Indican 
comunmente, avances li jados a las repeticio-
nes y olvidos vinculados al descanso. 1/ 

Para Hllgord (1873), estas Inferencias características entre toe 

efectos dal aprendizaje y los de la fatiga, son bastante evidentes! 

paro ias Inferencias nachas a partir de la ejecución se fandaman 

tan art testimonios un poco más complejos. Por causa de la com 

plajtdad de estas inferencias, resulta difícil, según Hllgard una 

definición concisa de aprendizaje, que conserve tas Inferencias 

dst mismo proceso a partir de ta ejecución a la vez que elimine 

las Inferencias da la fatiga. 

En la revisión de literatura qua ee hüro para la presente Investi-

gación, no se encontró referencias a estudios realizados para 

tratar de medir los efectos da ta fatiga en lew estudiantes, se -

gún la intensidad dst sistema de trabajo. 

Orti* de lo» Ríos (1872) alude a la fatiga en forma muy general 

en los siguiente® términos» 

Cuando tos ejercicios son demasiado prolon-
gado® y frecuentas, sue resultados tiendan a 
ser gradualmente menos eficientes ésto es, 
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la ganancia por longitud de tiempo y por repe-
tición decae paulatinamente. La fatiga intarfle 
re en los resultados y aún llega a nulificarlos, 
pero esto debe tomarse con las debidas reser-
vas, porque ta presencia de la fatiga es me -
nos frecuente de lo que comunmente se cree. 2/ 

Por su parte B.F • Sktnner (1865) en una conferencia a ta socie-

dad de filosofía de la educación en New York, interpretó de la 

siguiente manara, la fatiga del escotar: 

La fatiga mental no es muchas veces un esta-
do de agotamiento, sino una disposición i neon 
trolable para el escape, y las escuelas se en-
frentan con ella permitiendo "salir* a otras 
actividades, que se esperan serán también 
provechosas. Los períodos en que se interrum 
pe la labor escotar miden tos límites del con-
trol sverdivo que tiene éxito, más bien que ta 
capacidad para una atención sostenida. Un niño 
se pasará horas enteras entretenido por el jue 
go o en ver cine o televisión; sin embargo, se-
rá Incapa? de estar sentado en la escuela duran 
te más de unos minutos antes de que el deseo 
de escapar se vuelva demasiado fuerte para ser 

Un fenómeno qua guarda alguna relación con la fatiga as la "ha-

bituación." Ette ee puede entender corno una situación repetida 

que produce cambios progresivos consistentes en una reducción 

de las respuestas. Hllgard (1073) se expresa en los siguientes 

términos: 

• - -t : r>, . . - - o 
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La habituación se diferencia da le fatiga en 
que tiene poso que ver cor» « i trabajo, ya que 
lo que se reduce es la respuesta a un estfrr.u 
lo repetido. Cuando tratarnos de estudiar o" 
de dormir en una habitación en laque hay un 
reloj muy ruidos*©, al principio molesta mu-
cho el ruido, hasta el punto de que no pode -
mee concentrarnos en el estudio o concillar 
el sueño pero no tarda uno en "acostumbrar-
se" y entonces el ruido deja de ser un obstá-
culo paro estudiar o dormir. 4/ 

Aunque -desde hace mucho tiempo se ha reconocido alguna» same 

jaratas entre habituación y aprendizaje (véase por ejemplo, Hum-

phrey, 1933 y Thomo. 1353), se ha despertado de nuevo el inte-

rés por ella debido a la importancia que recientemente han dado 

investí ¿adore» rusos at "reflejo de orientación' y a la disminu-

ción del mismo por efecto de ta repetición. (Véase Sokolov, 1993). 

Httgard (1973), continúa así su concepto: 

Parte de ta habituación tal vea «se deba a la 
adaptación sensorial como cuando el olor de 
una pescadería o de un laboratorio ya no es 
percibido por las personas que trabajan en 
eUoa¿ pero pueden tener Importancia otro» 
efectos emparentados con el aprendtstaje y un 
aspecto del mismo que ae llama " extinción'5/ 

De la misma manera podría ocurrir que el estudiante, después 

de un período de adaptación, se habitúe en parte al menos al s is -

tema de trabajo Intensivo propio de ta Jomada continua y acusa 

rr.h • 



menos los efectos de une actividad prolongada, 

Esto aspecto, sin embargo, no forma parte de los objetivos de la 

presento investigación y sólo ss podría aludir a 61 de una manera 

indirecta cuando se comprueben los resultados obtenidos, ss de-

cir, el rendimiento académico presentado por los estudiantes en 

uno y otro tipo de jomada. 

Atención y Capacidad de Concentración.-

Entre las muchas definiciones que se pueden dar de la atención, 

para los efectos de esta investig ación se acepta considerarla co-

mo la concentración de la actividad de la conciencia sobre un 

compiejo o conjunto determinado. 

Se sabe que exi ste una relación estrecha entre la atención y la 

percepción de los estímulos que constantemente se ofrecen a los 

sentidos; muchos psicólogos opinan que en términos generales, 

no se puede percibir sin atender o como ha dicho Woodworth, la 

percepción descubre lo que la atención explora; de ahí que para 

percibir claramente un estímulo, es necesario Iluminarlo con la 

mayor Intensidad de que sea capaz el reflector de la conciencia. 3/ 

Cada persona dirige su atención hada aquellas cosas que caen 
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dentro de su sistema de intereses o preferencias y este sistema 

varía según la edad, el sexo, la profestón, etc. La atención en 

eota caso se puede calificar de espontánea y puede prolongarse 

mientras el objeto o situación despierte el Interés da la persona. 

Hay otras ocasiones en las cuates prestar atención a determina-

do estímulo, exige un esfuerzo de la voluntad; se puede decir en-

tonces que ta persona en estas circunstancias está en un estado 

de alta tensión psicológica. La atención voluntarla exige un es -

fuerzo pana no desviarla de su objeto ya que éste no tiene por sí 

mismo, suficiente poder de atracción. 

Para los efectos de la presente Investigación se considera que 

la atención que el estudiante debe prestar a las diferentes acti-

vidades escolaras que ss suceden en la jornada de trabajo, es 

voluntarla y que por lo tanto, está exigiendo de parto del alumno 

un esfuerzo de concentración. La intensidad de esto esfuerzo 

dependerá en cada caso del mayor o menor grado de interés que 

cada actividad despierte en él. 

Cuando el trabajo escolar se realiza en ornada ordinaria, por 

regla general se tienen cuatro clases en la mañana de unos cin-

cuenta minutos de duración, separadas dos a do» por un desean-

; «c í «icictUH UtM 

I H ¡ v r ••».!, rt {m i-V v.: f rvr - ~ "' 
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so de media hora. Después del descanso del medio día, que ñor-

matmenta ss de dos horas, vienen otra© tres o cuatro sesiones 

de clase con descansos similares a los de la mañana. 

Por si contrario, an la jornada continua las siete sesiones de 

clase se sucedan unas a otras con escaaos minutos de descanso 

que apenas alcanzan para el cambio de instrumentos de trabajo. 

Surgen aquí tras interrogantes: 

a . Puede el alumno mantener la atención voluntarla sin desviar-

la de su objeto, a lo largo de las seis horas continuas de ac-

tividades que comprende la Jornada diaria de trabajo escolar .-

b. £n si caso ds que fuera factible mantener la atención duran-

te todo el periodo de trabajo, la intensidad del esfuerzo que 

se le exige estará en relación directa con el grado da asimi-

lación? 

c. En qué forma Incide esta situación en el rendimiento acadé-

mico del alumno? 

En la literatura que se tuvo al alcance para este trabajo y que no 

es muy amplia con respecto al tema de la atención, ss encontró 

que los paleólogos en general, están de acuerdo en que no aa po~ 

í-í íd r e i a a o n del 
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sible mantener durante mucho tiempo la atención voluntaria f i ja 

en un mismo objeto. 

José M . Velásquez (1999), dice que el reflector de nuestra aten-

ción no puede permanecer inmóvil indefinidamente; se expresa 

así al respecto: 

Es cierto que por un esfuerzo de la voluntad 
podemos f i jar la atención durante algún tiempo 
sobre un conjunto, pero se trata de una f i jeza 
relativa. Se puede f i j a r la vista o la atención 
en un conjunto, pero dentro de éste, aquellas 
se mueven de un lugar a otro o de un aspecto 
a otro, 7/ 

En la atención se dan también fluctuaciones. Cuando un estímulo 

está ligeramente sobre el umbral mínimo, la atención que se le 

presta parece Irse y vo lver . El experimento clásico se hace man 

teniendo un reloj a una distancia tal de la persona que ésta apenas 

lo oiga. La atención en estos casos fluctúa es decir, se atiende al 

tic tac a ratos, se le oye y se le deja de o í r sucesivamente. 

Aplicando lo anterior a la situación del alumno en clase, se sabe 

que el profesor sorprende con frecuencia a un alumno distraído, en 
! 

realidad concentrado en otro aspecto que recísima su atención en 

ese momento. Las notas incompletas de clase, podrían ser un ejem 

pío de la atención fluctuante durante las explicaciones. Lo dicho 



34 

hasta ahora sobra la atención, paraca estar en contra da la jo r -

nada continua como sistema de trabajo escolar por sus resulta-

dos contraproducentes pero es conveniente analizar otros aspec-

tos* 

Alvares Villar (1336), opina que cuando nos concentramos lo que 

hacemos es desentendemos de loa demás estímulos. La atención 

voluntarla supone entonces una desatención hacia todo aquello que 

Intentamos desalojar del campo da nuestra conciencia. Los obje-

tos exteriores tienden a distraernos; la atención involuntaria en-

tra entonces en conflicto con ta voluntarla y como todo conflicto, 

produce una tensión que la persona descarga generalmente sobre 

su musculatura. 

En relación con lo anterior, Alvarez Villar alude al origen se-
R 

mántico de ta palabra atención, que de significar el tensar la 

cuerda de un aroo, pasó a reflejar la Impresión subjetiva de ten-

sión muscular. Es una experiencia fácil de observar por ejemplo 

cuando una persona está concentrada en el estudio de algo que le 

exige mucha atención, puede verse que encaja las mandíbulas y 

contrae el músculo frontal. Para confirmar lo anterior, Alvarez 

Villar refiere el siguiente experimento: 
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A un grupo de personas que se les hizo me-
canografiar en un tipo de clave especial, r e -
gistrándose el numero de pulsaciones y la 
presión de las mismas. Cuando en la habita-
ción se produclá un ruido muy Intenso, por 
ejemplo el de un timbre, el rendimiento no 
disminuía pero si aumentaba en cambio, con-
siderablemente la presión de las pulsaciones. 
Venía a ser un mecanismo de reducción de 
tensión, al descargarla sobre las teclas de 
la máquina. 8/ 

Alvarez Villar (1963), resume su concepto sobre la atención, 

concentración y rendimlaa to en los siguientes términos: 

La capacidad de concentración del ser huma-
no es mayor de lo que solemos imaginarnos. 
Citaremos a este respecto la experiencia de 
Hovey. Se dividió una clase de alumnos de 
enseñanza media en dos grupos; se les pidió 
a ambos que resolvieran el Army Alpha Test, 
pero uno de los grupos en condiciones de tran 
qullldad y el otro teniendo que soportar el -
ruido de siete campanas, cuatro timbres, dos 
órganos, tres silbatos, una sierra mecánica, 
un gramófono y la visión de un grupo de suje-
tos vestidos de manera muy extraña, que en-
traban en la clase. Pues bien; el rendimiento 
académico de ambos grupos fué casi Idéntico. 9/ 

Con base en tas anteriores afirmaciones, en este estudio se pasó 

por alto las circunstancias bajo las cuales se realiza ©l aprendi-

zaje en la jornada continua y ordinaria. Se Umltó entonces el es -

tudio al resultado final, es decir, comparar el rendimiento acadé 

mico de los estudiantes en una y otra jornada, como un índice 

\ 
; \ 
V 
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que permito establecer un concepto «abre la efectividad de cada, 

une de el las, basándose únicamente en los resultados obtenidos. 

Aprendizaje Masivo y Espaciado.-

De las consultas hechas se Uegá a la conclusión de que hasta 

ahora, por lo rnenoe en la literatura que se tuvo al alcance para 

esta investigación, no se ha hecho alusión a la calidad del apren-

dizaje realizado en las jornadas continuas u ordinarias y la me-

dida de éste en términos de rendimiento académico. 

Lo más relaclonaoo con este tema y el más estudiado por las d i -

ferentes teorías del aprendizaje, es lo referente a la distribución 

de la práctica en el aprendizaje. Whittaker (1970), refiriéndose 

Cuando la práctica ee tenida en masa, todo 
el tiempo con que se cuenta para el aprendi-
zaje está incluido en un solo Intervalo, As í , 
cuando hablamos da seis horas de estudio 
continuo, ésto es conocido con e l nombre de 
;,Af , \ >-<3.-..u U 5c«c • ac-'« 
l i^ar en varias «tapas, llamamos a ésta, 
práctica distribuida. 10/ 

Para efectos de esta investigación, con base en la definición an-

ter ior , «se acepta relacionar la jornada cort Inua, con el tipo de 

aprendizaje masivo y la jornada ordinaria con el tipo de apren-
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dlzaje realizado madianta el sistema de práctica distribuida. 

La inquietud que surge inmediatamente es acerca de la mayor 

o menor efectividad de uno y otro sistema. Whitxaker (1970), 

recogiendo el concepto de varios investigadores dice al respecto: 

No hay una respuesta sencilla al problema de 
averiguar si un método es mejor que el otro. 
En algunos experi nventos, ta práctica en ma-
sa proporciona mayor aprendizaje} mientras 
que en otros la práctica di, tribuida ss más 
beneficiosa. Podría pensarse que el factor 
crucial que interviene aquí, es el tipo de ma 
tortai que está siendo aprendido. 11/ 

Según este concepto, no podría hablarse de que es mejor la prác-

tica en masa, o la práctica distribuida, sino que es más bien al 

tipo de conocimientos los que estarían exigiendo uno u otro tipo 

de aprendizaje. Morse y Wtngo (1872), opinan oon respecto al 

tipo de aprendizaje, en ta siguiente format 

En general, la adquisición es más rápida 

de prueba dentro de erta sesión son breves y 

sin embargo, no es el sistema más eficaz 
para todos los tipos de adquisición. Loe fac-
tores son complejos y son necesarias aún 
muchas Investigaciones sobra el particular. 12/ 
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Rlley (1952), realizó un experimento en el cual se observa có-

mo la naturaleza o complejidad del material es un factor impor-

tante para determinar la conveniencia da la práctica masiva o 

de la práctica distribuida en el aprendizaje. Tres grupos de per 

sorna aprendieron siguiendo un horario de práctica distribuid® 

y oíros tres grupo» aprendieron bajo condiciones de práctica ma 

slva. Cada grupo tenia que aprender silabas sin sentido asocia-

das por parejas. 

La complejidad de la tarea variaba según se presentaban una, 

dos o tras silabas* al sujeto tenia primero que descubrir la res 

puesto correcta y después aprender a anticipar asa respuesta 

como el renglón estimulo que aparecía sólo en el cilindro de me-

morización . 

¿n esta experiencia la ventaja de la práctica distribuida sobra 

la práctica masiva disminuía a medida que la situación ss hacía 

más y máe compleja. 03/ 

Para Crtiz de los Ríos (1972), el problema d© la distribución de 

los e jercic ios se esclarece ton pronto como se relaciona con al 

concapto de aprendizaje como organización activa según se des-

prende de la® experiencias realizadas. 



Uno de esos experimentos consistió en el trazo de una estrella 

de aels vértices hadando que laa personas utilizaran un espejo 

para la dirección de sus movimientos. Shoddy, citado por Ortfz 

de los BfOs (1972), comenta así, el experimento; 

Los sujetos que realizaron los ejercicios en 
forma atenta, breve y espaciada por largos 
intervalos, fueron los que obtuvieron mejores 
resultados. En cambio aquellos que concentra 
te®« su actividad en pocos ejercicios y frecuen 
tes períodos, no obtuvieron sino resultados 
mediocres. La práctica vigilante y atenta da 
poca duración separada por largos Intervalos» 
es la más apropiada para el caso, 14/ 

Esta forma de aprendizaje tiene sus Implicaciones en diversas 

materias escolares, donde Interviene en gran parte la memoria. 

Perklns , también citado por Ortfz de los Río» (1972), ae refiere 

a una experiencia realizada sobre la memorización de sílabas] 

Cierto número de sujetos ftjeron sometidos al 
aprendizaje de series de sílabas sin significa-
do, variando entre ellos la frecuencia y la Ion 
gitud de tiempo en las prácticas. Se demostró 
que aquellos que dedicaron sólo dos sesiones 
diarias consistentes en una simple lectura de 
las series, aprendían éstas con la máxima e~ 
conomía de tiempo, 1S/ 

Ortfz de los Ríos (1972), comentando el experimento anterior, 

anota lo siguiente; 
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Es Intersa&nte observar quo las do® lecturas 
diarias puedan da jar la impresión de que na-
da ha sido aprendido. Aaí puede parecerlo 
durante días, hasta que llaga un momento en 
que para sorpresa de los participantes, se 
descubre que el material ha sido totalmente 
dominado. Al llevar al registro del tiempo 
empleado por cada persona, se observa que 
asta procedimiento ha sido el más económico* 
naturalmente que el se desea un aprendizaje 
rápido aún a costa de ta economía y la efica-
cia del esfuerzo, as necesaria la máxime con 
centnaciSn de las repeticiones para lograr el 
fín deseado. 13/ 

Movland (1351) determina como factores Importantes para deci-

dir la forma de aprendizaje, los siguientes* 

a. El que se requiera un período de entrenamiento 

b. El que gran parte del material sea olvidado después de In-

tervalos muy largos de tiempo. 

c. La diferencia que exista en la variabilidad de tas respues-

tas en la práctica en masa y en ta práctica distribuida. 

Según Hovland (1031) en algunas tareas es necesario que exista un pe-

ríodo de entrenamiento, en al cual el que aprende, se prepara a aprert 

dar. Compare ta situación con la de un secritor que sa dedica a su tra 

bajo sólo cuando otras actividades le dejan tiempo suficiente; comien-

za cada «estén estando frío y dedica una gran parte da su tiempo a 
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entrenarse para iniciar la tarea« Con trebejos da esta índole, no 

hay duda de que la práctica en masa da mejores resultados que la 

práctica distribuida. Para Hovland (1961) también es superior la 

práctica en masa, cuando la solución del problema comprende 

gran variabilidad de respuestas. 17/ 

Erlcksen (1942), se expresó en términos semejantes cuando de-

mostró que con cierto tipo de problema® que permiten gran varíe 

dad de maneras de abordar ta solución, la práctica en masa, con-

duce a una solución más rápida que le práctica distribuida. 18/ 

Como se observa, los conceptos de los pslcológoe al analizar los 

resultados de las Investigaciones, distan mucho de rechazar de 

plano la práctica Intensiva o masiva* por el contrario ta recomían 

dan en determinadas circunstancias en las cuales se puede obtener 

resultados más positivos que con ta práctica distribuida. 

Algunos autores sin embargo, ponen más énfasis en tos beneficios 

de la práctica distribuida. Crtfz de lo© Ríos (1972), resume sus 

ventajas en los siguientes términos: 

Las repeticiones atentas, breves y poco frecuen 
tes tienen la virtud de enfocar la atención en las 
Irradiaciones primarlas del aprendizaje; de esto 
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generalmente no nos damos cuenta» pero no 
hay duda de que se real iza. Probablemente 
este puede explicarse por la operación de 
factores subconscientes durante los períodos 
del descanso. Quizás al fenómeno axpltctus 
también la recomendación que dan algunos 
pslcológos de que siempre que se trate de 
dominar por primera vez un asunto dif íc i l , 
de caracter Intelectual, se concentre en él 
la atención por un breve período, para rea-
nudarlo al.ijn tiempo después. La práctica 
debe realizarse con mayor frecuenctey pro 
longación al final y poco al principio del a -
prendlzaje. 16/ 

Por su parte, la teoría funclonallsta al bosquejar los factores 

determinantes de la tasa de aprendizaje, coloca en primer lu-

gar la práctica masiva por contraposición a la práctica distr i-

buida. £n sus experiencias trata de comprobar teorías partí -

culeras relacionadas con la práctica distribuida. Parece con-

veniente haber alusión a algunas de e l las. 20/ 

McGeoch (1942), af irmó que en el curso de la memorización o 

de la práctica, la persona aprende respuestas erróneas que re -

tardan el progreso; como estos errores se graban menos, el 

Intervalo temporal permitiría que las fallas es olviden con ma-

yor rapidez; entonces la práctica distribuida tendría más venta 

Jaa que la práctica masiva, al favorecer el olvido de los e r rores 

(teoría del olvido diferencial). 
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Sin embargo, experimentos posteriores como los de V llson 
i 

(1949) y los do Underwood y Goad (1931), no encontraron en la 

práctica distribuida, menos errores que en la práctica masiva. 

Según Glbson (1942), las respuestas erróneas se deben a que 

ellas sufren todavía una generalización demasiado amplia es 

decir, falta discriminación; el período de descanso dificultaría 

la diferenciación; así, el número de respuestas erróneas sería 

mayor en la práctica distribuida en los primeros ensayos. 

Una de las teorías más antiguas acerca de la práctica distribui-

da es la de Mutler y Pilzecker (1900), conocida en un principio 

como la teoría de la perseverancia; según ella, los beneficios 

de la práctica siguen vigentes durante algún tiempo después de 

que ésta se Interrumpe, por tanto los resultados del aprendizaje 

no están en su punto máximo, sino hasta que pasa un tiempo a -

preciable después ds la práctica. Coma puede apreciarse, las 

ventajas de la práctica distribuida vistas desde este ángulo son 

evidentes. 

Por su parte Underwood (1931), considerado como el más des-

tacado representante de l a teoría funclonallsta, después de diez 

años de experimentación sobre la práctica distribuida, llegó a 



la conclusión tí© que en algunos casos la práctica espaciada 

puede dificultar si aprendizaje, en «tras palabras, la práctica 

de distribución intensiva es más eficaz en determinadas d r -

cunstandas. 

Refiriéndose a la teoría funcianalista Htlgard (1373), se expre-

sa en los siguientes términos: 

La única teoría especial relacionada con la 
práctica distribuida que ahora parece estar 
lista para descartarse, es la del olvido di-
ferencial, pues ningún «jperlmentador ha 
localizado los ítems de error que debería 
encontrar si la teoría fuera cierta. La teo-
ría de la consolidación considerada antes 
poco proroetedara ha cobrado nueva vlcS re -
cientemente. Las teorías que se basan en el 
calentamiento y la recuperación a partir del 
ciecremerito de trabajo, explican satisfacto-
riamente algunos ds los resultados pero no 
todos. Del mismo modo, la teorís de la ge-
neralización ds Glfeeon sigue vigente con al -
guno® acuerdes sustanciales entre los datos 
y las predicciones pero tiene también algu -
na® fallas. 21/ 

Morsa y V-lngo (1072), corroborando conceptos de Investigadores 

antes citados y a veces basándose en ellos, dicen lo siguiente: 

Tomando como fundamento los estudios de re -
solución de problemas, se descubrió que la 
práctica masiva puede ser más eficiente que 



la práctica da distribución cuando se nece-
sita al el amento del descubrimiento; el en-
tusiasmo es un factor que opera favorecían 
do el horario de la práctica masiva. Cuan-
do el sujeto empieza una sesión de aprendí 
zaja, tiene que llevar a cabo ciertas adap-
taciones. Una de ellaa consiste en adentrar-
se en la tarea. Después del Intervalo de 
descanso necesita un período para volver 
al hábito de responder. 22/ 

Ocurre entonces que los largos intervalo» de descanso entre 

lae pruebas cuando se sigue el sistema de práctica distribuida, 

son aeguldo j por este período de adentramlento que consume 

tiempo mientras que el horario de práctica masiva, eon sus in-

tervalos breves y poco frecuentes, rio presentan la necesidad 

de este factor. 

Por otra parte, al comparar los estudios realizado« con la prác-

tica en masa, frente a la práctica distribuida y sus consecuen-

cias para el trabajo académico, WhittaKer (1970) opina asíi 

» , 

La práctica de atiborrarse para tas pruebas 
es decir, esperar hasta la noche anterior el 
exámen para aprender considerable cantidad 
de datos de conocimiento, es equivalente a 
la práctica en masa. £n conexión con este ti-
po de aprendizaje no hay duda de que la prác-
tica distribuida proporciona mayor aprendí -
ataje y retención que ta práctica en masa. 
Sin embargo, hoy que diferenciar entre el 
atiborrarse y revisar o volver a aprender. 
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La práctica an masa anteri or a un examen, 
cuando no ha precedido a eate momento ntn-
©ún otro estudio, as diferente de una revi • 
alón intensa dai material ta noche anterior 
al «xámen, cuando el aprendizaje det mate-
rial ha sido distribuido an una considerable 
cantidad de tiempo procedente. Esta revi -

buida, 
proporciona, mejoras roaultido s cjue 

ta práctica distribuida sin revisión; y tos 
dos métodos a su vez, son superiores a la 

Morse y Vé Ingo (1972), opinan que la práctica masiva brinda 

una mayor oportunidad para que aparezcan la fatiga y el abu-

rrimiento que puedan también afectar la actuación de ta persona. 

Coro© puede observarse, no existe un criterio único compro-

bado que permite afirmar ta superioridad det sistema de prác-

tica dt-^tribuída, sobre el sistema de aprendizaje intensivo. 

Ce la misma manera, lo© conceptos anteriores no responden 

an forma definitiva al Interrogante do al las Jomadas ondina -

te que el sistema de la jornada continua o intensiva. 

Se presenta aquí le misma ambivalencia que se observa en tos 

conceptos anteriores, la cual puede expresarse en loe siguien-

tes términos» 
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a, En la jomada ordinaria el alumno tiene un trabajo menos 

agotador debido a que las sesionas ds trabajo son más e s -

paciadas pero dispone de poco tiempo para fi jar mediante 

al estudio individual los conocimientos recibidos en horas 

de clase. Podría ocurrir» por ejemplo, que estos conoci-

mientos sean más superficiales o menos profundos ? 

fe^ e J^^sw^y^^msill^s^ $ m&grn •«¿^c^^í^ ^t^k'^«^ 

sucesivas de trabajo, no le permiten al alumno rendir con 

la misma eficiencia en las Últimas horas de clase, Queda-

rá esto compensado por el mayor tiempo de que dispone 

fuera de la institución para al estudio individual y la invea 

tigaclón personal y en equipo? 

For otra parte, las personas interrogadas sobre los aspectos 

más notorios de las jornadas continuas, estuvieron de acuerdo 

en afirmar que la capacidad de afeuTolón y concentración del 

comiendo de la Jomada, disminuye en las últimas horas produ-

ciendo desinterés y una merma en la capacidad de asimilación 

y astas circunstancias tienen como consecuencia lógica y natu-

ral, una merma del rendimiento* 

A pesar da todo, l as anterioras afirmaciones no pasan de ssr 
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suposiciones aún no confirmad»», Se hace necesario un estu-

dio que contemplo todos o al monos los aspectos más sobresa-

liente. para poder emitir un juicio serlo SI respecto. 

Variables del Aprendizaje Humano.-

Entre las varias ciasif:tcadom s encontradas; la que más se 

adapta a los objetivos de esta investigación ee la realizada por 

Kinsglsy y Garry (1967), según ellos, las variables que inter-

vienen en si aprendizaje hümano son de tres categorías» 

a . Variables Individuales: 

Se relacionan con la persona que aprende; entre ellas es -

tán el grado de maduración, ta edad, el sexo, la exporten 

ola previa, el estado físico, la aptitud, la inteligencia, la 

motivación y otras características i nal viduales, 

b . Variables de la tarea: 

Comprenden la longitud o magnitud de los datos que deben 

ser aprendidos, la dificultad de este material y ta signifi-

cación que tiene. 

c. Variables del Método de Aprendizaje: 

incluyen la cantidad de práctica y su distribución, grado 

del aprendizaje, conocimiento de los resultados y la partí-
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cipación activa frente a la pa&tva per parte del que aprende. 24/ 

Cata de i f icac ión da las variables* dal aprendizaje, enmarca en 

aua tres aspectos los objetive« de la presente investigación. 

El tercer aspecto relativa a las variables del método de apren-

dizaje, incluye entre otras la cuantidad de pr Ictica y su di atri-

bución', pues bien, al asimilar jomada continua con práctica 

masiva y jornada ordinaria eon práctica di atribuida, el método 

de aqprendlzaje que en este estudio se denomina tipo de jornada» 

constituye precisamente, el Objetivo especifico de la investigación. 

En lo que se refiere a las variables de la tarea, abarcan en este 

trabajo, los programas del Ministerio de educación pera la en-

señanza media; éstos no son propiamente objeto «le estudio paro 

se tuvieron en cuenta pera ta etaboredón del Instrumento con 

el cual se midió el rendimiento académico. 

/ 

En cuanto a tas variables individuales, se trataren de controlar 

en la presente Investigación, et sexo y ta experiencia previa. 

De ahf que la muestra esté conformada por estudiantes mascu-

linos y femeninos pertenedentes a tos niveles académicos de 

segundo» cuarta y sexto de enseñanza media. 
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Las otras variables como la Inteligencia, la motivación, el 

grado de maduración del que aprende, por efectos de la nece-

saria simplificación del trabajo, no pudieron controlarse; pe-

ro dada su Importancia es necesario tenerlas en cuanta ya que 

cualquiera que sea el resultado obtenido al medir el aprendiza-

je de los alumnos tanto en la jornada continua corno en la Jor-

nada ordinaria, serq preciso considerar que estas variables 

Individuales están de hecho incidiendo de una manera muy sig-

nificativa rio sólo en el proceso de aprendizaje, sino tambián 

en la medida de éste, en términos de rendimiento académico. 

Además, se sabe por la experiencia y opinión de varios psicó-

logos, que cualquier prueba de capacidad o habilidad, mide 

también hasta cierto punto, los áltelertas o motivaciones de la 

persona, sus hábitos de trabajo, el interés, la voluntad de es -

forzarse, la rapidez o lentitud, el cuidado o la negligencia. 

De todo lo anterior se deduce la dificultad que existe para defi-

nir capacidades y obtener medidas de una sola de éstas y nó de 

las demás. 

Medida del Aprendizaje.-

En esta investigación el rendimiento académico se valoró me-
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diante una prueba da conocimientos. En realidad el fenómeno 

que astá en juego cuando se habla de rendimiento académico, 

as el de la retención del material aprendido y la cantidad del 

mismo que el alumno es capaz de retener en el proceso da en-

señanza-aprendizaje. Sin embargo, as necesario tener sn 

cuenta que controlar la sola retención no es suficiente; sería 

muy importarte además, comprobar si el alumno es capaz de 

utilizar si material aprendido, dándolo un empleo adecuado y 

oportuno. 

Una crítica común contra los establecimientos educativos en 

toctos ios niveles, es la de que los alumnos egresados son no-

tablemente deficientes en los elementos fundamentales: Mate-

máticas, Gramática, lectura, escritura, ortografía etc.; esto 

significa que no han desarrollado las habilidades básicas con 

las que deberían contar; este fenómeno es frecuente aún tratán 

res obtenidas cor el escolar. 

A pesar de su importancia, la profundlzaclón en este aspecto, 

escapa completamente a los objetivos concretos de esta inves-

tigación paro ss anota aquí» porque podría ssr el punto de par-

tida para un estudio interesante sobre la efectividad del mato-
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rlal adquirido an las institucional educativas, en la vida futu-

ra del escolar« 

El análisis del Instrumento utilizado para medir el rendimiento 

académico se hará en el capítulo correspondiente al proceso me 

todológico pero se ha creído conveniente hacer referencia an 
V 

esta parte del marco teórico* a los métodos utilizados axperi -

mentalmente para medir la retención del aprendizaje y trotar de 

encuadrar dentro de ellos, la prueba utilizada en este estudio. 

V llllam Morsa (1935), alude a un experimento típico en el cual 

se pide a los participantes que dominen determinad» tarea de 

aprendizaje. Esta tarea puede ser de Upo motriz o verbal o 

combinar ambos elementos. 25/ 

En algún punto despues de que las sesionas han terminado, el ex-

perimentador mide la cantidad de material aprendido que han po-

dido retener las personas qua intervienen en la prueba, fin algu-

nos experimentos la medida se lleva a cabo tan pronto como el 

período de aprendizaje/a terminado. En otros casos el Intervalo 

entre el aprendizaje y la verificación as más largo; an ocaslonss 

de varios días y aún de varias semanas. En una forma general, 

seta patrón no es mqy diferente del que siguen la mayoría de los 
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maestros» en el aula se lleva a cabo una aerle da sesionas de apren-

dizaje sobre un conjunto organizado de material. Al finalizar un pe-

ríodo determinado, el maestro prepara una prueba para medir la 

cantidad del aprendizaje realizado. Esta medida se aplica por lo ge-

neral al final de cada lección, unidad o curso» en esta forma el Inter 

valo de retención es muy corto, sólo de unas cuantas horas por ejem 

pío, al el estudiante se prepara a toda prisa para el examen. 

Exceptuando quizá» ciertos tipos convencionales de pruebas da apro-

vechamiento, los establecimientos educativos rara vez extienden la 

medición a Intervalos mayores. Por lo tanto, el maestro no puede 

tener una Idea muy clara de los efectos de su enseñanza a lo largo 

plazo. 

En la prueba de conocimiento para medir rendimiento académico 

utilizada en esta Investigación, la cantidad de material retenido se 

mide incluso después de meses de haberse verificado el aprendizaje 

ya que se aplicó sobre conocimientos y datos obtenidos en el curso 

anterior. 

Entre los métodos más comunes para medir la retención, utilizados 

el laboratorio y a veces en el aula de claee están los siguientes: 

a . Método del Recuerdo.-

Es empleado tanto por psicólogos como por maestros. Consiste 

' ' I A. i (•.•<.! 
• •-*• >U 
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•n que el alumno debe repetir generalmente al pié de ta letra 

el material que se le ensañó, cualquier deaviación se registra 

como un error, t£n opinión de muchos psicólogos, este método 

estimula la memorización mecánica y además es poco sensible 

como prueba de lo que se ha retenido, «& decir, por lo general 

las personas recuerden mucno más de lo que la prúeb* Indica. 

b. Método de ¡^conocimiento.-

Se emplea extensamente en ta Investigación psicológica y es 

tamdtén familiar a los estudiantes en la forma de preguntas de 

selección múltiple, Consiste en presentar material aprendido 

en tas sesiones de práctica, mezclado con otro material. La 

tarea consiste an escoger los tomas que estaban dentro dsl ma-

terial aprendido originalmente. 

c . M étodo de Reproducción o Arreglo. -

fcn cierto sentido es ¡similar al anterior. La persona aprende 

determinado material en un orden serial definido. En la prueba 

se le presenta el material mezclado y se le pide que lo organice 

an su forma original. 

d. Método de ^^aprendizaje o ds Reserva.-

Se basa en la suposición de que una persona nunca olvida por 
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completo algo que aprendió, t n «ata prueba se te pide que vuel-

va a aprender el mismo material. La diferencia entre el t iem-

po requerido para e l aprendizaje Inicial y el necesario para vo l -

ve r a aprender con el mismo grado de eficiencia es una medida 

del grado en que la persona retuvo el aprendizaje inicial. 
/ 

Estos cuatro métodos se emplean comunmente en la medida del 

aprendizaje en el laboratorio y también en el aula. Los exáme-

nes de tipo ensayo y terminación de f rases siguen e l pr imer 

método o sea el de recuerdo. Los exámenes de pruebas objet i-

vas emplean el segundo sistema de selección múltiple. Y algu-

na® veces emplean al tercero consistente en la organización del 

material. El cuarto sistema se podría encuadrar en los repaso« 

o nueva exposición que el profesor hace e veces de temas Impor-

tantes y básl^cos; loe alumnos en términos generales emplean 

menos tiempo sn volver a captar plenamente el concepto; pero 

no se encontró alusiones a medidas realizadas en estas condicio-

nas de reaprenoitaje. 

La prueba utilizada en este trabajo sigue el método de selección 

múltiple por ser el que más se presta para alcanzar el objetivo 

propuesto y además tiene la ventaja de ser el más conocido de 

los alumnos. En relación a la medida del aprendizaje, Morse 
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y Wlngo (1972), anotaron lo alguiente: 

Pixfcaila* r tente La revelación más sorprendente 
de la* estudies de retención es la de que la can 
tidaa reteñid» empieza a disminuir casi Inme -
«Ratamente después de qut¿ termina la actividad 
de aprendizaje. i.a mayor cantidad se pierde en 
la » primeras horas; de hecho, casi la mitad del 
material aprenciao puede perderse durante las 
primer*©» veinticuatro borsu&. Guando la reten -
ción se mide durarlo un período sustancial de 
tiempo, se descubre que la dectlnacién continua 
peno con menor rapídess. 2*y 

Le pérdida del material que tiene lugar al principio se puede compro-

bar con una experiencia común de ios estudiante®; éstos repesan lo® 

tema» aprendidos para au exárn-an y llegan a obtener una calificación 

®atisfactü>riA y hasta excelente; .pero quizás a6lo una semana más ta r -

de, se sorprender, al descubrir lo paco que recuerdan «e l material 

estudiada. ív orse y Vvlngo (1S72), opinan al respecto; 

Sin embarga» b« jo ciertas circunstancias oe 
descubro que le retención es mejor después de 
un paquoiTo intervalo de lo que era inmediata -
mente después de la actividad del aprendizaje. 
A este fenómeno se le da el nombre de *reml -
riscenda*' y ocurre tanto en experiencia« de 
aprendizaje de laboratorio como an sltuacíanoo 
asediares. .17/ 

l£n la revisión de literatura no se encontré una formulación clara del 

fenómeno de la reminiscencia. Ixm autores generalmente se ref ieren 

e alia» pero no la explican. 
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5. ¡-¿etendón y PfumoeKb L acolar.-

En la presante investigación se busca aetablecer la relación que ha 

tañido la Implantación la Jomada continua cerno alaterna «te trabar-

Jo «acolar, con al rendimiento académico y también con el índice de 
/ 

retención y promoción entra los alumno» de lo® coledlos de ense<tan-

jta media. 

A l hacer la ©valuación de un sistema educativo &s un país o reglón» 

es ;«casarlo tañer en cuanta además da- la calidad de la enseñanza 

Impartida, el aumento del presupuaeto y la relación que existe entre 

áato y e l Increnitinto de la tasa de escol ««telad y al índice de resten -

clón y prenoción alcanzado. 

Una Usa muy alta de deserción, encarece al costo de la esiucacién 

por alumno deblde a que lee costo® permanecen iguales» pero dismi-

nuya él número de persona« que reciben si beneficio. 

Aunque «r, esta trabajo no se tuvo en cuanta el incremento del presu-

puesta pera educación, e& corvanlertte aludir al informe preeonfcado 

por Icolpfe en 1973 según al cual el costo anual por alumno en los 

colegios oficí ate .-» sm desde dos mil seiscientos cincuenta y siete pa-

itos» en el bachillerato clásico, hasta doc® mil seiscientos cincuenta 

y cuatro pe&oa en les institutos técnico» agropecuarios. 28/ 
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Debido a que es aún muy elevado el índice de deserción en la enae-

'tanza media, circunstancia que encarece el servicio educativo, ee 

muy Importante comprobar ai en un nuevo sistema de trabajo se 

mantiene la tasa de retención, se aumenta o se disminuye. Es uno 

de los aspecto«» que se pretenden establecer en esta investigación, 

en relación can la jornada continua. 

El problema sobre la retención y promoción está en íntima relación 

con el incremento del índice de escolartz ación si cual a su vez está 

determinado por ol aumento de la matrícula en 

cación. 

SI ee analizan las metas y objetivos propuestos er» 

ti vos del gobierno particularmente en lo® últimos veinticinco a ios, 

ss observa en todos ellos, una preocupación por aumentar la exten-

sión de la escolaridad y la disminución de la deserción escolar, al 

mismo tiempo que la capacitación del magisterio y la solución de 

problemas de tipo técnico y administrativo, medidas todas que tien-

den a utilizar al máximo los recursos disponibles, tanto en el nivel 

sisme Hat como an al de la enseñanza media. 

El Departamento de Ptaneación en el documento "Planas y Progra-

mas de Desarrollo de Diciembre de 1930' , definió la siguiente 
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política educativa en el nivel primarlo para el período 1969-1974» 

Alcanzar la escolarlzaclón de toda la población entre «lete y cator-

ce a5os de edad mediante« 

a. Incremento progresivo da Ut eecolarlzaclón ha sto alcanzar en 

1974 el 100%. 

. : • • • , - - • • • » . " . ; T" ' 

b. incremento progresivo de la tasa de retención de tal forma que 

ae alca« ice un 4Q5¿ para « i personal que egresará en 1974 y un 

aumento progresivo para las promociones e partir de dicho 

año. 29/ 
• 

Con respecto a la enseñanza media, el Ministerio de Educación Na -

cional en Diciembre de 1909, propuso como políticas para et sector 

educativo durante el período 1969-1974 entre otro» aspectos, loa s i -

guientes! 

a . Ampliación del número de cupos. Cerno meta cuantitativa se fijó 

abarcar un mínimo del 80% de le demanda de egresados de la 

educación primarla hasta alcanzar un total de quinientos mil nue 

vos alumnos entre 1939 y 1974. 

b. Dlverslflcaclón de la estructura de la educación media para la 

formación de la fuerza de trabajo requerida en el sector econó-

mico* 
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c. Incremento de la retención hasta llegar a un 38.3% en 1974. 30/ 

Como puede observarse, lo anterior es un ejemplo de les aspiracio-

nes del gobierno en política educativa; desafortunadamente las rea-

lizaciones concretas se quedan muy por debajo de estas metas debido 

la mayoría de las veces, a que las partidas del presupuesto de edu-

cación, son Inferiores a los costos reales de estos programas. 

No puede negarse, sin embargo, como anota Londoño B. (1971), que 

la educación ha recibido una creciente atención por parte del gobier-

no. A partir del acto legislativo No. 1 de 1957, se determinó que 

por lo menos el 10% del presupuesto nacional se dedicaría al sector 

educativo. 

Este mandato constitucional se ha cumplido en términos generales 

pero no es suficiente para proporcionar educación a la población en 

edad escolar que no está aún ascolarizada o que anualmente engrosa 

los porcentajes de la deserción estudiantil. Londoño B . (1971), ex-

pone sus puntos de vista en los siguientes términos: 

Los esfuerzos por aumentar los porcentajes 
de retención son aúrn demasiado bajos. De ca-
da mil niños que se matricularon en 1950, so-
lamente 104 concluyeron la primarla en 1954. 
De cada mil niños que iniciaron la escuela prl 
marta en 19dQ, solamente 259 la concluyeron 
en 1970; de estos, cerca de 119 se matricula-
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ron an primero do bachillerato y so estima 
que 37 de ello:;» concluirían la enseñanra me-
dia, 26 Ingresarán a la educación superior y 
11 lograrán concluir loa -»atadlos universita-
rios. 

El problema de la deserción en el nivel medio 
de educación no es menos crítico que en el ni-
vel elemental. Solamente un 27% de lo® alum-
nos matriculados en el primer año de baehlUe 
rato logra concluir sus estudios satisfactoria 
menta. Por ejemplos en 1092 se matricularon 
en primer año de educación media, 113.713 a -
lumnos y en 1968 se matricularon en sexto da 
bachillerato solanrventn 34.070 o el 20% 
con respecto a ta matricula en primer año de 
1932. 31/ 

Por to que se refiere al Departamento de Antioquia» según el anuario 

estadístico del departamento administrativo de planeación correepon-

dtente al año de 1973, ee tiene que de los 121.838 alumnos matricula 

dos en el ¡primer año de primarla en 1983, 38.719 se matricularon 

en quinto de prfomrla en 1937Í esta cifra corresponde a un porcenta-

je de deserción equivalente al 38.22%. 32/ 

En 1938 se matricularon en primero de bachillerato 33.232 alumnos 

o sea el 27.27% de los que Iniciaron la primarla. En 1973 se matri-

cularon en sexto de bachillerato 10.703 estudiantes cifra que corres 

pondo a un 8.78% de retención para un 91.22% de deserción con res -

pecto a la mjfcríoula en primero de primaria en 1983, en Medellín y 

et Valle de Aburró. 
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El decreta de emensenda educativa por el que se estableció la jor -

nada continua tuvo una Influencia bastante notoria en el incremento 

de la matrícula y por tanto en el aumento de la tasa de escolaridad 

como se dea prende do los datos suministrados por el DAÑE, Aef 

en al boletín No. 238 de Julio de 1975 se encuentra ta siguiente In-

formación con respecto a la educación primarla» 

Durante el período 1997-1974 la matrícula au-
mentó en 48.04% pasando de 2.583.288 en 1937 
a 3.844.327 en 1974. El mayor Incremento tu-
vo lugar en tos años 37 y 38 durante los cuales 
la matrícula creció en promedio a más del 9% 
anual. Este fenómeno de crecimiento dlferen -
ctal corresponde prlrctpalmsnte a la Implanta-
ción del plan de emergencia. Con él se puso en 
funcionamiento la casi totalidad de los recursos 
existentes que dan lugar a ta oferta educativa a 
nivel de primaria. De esta forma, se hiato pos! 
ble un aumento rápido de la matrícula, sin na -
cesidad de recursos adicionales de gran cuantía. 
Al agotarse esto recurso, cualquier incremento 
de la matrícula se volvía más lento, hadándose 
necesario aumentar los establecimientos y el 
personal docente. 33/ 

Por lo que se refiere al credmlanto de la matrícula en la educación 

media, de los datos suministrados en el boletín del DAÑE No. 293 

de diciembre de 1976» ss deduce que el mayor crecimiento se pre-

senta an los s*k>s 1933 a 1939 período en el cual se puso en práctica 

sobre todo en el sector oficial, ta jornada continua. En estos años, 

el bachillerato erees a un promedio anual cercano al 18% y el núme-

ro do alumnos es esta modalidad creció en 182.00%. 34/ 



Con respecto e la promoción, uandoño B . (1971), anota-. 

Mi retención escolar en e l nivel medio ee c r í t i -
ca pues el sistema da promocián es aún más r í -
gido que en la educación elemental «Aunque el 
Ministerio de Eduoaclón calcula que loa índices 
de retención son s imi lare» en el nivel medio y 
elemental, considere sin embargo» que éstos 
índices tienden « disminuir con mayor facilidad 
en la escuela elemental qua en la secundarla, m / 

Se necesario tener en cuenta qua las anteriores afirmaciones de 

UsnóoftQ B . se ref ieren a un período en el que estaba vìgente para 

la enseñanza media el decreto 043 de 1932; pero e l decreto 080 de 

1674» modificó los sistemas de evaluación haciéndolo® menos r í g i -

dos y facilitando así la promoción entre un curso y otro. Aún no se 

tienen elementos» suficientes de juicio que permitan hacer un estudio 

comparativo entre los do» sistemas y facil ite estaolecer el avance 

logrado mediante esta nueva política educativa. 

Po r el motivo indicado en el párrafo anterior, la presente investiga-

ción abarca solamente hasta el mño 1973 ya que éste füé el último 

año en el eual la promoción se hlaeo mediante e*ámense f inales. 

Se ré necesario esperar hasta 1980 es decir, hasta tener completos 

loa datos del período 1374-1979, que permitan determinar si e l in-

cremento del Indice de retención en el bachillerato aumentó en la 

proporción esperada. 
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Uno de l o « objetivo« da esta investlg cfán consiste en determinar 

el en l>& establacimlent >s de eoucacl'n media de Medellfn y el Va~ 

|te de Aburra, I s pareante}®» de retención-deserción y promoción 

son notoriamente diferentes en l se colegí >s en los. cu les se adopto 

la Jormda continua, en reí ción con loe planteles que continúan con 

el sistema tradicional de jomada rdimrla. 

Formuiacl^fi de los Problemas e Investigar. -

1. El nuevo sistema de la j rnada contlnu que se viene experimentar*-

do oesde hace 4gure>» ños en Medellfn y el Valle oe Aburrí*, ha te 

nido un mayor, Igu l o menor rendimiento académico p>r p rte de 

loa estudiantes que asisten a loe colegios donde se adoptó esta mo-

dalidad, en comparación con los estudiantes de los centros en los 

cuales se labora con U jornada ordinaria de estudiosa 

2. La retención-deserción escolar ha aumentado o disminuido con la 

Implantación de la jornada continua en comparación con la reten-

cl6n-dj*eerclón en loe colegios donóle aún no ha sido Implantada / 

3. La promoción escolar, ha aumentado o disminuido en loe centros 

que ad optaron la jornada continua en comparación con loe planteles 

que continúan con la jornada ordinaria de estudios? 
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Supuestos de la Investigación. -

Con base en los principios y experimentos enunciado® en los cuales se 

fundamenta esta Investigación, para los afectos de la misma, se parte 

de los siguientes supuestos: 

1. La jornada continua es más agotadora para el estudiante desde el 

punto de vista físico e Intelectual. (Según los principios psicológi-

cos que relacionan la fatiga con el aprendizaje). 

2. El estudiante» después de un período de adaptación, acusa menos 

los efectos del trabajo prolongado. (Principio de habituación). 

3. A pesar de lo anterior, la capacidad de aslmtlaclón disminuye en los 

últimos períodos de trabajo y por tanto su rendimiento es menor en 

las últimas sesiones de la jornada. (Curvas de aprendizaje y fatiga). 

4. La menor asimilación por efectos del cansancio y la fatiga, quedan 

compensados por el mayor tiempo de que dispone el estudiante fuera 

del centro educativo para el estudio Individual y en equipo, sin nece-

sidad de restarle tiempo al necesario descanso de la noche. 

No se intenta comprobar ninguno de estos supuestos ya que ello daría lu-

gar a un trabajo de gran envergadur a, además de costoso y sería tema 

suficiente no sólo para una, sino para varias Investigaciones. 
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£• Umita por tanto el presento estudio, prescindiendo de las condicio-

nes positivas o negativas de las jornadas continuas y ordinarias, a un 

estudto comparativo de los resultados concretos, esto es, el rendlmien 

to académico alcanzado por tos alumnos en una y otra jornada. 

Para ello se toma como base experimentos realizados de los cuales ss 

puede concluir que las circunstancias bajo las cuates se realiza et apren 

dizaje no modifican significativamente el rendimiento final. (Véase Pag. 

35, Ref. 9) 

l_a comparación abarca también los datos de retención-deserción y pro-

moción de lo» alumnos oe colegios que trabajan en jornada continua con 

los datos de los colegios que laboran en Jornada ordtnarta. 

Los resultados obtenidos permitirán contribuir a establecer si es justi-

ficada o nó, ta universalización de la Jornada continua en los planteles 

de educación, hecho que de por sí parece ya irreversible según tos pla-

nes actuales del Ministerio de Educación. 

Definición de Términos Enásteos del Trabajo.-

1. Tipo de Jornada. 

a. Jomada ordinaria« 

"La que cumple tas siete horas da clases di arláis distribuidas en 
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los períodos de la mañana y de la tarde*' (Legislación Escolar 

Pag. 39). 30/ 

b. Doble jornada: 

"La que cumple el tiempo obligatorio de trabajo diarlo en for -

ma continua, con el fin de utilizar una misma aula para el fun-

cionamiento de dos grupos con sus respectivos maestros y median 

te horarios espaciales". (Idem. Pag. 39). 

c. Jornada continua: 

"La que cumple las horas de clase reglamentarlas en forma con-

tinua, con autorización oficial y por circunstancias especiales. 

(Idem. Pag. 39) 

Estudiantes. 

Personas de ambos sexos matriculados en establecimientos educa-

tivos y que participan activamente del proceso de enseñanza-apren-

dizaje, sin tenar en cuenta su edad. 

Enseñanza Media. 

"Etapa de formación educativa, posterior a ta educación elemental, 

durante la cual el alumno tiene la oportunidad de complementar su 

formación Integral, identificar sus intereses, aptitudes y habilidades 
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y capacitarse prácticamente para continuar estudios superiores o 

desempeñar más eficientemente una determinada función en su co-

munidad". (Art. 1o. D. 080/74) 

4. Sector Educativo. 

a. Oficial: 

Pertenecen a esta sector aquellos establecimientos cuyo origen 

se encuentra en leyes, ordenanzas, acuerdos o decretos de las 

entidades públicas y^uetlos cuyo personal directivo o docente 

sea nombrado por alguna ©ntldad pública. (Art. 2o. O. 489/38) 

b. Privado: 

Pertenecen a este sector loa establecimientos que por iniciativa, 

organización y bajo el dominio de particulares, cumplen can los 

programas oficiales de educación secundarla. (Art. D. 24/63) 

5. Rendimiento Académico. 

Para el presente estudio, será la calificación obtenida por el estudian-

te de enseñas-iza media en una prueba de conocimientos basada en las 

asignaturas académicas aprobadas por et Ministerio de Educación Na-

cional para cada nivel escolar. 

Howard arren lo define como "el aprovechamiento en la ejecución, 
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ro©afc© g*mntókiw*B por una W W c un» prueba standeriaeda y el -

teche da aleanaar un fin o de ten««gu(r un propósito» qua Implica -

u f » cemoatrecl6n d® pericia adquirid® y no una rapacidad congenita. 

( Dico, da Psicologia ) 37/ . 

3. Nivel Académico » 

Far© asta l»iv«sit¿acl6n «a acepta con striar ar como Nivel Académico, 

tos grados :¿a primero « texto de ense^ns» media, cada uno de tos 

cuales debe ser aprobado en su totalidad por loa estudiantes, antes -
• • . • • • ' • 

de passar al curso i nm«dt «temente superitar. 

7. Deserción <.: scolar. 

E e un fenómeno consistente en Intel r y m terminar ui proceso pro-

yraroado a nivel de enseñarte. media, sea ^ual fuere U causa de la -

no finalización. 

3. Promoción escolar. 

Consiste en pasar da un nivel de estudios Irierior a otro inmediata-

mente supr ior previa aprobación do tas ¿signatura« teóricas y prác-

ticas dstermL'Wkdas aílcéaimante pare dicho nivel. 



CAPITULO III 

• 

PROCESO METODOLOGICO. 

A . Sistema de Variables.-

Los elementos que permitirán comprobar las hipótesis formuladas en 

el presente estudio son da tras clases: 

T res variables dependientes 

Una variable independiente 

T res variables moderadoras 

1. Variables Dependientes. 

a . Rendimiento Académico: 
> 

En esta investigación, el rendi miento académico se midió en 

términos de puntajes en una prueba de conocimientos acerca de 

las diversas materias que se sirven en la enseñanza media, 

construida por los psico-orlentadores Guillermo González Illidge 

y Gustavo Patino Velásquez (1974), la cual JO aplicó a los alum-

nos de los diferentes colegios escogidos para la muestra. Los 

puntajes de los alumnos se convirtieron después en medias de 

rendimiento académico por colegio. 

b. Retención y deserción escolar: 

La retención y deserción de los alumnos se midió en términos 
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de porcentaje de acuerdo al número de alumnos matriculados y 

examinados» según datos suministrador pe»" la oficina de esta-

dísticas socio-culturales de la Gobernación de Antloqula. 

c. Promoción escolar: 

Se midió Igualmente en términos de porcentaje de acuerdo al 

número de alumnos examinados y aprobados cada año, según 

lnforn-¡es suministrados por los establecimientos educativos 

y conservados en la oficina de estadísticas socio-culturales de 

la Gobernación de Antloqula. 

2. Variable independiente. -

t i elemento que permitió explicar las variables dependiente© fué de 

tipo de jornada con dos niveles» 

a . Jomada continua 

b. Jornada ordinaria 

3. Variables Moderadoras.-

En esto estudio se utilizaron tres variables moderadoras o de control« 

a. Sector educativo: 

El sector educativo comprendió tres niveles: 

1. Establecimientos oficiales 

2. Establecimientos privados. 
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b. Sexo: 

El sexo comprendió también dos niveles: 

1. Masculino 

2» Femenino 

c . Nivel Académicos 

Pa r « el Nivel académico se utilizaron 3 Indicadores: 

1. Segundo año de enseñanza media, 

2» Cuarto año de enseñanza media 

3» Sexto año de. enseñanza media 

4 . Hipótesis de Trabajo. -

La combinación de las variables Independientes, dependientes y mo-

deradoras, permitió formular las siguientes hipótesis que debían ser 

confirmadas o rechazadas en este Investigación; 

Ho No existe diferencia significativa en el rendimiento académico, 

deserción y promoción escolar entre lo® estudiantes de los cole-

gios de enseñanza media de Medellfe y el Val le de Aburrá, según 

• los siguientes factores: 

- Tipo de Jomada 

- Sector educativo 

- Nivel académico 

- Sexo 



73 

Existe diferencia significativa en el rendimiento académico 

entre los alumnos de los colegios de enseñanza media que 

cursan el segundo nivel de estudios» según la clase de jorna-

da y el ¡sector educativo. 

Existe diferencia significativa en el rendimiento académico 

entre los alumnos de los colegios de enseñanza media qie cur-

san el cuarto nivel de estudios» según la clase de jomada y el 

sector educativo. 

Exista diferencia significativa en el rendimiento académico 

entre los alumnos de los colegios de enseñanza media que cur-

san el sexto nivel de estudios» según la clase de jornada y el 

sector educativo. 

Existe diferencia significativa en el rendimiento académico en-

tre los alumnos de loe cote ,los de enseñanza media que cursan 

el segundo año, según la clase de jornada y el factor sexo. 
> 

a 

Existe diferencia significativa en el rendimiento académico en-

tre lo® alumnos de los colegios de enseñanza media que cursan 

el cuarto año, según la dase de jornada y et factor sexo. 
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Hg Existe diferencia significativa en el rendimiento .endémico en-

tre loa alumnos de los colegios de enseñanza media que cura n 

el sexto año, según l clase oe Jornada y el f actor sexo. 

H7 Existe dlferencl a de importa nct 3 práctica en los porcentajes de 

deserción escolar entre los alumnos de los colegios de enseñan-

za media, según la clase de jomad .. 

HQ Existe diferencia de importancia práctlc en los porcentajes de 

deserción escol r entre los alumnos de los colegios de enseñan-

za media, según la clase de jornada y el sector educativo. 

HQ Existe diferencia de importanci a practica en los porcentajes de 

oesercl Sn escolar entre los alumnos oe los colegios de enseñan-

za media según tip.» de jornada y sexo. 

H^o Existe diferencia de importancia práctica en los porcentajes de 

promoción escolar, entre los alumnos de los colegios de ense-

ñanza media, según el tipo de jornada. 

H ^ Exlate diferencia de importancia práctica en los porcentajes de 

promoción escolar, entre los alumnos de los colegios de ense-

ñanza media, según el tipo oe j orn y el sector educativo. 
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H-jg Existe diferencia de Importancia práctica en los porcentajes de 

promoción escolar, entre los alumnos de los colegios de ense-

ñanza media según el tipo de jornada y el factor sexo. 

Nivel de Slgnlfl canela. -

Para la prueba de las hipótesis Hj a Hg en el presente estudio, se 

trabaja con un 95% de confianza, lo que da lugar a un margen de error 

de .05. Para las hipótesis H7 a H-|2> al trabajar con toda la población, 

no se empleó estadística Infersnclal; el análisis se hizo teniendo en 

cuenta la magnitud de las diferencias observadas, para detectar la po-

sible Importancia práctica de tales diferencias. 

. Fuente de Datos.-

a. Oficina de planeamiento educativo 

1. Lista de los colegios de enseñanza media de Medellín y el Valle 

de Aburré, de caracter oficial. 

2. Lista de los planteles de enseñanza media de Medeltín y el Va -

lle de Aburré., de caracter privado. 

b. Oficina de estadísticas socio-culturales de la Gobernación de An-

tloqula. 

1. Datos que permiten clasificar los colegios oftclates y privado. 



76 

según la clase de jornada. 

2. Datos sobre los alumnos matriculados, examinados y apro-

bados por año, en cada una de las instituciones educativas 

de caracter oficial y privado, según el tipo de jornada. 

(Los informes consultados tenían su origen en cada uno de 

los centros educativos). 

Oficina de datos educativos DAÑE. 

1. Modelos de formularlos. 

Modelos de formularlos enviados anualmente a las Institu-

ciones educativas y tipos de datos solicitados en ellos. 
y 

2. Datos de alumnos matriculados, examinados y aprobados 

durante el año 1973. Los datos obtenidos fueron de carac-

ter general, según el sector educativo pero sin discriml -

nación del tipo de jornada. 

Institutos de enseñanza media de Medellín y el Valle de Aburrá. 

1. Rectores de los colegios. 

Encuesta sobre la organización de los planteles, tipo de jor-

nada, evaluación y grado de satisfacción con la jornada con-

tinua. 



77 

2. Secretarías de los colegios. 

Formulario estadístico sobre alumnos matriculados, exami-

nados y aprobados desde 1970 hasta 1974. 

3. Alumnos. 

En los colegios que resultaron elegidos al azar, para confor-

mar la muestra, se seleccionaron también al azar, los alum 

nos que debían responder la prueba de conocimientos. Los 

puntajes obtenidos por los alumnos se convirtieron en medias 

de rendimiento académico de cada colegio y éstas fue ron el 

punto de partida para los análisis posteriores. 

Población y Muestra. -

1. Universo. 

Esta Investigación se extiende al universo de colegios de enseñanza 

media de Medellín y el Valle de Aburra. Abarca los estudiantes que 

asisten a colegios donde se adoptó la jornada continua, la doble jor -

nada y los que continúan laborando según el sistema tradicional de 

las dos jornadas ordinarias, es decir una en la mañana y otra en la 

tarde para el mismo grupo de estudiantes. 

El número de colegios de enseñanza media que prestaron sus servi-

cios en Medellín y el Valle de Aburrá durante el año de 1973, fue de 
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172, de los cuales 72 trabajan en jornada continua y 100 en jornada 

ordinaria (de estos colegios se encontraron Informes en la oficina 

de datos socio-culturales de la Gobernación de Antloqula). 

L03 estudiantes matriculados en estos colegios durante el año de 

1973, fueron 94.240 en total repartidos así: 49.385 en jornada con-

tinua y 44.855 en jornada ordinaria. Se presentaron a exámenes f i -

nales 82.978 alumnos; a este número se le restó cerca de 7.000 

estudiantes que aprobaron el sexto año de educación media por con-

siderarse que a principios de 1974, fecha en la que se Inició este 

estudio, ya no formaban parte de los alumnos de secundarla. (Figu-

ra N° 5) 

No se tuvo en cuenta los establecimientos que ofrecen el servicio de 

bachillerato nocturno, por considerarse que su sistema de trabajo 

puede encuadrarse dentro de la modalidad de jornada continua y me-

nos aún, en la jornada ordinaria, las cuales constituyen el objeto 

específico de esta Investigación. 

2. Muestra. -

Se procuró tomar una muestra que cumpliera los requisitos de ser 

representativa, estratificada al azar; para conformarla se tuvo en 

cuenta el tipo de jornada, el sector educativo, el sexo y el nivel a -

cadémlco. 
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Se tomaron 30 colegios del sector privado y del oficial que repre-

sentaban más del 10% del universo, exactamente el 17.44%. Se 

procuró la escogencia de 1.500 estudiantes que equivalen en térmi-

nos de porcentaje al 2.0% de la población total. (Figura N® Q) 

a. Proceso: 

De acuerdo a las listas obtenidas en la oficina de estadísticas 

socio-culturales, se dividió el listado general de acuerdo a 

las variables que entran en juego en esta investigación. 

1. Se formaron dos grupos de colegios según el tipo de jorna-

da. Así se obtuvo el grupo de los establecimientos que fun-

cionan en jornada continua y el grupo de los establecimien-

tos que trabajan en jornada ordinaria. 

2. Cada grupo anterior se subdividló en otros dos grupos de 

acuerdo al factor sector educativo. En esta forma se dis -

criminaron los colegios oficiales y privados, según el tipo 

de jornada. 

3. Se tuvo en cuenta la variable sexo y por esto se procuró 

buscar un número parecido de estudiantes de sexo mascu-

lino y femenino. 
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4. El nivel académico se obtuvo conformando tres grandes gru-

pos de alumnos de segundo, cuarto y sexto año de enseñanza 

media, por representar tres escalas dentro del proceso de 

estudios secundarios. 

5. Una vez estratificados los establecimientos, se procedió a 

la escogencia de muestras agrupadas al azar de aquellos co-

legios de donde se iban a seleccionar los estudiantes de la 
i 

muestra definitiva. Se elgieron 14 colegbs privados y 16 

oficiales porque entre estos hay ciclo básico y concentra-

ciones de quintos y sextos; se consideró conveniente elegir 

dos colegios que representaron a éstos últimos. 

6. Se determinó el numero de alumnos de cada colegio que de-

bían responder las pruebas para que la muestra definitiva 

quedara conformada por 1.500 estudiantes. 

Tamaño muestral definitivo: (Ver cuadro N° 3) 



CUADRO N''3 

DISECO GRAFICO DE LA MUESTRA 

C O L E G I O S D E S. E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 

JORNADA CONTINUA JORNADA ORDINARIA 
Nû Colegios 18 N> Colegios 14 

OFICIALES PRIVADOS OFICIALES PRIVADOS 
N° Colegios 11 N4 Colegios 5 Na Colegios 5 N'Colegios 9 
H M H M H M H M Total 

2o 76 04 40 36 58 63 89 79 508 

44 98 96 36 48 41 60 99 96 574 

8s 92 80 36 44 15 19 80 52 418 
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Instrumentos. -

1. Para medir Rendimiento Académico. 

Como ya se Indioó al hablar de las vartables que Intervienen en el 

estudio, el rendimiento académico se midió utilizando una prueba de 

conocimientos acerca de las materias que se sirvan en la enseñanza 

media, construida por los pslcoorHentadores Guillermo González 

ttlidge y Gustavo Patlño Velásquaz (1974). 

a. Análisis del Instrumento» 

Se ha creído conveniente hacer un resumen del proceso seguido 

por lo® autores par® la construcción de las pruebas y la determi-

nación de la validez y el análisis de consistencia interna de las 

mismas. 

1) Construcción 

Los autores solicitaron a los colegios de enseñanza media un 

modelo de exámenes finales utilizado en el año 1973, elabora-

do en forma de selección múltiple, sobre las asignaturas bá-

sicas comunes} castellano y leteratura, matemática», ciencias 

naturales, estudios sociales e Idiomas extranjeros. (D.045/32). 

Una vez reunidos los diferentes modelos de exámenes proce-

dentes de los colegios, se clasificaron por niveles académicos 

y se seleccionaron los ítems mejor construidos; al respecto 

anotan los autores lo siguiente: 



Se nombró un primer Jurado Integrado por pro-
fesores del INEM de Medeltín, quienes a su 
juicio eligieron 30 ftams mejor construido« por 
área de asignaturas, teniendo para ello un doftle 
criterio: la validez externa (construcción del í -
tem en su raíz y en sus distractores) y el con -
tenido* que estuvieran de acuerdo a lo exigido 
por el Ministerio de Educación Nacional. 38/ 

Una vez clasificados los 30 mejores ítems en la forma descrita 
i t 

anteriormente, los autores procedieron a efectuar una nueva 

selección: 
Se integró un segundo jurado compuesto por 
profesores de colegios privados y oficiales, 
quienes a su vez, seleccionaron aquellos 20 
ítems de cada área de asignaturas, que me-
jor encuadraban dentro de los criterios pre-
viamente establecidos. Con estos 20 ítems 
se construyó la batería definitiva. 39/ 

La batería elaborada constaba de tres pruebas, una para cada 

nivel de primero, tercero y quinto de erweñanza media. 

Cada pruebe eeteba dividida en cinco áreas de asignaturas bá-

sicas y en ellas agrupadas las meterlas afines de cada nivel. 

A cada área correspondían 20 Items, totalizando así, 100 Items 

por prueba y un total de 300 ítems para la batería completa. 

El paso siguiente fué la aplicación de estas pruebas a los alum-

nos de segundo, cuarto y sexto de enseñanza media que en el 
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año anterior o sea en 1873, habían cursado respectivamente pri-

mero, tercero y quinto. Para este paro, los autores eligieron 

previamente una muestra que a su juicio era suficientemente 

representativa de la población total. 

2) Validez. 

En estas pruebas para medir el rendimiento académico, se tuvo 

en cuente la validez de contenido, es decir, que los ítems mi-

dieran en verdad lo que el Ministerio de Educación Nacional se -

ñala para cada uno de los niveles académicos en las materias 

correspondientes a las distintas áreas. Los autores anotan al 

respectot 

Para la validez de contenido se adoptaron cr i -
terios externos es decir, los jurados quienes 
escogieron los ítems que componen la batería. 
Al mismo tiempo se escogieron aquellos ítems 
que por su construcción eran claro® y los día-
tractores realmente estaban bien organizados: 
validez aparente. 40/ 

Una vez aplicada la batería, se procedió al análisis de loe cien 

ítems correspondientes a cada prueba teniendo en cuenta dos 

aspectos! nivel de dificultad y poder de discriminación. 

Los ítems seleccionados estaban comprendidos entre .80 y .20 

en cuanto a nivel de dificultad. 
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Todos los ítems que obtuvieron un podar de discriminación su-

perior a .20 fueron aceptados, los demás se rechazaron. 

A continuación se procedió a la clasificación definitiva de los 

ítems analizando comparativamente su nivel de dificultad y su 

poder de discriminación* esto permitió seleccionar 16 ítems 

por cada área de asignatura y 76 ítems para cada prueba. 
\ 

3) Conflabll Idad 

El análisis de la confiablUdad de cada prueba se realizó por el 

método de consistencia Interna de acuerdo con la fórmula KR21 • 

Los coeficientes obtenidos fueron los siguientes» 

a) Prueba aplicada a los alumnos de sexto año, obtuvo un coe-

ficiente de confiabilldad igual a .73 

b) La prueba aplicada a los alumnos de cuarto año obtuvo un 

coeficiente de confiabilldad de .36 

c) La prueba aplicada a los alumnos de segundo año, obtuvo 

un coeficiente de confiabilldad de .70 
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Aplicación del Instrumento, 

ü m vez sftbccion-ido» los 30 estabiecimts-'tos donde Iba a aplicarse 

la prueba, se conwino co i los rectores respectivos al día y la hora 

müs prepósito p?ra e l lo . A l hacerse prese-te® lo© Invertí - ¿.adoras 

en cada estattecinHe -to, ee tuvo cuidado de llenar loo s i gu ie res r e -

quisitos J 

1 ) Se eligieron »1 losa alumnos que p rtlclparían sn i?, prueba 

procurando que el » ñ e r o es éstos- representar más o * nenas al 

el 10 % de la portación total entendiendo por ésta, la matrícula 

del colegio en cada uno de tos diferentes niveles en loa cuates se 

aplicaron las pruebas, Se exceptuaron concentraciones c£® 

quintos y sextos, en las cuales se procuró un numero equitativo 

con respecto los ¡ar*»'a oléalos. Cuantío el establecimiento 

tenía una población muy reducida en cada nivel, «e aplicó al to -

tal de la pobl ción . 

2 > S@ Impartieron las instrucciones generales para 1« resolución 

de según lo determinado pisr tos autores de las mis -

mas • 

3 ) Se procuró de t ro de la* postb'Hoades del astableotmleto que 

las condiciones f ísicas feütsa como lugar, ttumln ación, tora, 

etc. gfcrenttearéi» la comodidad y tranquilidad o lo© -—•— 
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alumnos para responder a la prueba. 

4) No se permitió la interferencia de los profesores del plantel 

con los alumnos, ni la realización de otro tipo de actividades 

durante el tiempo que duró la aplicación de las pruebas. 

5) El tiempo standard para la aplicación de la prueba fue de 90 

minutos según lo establecido por los autores del Instrumento 

de González y Pafcifto (1974). £n toctos loe ca»os se comprobó 

que este lapso de tiempo era suficiente para responder con 

tranquilidad. 

8) En todos los casos estuvo presente uno de los autores de la 

Investigación mientras duró la aplicación de las pruebas. 

Calificación del Instrumento.-

Una vez aplicadas las tres pruebas correspondientes a los nive-

les de primero, tercero y quinto de secundaria en cada colegio, 

ae procedió a la calificación de las mismas mediante tres pa -

trones diseñados previamente que permitían asignar a cada alum 

no el puntaje correspondiente, según su nivel de estudios. 

A continuación se buscó la media aritmética de cada colegio su-

V 
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mando loa puntajes obtenidos y dividiendo por al numaro de alum-

nos que de cada nivel se habían presentado a la prueba. 

Los resultados Obtenidos se consignaron en un cuadro donde cons 

ta el puntaje medio de cada colegio en los distintos niveles de se -

gundo» cuarto y sexto. 

Los datos así obtenido® se reunieron en un cuadro general de me-

dias ponderadas según tipo de jornada, sector educativo, sexo y 

nivel académico. Estos datos fueron el punto de partida para los 

análisis posteriores. (Anexo N° 1) 

2. Para medir retención y deserción escotar. -

La retención y deserción escolar se midió en términos de porcen 

tajes de acuerdo a tos alumnos matriculados y examinados « ida 

año. Se tomó el número de estudiantes que se matricularon en 

cada centro educativo de Medellín y el Valle de Aburré, durante 

los años 1970. 197t, 1972 y 1973. A dicho número se le restó al 

dato de los alumnos que terminaron el correspondiente año esco-

larj el resultado obtenido se convirtió en porcentaje con relación 

al total de alumnos matriculados; así se obtuvo el porcentaje de 

retención y deserción escolar según et tipo de jornada, el sector 

educativo y el factor sexo. 
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mando loa puntajes obtenidos y dividiendo por al numero de alum-

nos que de cada nivel se habían presentado a la prueba. 

Los resultados obtenidos se consignaron en un cuadro donde cons 

ta el puntaje medio de cada colegio en los distintos niveles de se -

gundo» cuarto y sexto. 

Los datos así obtenidos ee reunieron en un cuadro general de me-

dias ponderadas según tipo de jornada, sector educativo, sexo y 

nivel académico. Estos datos fueron el punto de partida para los 

análisis posteriores. (Anexo N° 1) 

2. Para medir retención y deserción escolar, -

La retención y deserción escolar se midió en términos de porcen 

tajes de acuerdo a los alumnos matriculados y examinados cada 

año. Se tomó el número de estudiantes que se matricularon en 

cada centro educativo de Medellín y el Valle de Aburré, durante 

los años 1870, 1971, 1972 y 1973. A dicho número se le restó el 

dato de los alumnos que terminaron el correspondiente año esco-

lar; el resultado obtenido se convirtió en porcentaje con relación 

al total de alumnos matriculados} así se obtuvo el porcentaje de 

retención y deserción escolar según el tipo de jomada, el sector 

educativo y el factor sexo. 
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¡8. Para medir promoción escolar, -

Para medir la promoción escolar se tuvo en oyente el número 

de áltennos que se presentaron a exámenes finales en cada cole-

gio, durarte los cuatro años Investigados; se le restó el número 

de alumnos aprobados y el resultado se coftvirtló en porcentajes 

de promoción escolar, según el tipo de jornada, el sector edu-

cativo y el factor sexo. 

D• Modelo estadístico para el Análisis de loe Datos.-

Para la verificación da las hipótesis formuladas en este estudio, se 

utilizaron las siguientes técnicas estadísticas: 

f . Análisis de Varlanza: 

El análisis de varlanza se utilizó para detectar las posibles diferen-

cias significativas en: 

a . El rendimiento académico entre lo® alumnos de los colegios de 

enseñanza media según el tipo de jomada y el sector educativo 

en los niveles de segundo y cuarto de enseñanza media. 

b. El rendimiento académico entre los alumnos de lo® colegios de 

enseñanza media, según la clase de jomada y el factor sexo, en 

los niveles de segundo, cuarto y sexto. 

Como los tamaños muéstralas en tas diferentes celdas del diseño 
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de los diversos análisis do varlanza utilizados eran desiguales y 

desproporciónalas, tal análisis se Uevó a cabo utilizando el proce-

dimiento de las'Vnedtas no ponderadas" descrito por Glass y Stan-

ley (1970). 41/ 

2, P rueba, t. 

Al comparar el rendimiento académico de los alumnos según el tipo 

de Jomada y el sector educativo en el nivel sexto, se encontré que 

al sector oficial, solo presentaba un colegio que tuviera este nivel 

de estudios en la jornada ordinaria} toe demás solamente trabajan 

con el ciclo básico. Por consiguiente el análisis de varlanza tenían 

do en cuenta el sector educativo, no pudo llevarse a cabo. Se rea-

lizó entonces una prueba t comparando sólo el rendimiento académl 

co de to® alumnos de sexto en tas jornadas continua y ordinaria. 

3. Cálculo de Porcentajes, 

Partiendo de la población total, se tomó el número de alumnos ma-

triculados, examinados y aprobados cada año en tos cuatro perío-

dos investigados. Las diferencias se convirtieron en términos de 

porcentaje, teniendo en cuenta el tipo de jornada, el sector educatl 

vo y el facto© sexo. 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Se ha creído conveniente dar al significado da algunas abreviaturas uti-

lizadas an los cuadros dónete aparece al reaúmen del análisis da varlaru 

xa según se indicó en el capítulo anterior, 

gl t Grados de libertad 

SCi Suma de cuadrados 

MCi Media de cuadrados 

F t Razón de ta media de cuadrados del efecto que se investiga a la me-

Pt Probabilidad 

NSi No significativa 

En este capítulo se van a presentar los resultados obtenidos en et pro-

ceso de verificar tas diversas hipótesis planteadas en este estudio en 

el mismo orden que se siguió en la Investigación. 

1. Hipótesis relativas al Rendimiento Académico según Tipo de Jorna-

da, Sector í¿ducá*lvo y Nivel de estudios, 

Ho No existe diferencia significativa en et rendimiento académico 

al cruzar las variables jornada, sector educativo y nivel de 

estudios. 
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NI Se da diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento 

académico cuando ee combinan las variable« citadas. 

a. Reaultadoe del Análisis de Variara* 

Rere verificar estadísticamente Uui hipótesis ee realizó un análisis 

conveniente anotar que loe nivela» de enseñanza (2% 4* y © ) se con-' 

slderan efectos fijos pare el análisis de varlanza¿ por tanto, los re -

sultados obtenidos son generalizarles sólo a estos tres niveles. 

CUADRO W* 4 

RESUMEN DEL ANALISIS DE VARJAN2 A PARA TIPO DE JORNADA 

Y EL SECTOR EDUCATIVO EN EL SEGUNDO AfóO DE ENSEÑANZA 

MEDIA. 

FUENTE DE VARIACION 3t SC MC F P „ 

1 3. 60 3.50 .a » NS 

Sector educativo 1 3.40 3.49 .07 NS 

Interacción 1 .04 .04 .01 NS 

Residual 23 117.23 6.0© 

Según los datos del análisis de variante comparando tipo de jornada y 
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sector educativo en el segundo año de educación media, puede obser-

varse en el Cuadro No. 4 que» 

1) Para el factor tipo de jomada (continua u ordinaria), el análisis 

Indicó la carencia de una relación significativa en el rendimiento 

académico. (P - .99, p > .05). 

2) De la misma manara, para el factor sector educativo, no ©e en-

contró una relación significativa entre lo© estudiantes en l o que 

respecta al rendimiento académico. (F « .07, p > .05). 

3) fc.l factor de interacción tampoco fus significativo. (F * .01, p >.0E). 

Cas diversas razone®. F al ser Inferiores a la unidad, no fueron signi-

f icativas. 

b . Verificación de Hipótesis. 

Ds lo anterior se desprende que: 

1) Se acepta la hipótesis nula. 

2) Se rechaza la hipótesis H1 al no encontrarse diferencia estadís-

ticamente significativa en el rendimiento académico entre los es -

tudiantes de lo® colegios de enseñan®« media que cursan el segun-

do nivel de estudios, según la clase de jornada y el factor sector 

educativo. 
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CUADRO N° 10 

RESUMEN DEL ANAUlSIS DL VARIANZA PARA TIPO CE JORNADA Y 

SECTOR EDUCATIVO EN EL CUARTO AÑO DE EDUCACION MEDIA . 

Fuente de Variación al SC MC F P 

Tipo de jornada 1 1.09 1.09 .21 NS 

Sector educativo 1 .31 .31 .06 NS 

Interacción 1 .28 .28 .05 NS 

Residual 24 127.34 5.31 

Corno puede observarse de loa datos del análisis de variaras compa-

rando tipo de jomada y sector educativo en el cuarto año de enseñan 

za media, según el Cuadro N* 5 se deduce que: 

1) En cuanto al factor tipo de jornada, (continua y ordinaria), el aná 

lisie demostró que no existe diferencia significativa en el rendí -

miento académico. (P « .21, p > .05) 

2) Para el factor sector educativo (oficial y privado), tampoco se 

encontró una diferencia significativa entre los estudiantes en lo 

que respecta al rendimiento académico. (F m .06, p >.05) 

3) El factor Interacción, no fue significativo (F - .05) p > - o r 
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Como en el caso nterior, l ?s diverjas razanas F, al ser Inferio-

res a la unidad, na fuer »n significativas al nivel ,05, 

b. Verificación de la hipótesis. 

De todo lo anterior se deduce lo siguiente: 

1) Se acepta la hipótesis nula. 

2) Se rechaza la nipótests H-¿ si no encontrarse diferencia signi-

ficativa en el rendimiento académico entre los estudiantes de 

los colegios de enseñanza media que cursan el cuarto nivel de 

estudio», según la clase de jornada y el factor sector educativo. 

c. Prueba t. 

Resultado» de la prueba t para detectar diferencias en el rendí -

miento académico de los alumnos según el tipo de J rnada en el 

sexto nivel de estudios. -

Al comparar las medias de rendimiento y las correspondientes 

desviaciones típicas de los estudiantes de sexto año, jornada con-

tinua (28.74 y 5.59), jornada ordinaria (30.32 y 3.07), mediante 

la prueba t, se encontró que tal diferencia no fué significativa 

(t * - .23, p>.Q5) . 

d. Verificación de Hipótesis, 

De los resultados obtenidos en la prueba t, para comparar el ren-

dimiento académico de los alumnos en el sexto año de secundarla 
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se puede deducir lo siguiente: 

1) Se acepta la hipótesis nula. 

2) Se rechaza la hipótesis alternativa H3 al no encontrarse dife-

rencia significativa en el rendimiento académico entre los a -

lumnos de los colegios de enseñanza media según el tipo de 

jornada, en el sexto nivel de enseñanza media. 

Hipótesis relativas al rendimiento académico según tipo de jornada, 

sexo y nivel académico. 

Ho No existe diferencia significativa en el rendimiento académico 

de los estudiantes al cruzar las variables tipo de jornada, sector 

educativo y nivel de estudios. 

Hl Se acepta la posibilidad de que existe diferencia significativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes cuando se combinan las 

variables tipo de jornada, sexo y nivel académico. 

a) Análisis de var lanza para la significación de estas hipótesis.-

Se realizó como an el caso anterior un análisis de varianza. 

Los resultados aparecen en los cuadros siguientes: 
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CUADRO N° 10 

3 RESUMETE DEL ANALISIS DE VARIAN2A PARA TIPO DE JORNADA Y EL 

FACTOR SEXO EN EL SEGUNDO AÑO DE EDUCACION MEDIA. 

Fuente de Variación si SC MC F . e 

Tipo de jornada 1 6.92 6.92 1.75 N I 

Sexo 1 5.11 5.11 1.29 NS 

interacción 1 5.31 5.31 1.34 N£ 

Residual 39 142.77 3.99 

Según los datos del análisis da variartza comparando tipo da Jor-

nada y el factor sexo en el segundo año de educación media, pus 
i 

de observarse en el Cuadro N* 9 que» 

1) Pare el factor tipo de jomada (continua y ordinaria), el análi-

sis Indicó la carencia de una diferencia significativa en el ren 

dimiento académico. (F » 1.79, p > .05) 

2) De la miama manera para el factor sexo (masculino y femeni-

no) no se encontró una diferencia significativa entre loe estu-

diantes en lo que respecta al rendlnrl ento académico (F » 1.29, 

p > .05) 
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3) El factor da Interacción tampoco fue significativo. (F = 1.34, 

p > .05) 

Las diversas razones F en este caso tampoco alcanzaron a ser 
> > y - ! ' i ' • : } 1 - • ' • • •* • ' - • • ! ' • • •• 

significativas al ntvel de .05. 

b. Verificación de Hipótesis. 

Del análisis anterior se deduce lo siguiente: 

1) Se acepta la hipótesis nula. 

2) Se rechaza la hipótesis H4 al no encontrarse diferencia signi-

ficativa en el rendimiento académico entre los alumnos al cru-

zar las variables jomada, sexo y segundo nivel de estudios. 

CUADRO N° 7 

RESUMEN DEL ANALISIS DE VARIANZA PARA TIPO DE JORNADA V EL 

FACTOR SEXO EN EL CUARTO AÑO DE EDUCACION MEDIA. 

Fuente de Variación gi SC MC F P 

Tipo de jornada 1 1.16 1.15 1.86 NS 

Sexo i .73 .73 .54 NS 

Interacción 1 2.00 2.00 1.49 NS 

Residual 38 50.94 1.34 
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.Según lo» datos del análisis de variara« comparando tipo de jomada 

y el factor sexo en el cuarto año de educación media puede oOservar-

se en al cuadro No. 7 que: 

1) En cuanto al factor tipo de jornada (continua y ordinaria), el aná-

lisis demostró que no existe diferencia significativa en el rendi-

miento MHMlémtco. (F a 1.89, p >.05) 
» v V<.; v ) y -- , 

2) En cuarto al factor- sexo (masculino, femenino), no se encontró 

una diferencia significativa entre los estudiantes en lo que res -

pecta al rendimiento académico. (F » .54, p .05). 

3) Da la misma manera, al factor de interacción no resultó slgnlfl-

catlvo. (F * 1.49, p>.05) 
i . i 

¿n este caso ninguna de las razones F , alcanzó a aar significativa 

al nivel de .05. 

to. Verificación de Hipótesis. 

De las consideraciones anteriores se deduce lo siguiente: 

1) Se acepta la hlppfcesis nula. 

• v • • i' • . : ir • :. c w. • 

2) fce r a c h a » la hipótesis Hg al "no encontrarse diferencia slgnifi-
t » 

cativa ©n el ransimlento académico, entre los alumnos de los 
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colegios de enseñanza media, que cursan el cuarto nivel de 

estudios, según la clase de jornada y el factor sexo, 

CUADRO N3 8 

RESUMEN DEL ANALISIS DE VARIANZA PARA TIPO DE JORNADA Y EL 

FACTOR SEXO EN EL SEXTO AftO DE EDUCACION MEDIA. 

Fuente de Variación SC MC F P 

Tipo de jornada i 0.38 0.38 •87 NS 

Sexo 1 .01 .01 .0015 NS 

Interacción 1 .07 .07 .01 NS 

Residual 25 193.78 1.55 

Según los datos del análisis de varianza comparando Upo de Jorna-

da y el factor sexo en et sexto año de educación media puede obser-

varse en el cuadro N* 8 que: 

1) En lo referente al factor Upo de Jornada (continua y ordinaria), 

el análisis demostró que no existe diferencia significativa en e! 

rendimiento académico. (F m .97, p > .05) 

2) Para el factor sexo (masculino y femenino), el análisis no mos-

tró una dtferencla significativa en el rendimiento académico» 

< F - .0015, p > .05) 
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3) El factor de Interacción, como en l o » casos anteriores tampoco 

resultó significativo, (F m .01, p y .05) 

b. Verif icación de la Hipótesis. 

Del análisis anterior ee concluye que: 

1) S e acepta la hipótesis nula. 

2) Se rechaza la hipótesis H@ al no encontrarse diferencia estadía» 

ticamente significativa en el rendimiento académico entre loe e s -

tudiantes de los colegios de enseñanza media que cursan el sexto 

nivel de estudios, según el cruce de los factores tipo de jomada 

y sexo. 

B. Resultados Obtenidos al c o i ^ r t i r en (Porcentajes toe Patee de Reten» 

c l óny Deserción Escolar. ~ 

Para el estudio de la retención y deserción escolar ae formularon tres 

hipótesis según las cuales se aceptaba la posibilidad de que al combinar 

las variables tipo de jomada, sector educativo y sexo, se encontrara 

una diferencia notoria en los porcentajes de deserción y retención que 

desde el punto de vista práctico pudiera considerarse como significa-

tiva. 

1. Porcentajes de Retención-Deserción *según el tipo de Jornada. 
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a) La diferencia entre los alumnos matriculados y los que se presen-

taron a examen en cada jornada se convirtió en porcentajea j o s 
I 

resultados aparecen en los cuadros siguientes 9, 10, 11 y 12. 

CUADRO NJ 9 

PORCENTAJES DE RETENCION - DESERCION DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA ENSEÑANZA MEDIA SEGUN EL TIPO DE JORNADA DURANTE 

EL AÑO 1970. 

Tipo de Jornada M * r M » Retención Deserción 
% de 
Ret. 

% de 
Des. 

J. Continua 27.827 23.868 88.73 

J. Ordinaria 49.897 44.488 S.4C9 89.00 11.00 

Totales 77.724 38.344 9.380 88.00 12.00 

Al convertir en porcentajes los datos de retención-deserción ocurri-

da durante el a^o 1 »70 , puede observarse de acuerdo a los datos del 

Cuadro N ' 9 que: 

En la jomada continua se dan porcentajes inferiores de retención 

y por lo tanto hay mayor deserción. Con respecto a la jornada o r -

dinaria, presenta tana diferencia de 3.27%, 
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CUADRO N° 10 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA ENSEÑANZA MEDIA SEGUN EL TIPO DE JORNADA DURANTE EL -

AfJO 1971 

Tipo de Jornada Matrícula Retane. Cesare. 
% de 
Ret. 

% de 
Des. 

J. Continua 36.982 32.405 4.577 87.82 12.38 

J. Ordinaria 53.535 47.247 9.318 88.00 12.00 

Totales 90.547 79.952 10.895 83.00 12.00 

Al convertir en porcentajes lo® datos de retención-deserción ocu-

rrida durante el año 1971, (Véase Cuadro N" 10) puede deducirse 

que: No hay diferencia notoria en las do® jornadas; ya que en am-

bas se dan porcentajes similares. (12.38 y 12.00 en cuanto a por-

centajes de deserción). 
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CUADRO N° 10 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA ENSEÑANZA MEDIA SEGUN EL TIPO DE JORNADA DURANTE 

EL AÑO 1972 

Tipo de Jornada Matrícula Retane. Deserc. 
% de 
Rat. 

% de 
Des. 

J. Continua 43.893 40.333 8.530 85.00 14.00 

J. Ordinaria 43.222 37.774 
\ 

6.448 87.39 12.31 

Totales 90.116 . 78.107 12.008 83.57 13.33 

Al comparar los datos eorrespondietaa a los per centajes de r e -

tencién-deaerción ocurrida durante el año 1Ô72, (Véase Cuadro 

N J 11), se observa quei 

En los colegios de Jornada continua la deserción fué ligeramente t 

superior con respecto a los colegios de jornada ordinaria, la di -

ferencla se de 1.39%} sin embargo, en términos generales de 

porcentaje, no parece que esta diferencia pueda considerarse 

significativa desde el punto de vista práctica. 
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CUADRG N* 12 

PORCENTAJE DE RETENCION-DESERCION DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA ENSElANZA MEDIA SEGUN EL TIPO DE JORNADA DURANTE 

EL A FÍO 1973 

% de % de 

J . Ordinaria 

Totales 94.240 .Ifriffi? §§z29l 

Del análisis de los porcentajes de retención-deserción ocurrida 

durante el año 1973» (Cuadro N* 12), puede concluirse lo siguien-

te: 

Durante este período, la j ornada continua tuvo una Influencie que 

puede considerarse notoria, en el aumento de la deserción y la 

consiguiente disminución de la retención. La diferencia con res -

pecto a la jornada ordinaria es de 3.41%. 

b. Verificación de Hipótesis.-

De los datos obtenidos al comparar loe porcentajes de reten-

ción-deserción durante los años 1970, 1971, 1972 y 1973, se -

gün aparecen en los cuadros N ' 10, 11, 12 y 13, se deduce: 

1) Se rechaza la hipótesis nula. 



loa 

2) ¿oto se puede aceptar parcialmente la hipótesis alternativa 

H7, al encontrarse que por lo menos en dos períodos» 1970 

y 1973» las Jomadas continua y ordinaria presentan una d i -

ferencia notoria en loe porcentajes de retención-deserción, 

2 . f orcentajes de Ratencion-Oeserción según tipo de jornada y S e c -

a) La diferencia entre lo® alumnos matriculados y los que se 

examinaron cada año, se convirtió en porcentajes} l o » resulta-

dos aparecen en ios cuadros 13, 14, Id y 16. 

A l comparar los dates correspondientes a los porcentajes de 

redención-deserción ocurridas durante el año 1870, (Véase 

Cuadro N* 14) combinando Upo de Jornada y sector educativo, 

se observa que« 
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CU AD RG N* 13 

FORCE NTAJES DE RETENCION-DESERCICN DE LOS ¿STUDIA NT ¿E 

EN LA ENBErlANZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO DE 

JORNADA V SECTOR EDUCATIVO DURANTE EL AfsiO 1970 

Tipo de 
Jomada 

Sector edu 
cativo 

Matrf-
don ción 

% de 
Rwt. 

% de 
ueserc. 

J. Con- Oficial 13.382 15.700 2.682 85.41 14.59 

tinua, Privado 9.445 8.153 1.283 88.35 13.85 

J. Ordi- Oficial 10.251 9.138 1.113 89.14 10.86 

naria. Privado 49.897 - „ - . 5.409 89.13 10.84 

Durante «1 año 1970, al sector educativo no presenta diferencias 

notorias en lo» porcentajes de retenclén-deserctán según el tipo 

de Jomada, En la jornada continua, el oector oficial tiene sólo u~ 

na diferencia de ,94% con respecto al sector privado. En ta jo r -

nada ordinaria los porcentajes oficial y privado son similares. 
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CUADRO N* 14 

PORCENTAJE. DE RETENCION-DESERCION DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA ENSEÑANZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO CE 

JORNADA Y SECTOR EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 1971. 

Tipo de 
Jornada 

mm — — * Matri-
cula 

Reten-
ción clón 

% de 
Ret. 

% de 

J. Conti- 25.597 22.838 2.781 89.21 10.79 

nué 
' i» 

11.385 8.589 1.188 84.00 18.00 
. ' i t - -

J# Ordi- Oficial 10.205 8.994 1.211 88.13 . t i , « * 

naria Privado 43.330 38.253 5.107 88.22 11.78 

Del análisis de los datos correspondientes» a los porcentajes de 

retención-deserción ocurridas durante el año 1971 (Cuadro N i 4) 
i 
©arruinando Upo de jornada y sector educativo, se observa que: 

f p. 

En la jornada continua el sector privado presentó una deserción 

superior en 6.21% con respecto al sector oficial. 

En la Jomada ordinaria los porcentajes de retención-deserción, 

son similares en el sector oficial y en el sector privado. 
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á*3 

CUADRO N° 10 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION D£ LOS ESTUDIANTES 

EN LA ENSEÑANZA MEDIA A L COMBINAR LOS FACTORES TIPO DE 

JORNADA Y SECTOR EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 1972. 

Tipo de Sector e - Matri- Reten- Deser- % de % de 
Jornada ducatlvo. cula ción ción Ret. Deser. 

J. Con- Oficial 32.392 28.535 4.157 87.28 12.72 

tinua Privado 14.201 11.798 2.403 83.00 17.00 

J. Ordi- Oficial 6.814 5.948 863 87.29 12.71 

naria Privado 33.403 32.825 3.582 90.16 9.84 

La comparación de los datos correspondientes a los porcentajes de 

retención-deserción ocurridas durante el año 1971, (Cuadro N° 15) 

combinando tipo de jornada y sector educativo, permite observar 

que: 

En la jornada continua el sector privado presentó una retención in-

fer ior y consecuentemente una deserción superior; la diferencia 

con el sector oficial es de 4,28%. 

En la jornada ordinaria se da el efecto contrario: el sector privado 

aumentó la retención y disminuyó la deserción; la diferencia es de 

2.21% en relación at sector oficial. 
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CUADRO N* Id 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION DE EOS ESTUDIANTES EN 

LA ENSE&ANZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO DE JOR -

NADA Y SECTOR EDUCATIVO CURANTE EL AÑO 1973. 

Tipo de 
Jornada oucatlvo 

Matr í -
cula 

Reten— 
ción ción 

% de 
Ret. 

% de 
üeser. 

J. Con- Oficial 30.261 34.775 4.476 88.30 11.4D 

tinua Privado 10.134 7.180 2.564 70.85 29.16 

J. Ordi- Oficial 6.091 5.136 758 87.13 12.84 

naria Privado 38.964 35.808 3.093 ©2.00 8.00 

AI oomparar lo® datos correspondientes a lo» porcentajes da reten-

ción-deserción ocurrida durante al año 1973» combinando tipo de 

Jomada y sector educativo (Ver cuadro N* 13), aa puede observar 

que: 

En la jomada continua, el sector privado presenta un porcentaje de 

deserción más alto y consecuentemente una disminución de la reten-

ción. La diferencia con el sector oficial es de 17.75%. 

En 1« jornada ordinaria en cambio, el sector privado presenta un 

porcentaje de retención más alto e igualmente» una deserción me-

nor. La diferencia es de 5.13% con relación al sector oficial. 



b. Verificación de Hipótesi». 

De los dato® obtenidos al comparar» los porcentajes de retención— 

deserción durante los año-s 1370» 1071, 1972 y 1073, según apa-

recen en los cuadra© Nos. 13, 14, 15 y 16, se deduce que: 

1) Se rechaza la hipótesis nula. 

2) Se puede aceptar por lo menos an parte la hipótesis alterna-

tiva Hg al encontrare« que en dos períodos 1071 y 1973, el 

sector oficial y privado presenta una diferencia .notoria en lo® 

porcentajes de retención-deserción según el tipo de Jomada. 

3. Porcentaje« de Retención-Deserción según tipo de Jornada y Sexo. 

a) La diferencia antro los alumnos matriculados, y los examinados 

en cada período, se convirtió en porcentajes, los resultados apa-

recen en los cuadros 18, 19, 20 y 21. 
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CUADRO N* 17 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA ENSEÑANZA MEDIA AL COMBINAR LOS- FACTORES TIPO DE JOR -

NADA Y SEXO DURANTE EL AN¡Q 1970. 

Tipo de 
Jomada Sexo 

Matrí-
cula clón 

Dessi— 
clón 

% de % de 
Deser. 

J. Con- Hombres 17.353 14.533 3.290 81.67 18.43 

tlnua Mujer®« 9.971 9.290 381 93.17 3.83 

J. Ordi- Hombros 22.834 19.830 2 e 095 87.00 13.00 

naria Mujeres 27.033 24.319 91.00 9.00 

Los dato» correspondlsntas a lo® porcentajes de retención-deserción 

ocurridas durante el año 1970, combinando tipo de jornada y el factor 

sexo. (Ver cuadro N 17), se observa que: 

. ,J . . | - V , . n , * . . : ; . • ! i: ; . • - • !.•{•'{.,•/•:'. t 

El factor sexo presenta porcentajes notoriamente diferentes en am-

bas jornadas; en la Jomada continua los hombres presentan un por -, r-

centaje liferlor de retención y por consiguiente un aumento en la de 

serclón. La diferencia as de 11.80% con relación a las mujeres. En 

la jornada ordinaria también tienen un porcentaje superior ds deser-

ción. La diferencia es de 4.00% con relación al sector femenino. 

• v » «• • 
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CUADRO N° 10 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA ENSEÑANZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO DE JGR -

NADA V SEXO DURANTE EL AÑO 1971. 

Jornada Sexo 
Matricu-
la . 

Reten-
ción clon. 

% de 
Ret. 

% de 
Des. 

J. Con— Hombres 22.713 19.223 3.490 84.33 15.37 

tlnua Mujeres 14.2S9 12.912 1.357 90.49 9.51 

J. O r - Hombres 24.734 21.823 2.941 88.12 11.88 

dinaria 28.441 25.424 3.017 89.39 10.31 

La comparaci Sn da lo® dato» correspondíante» a tos porcentajes de 

retención-deserción ocurridas durante el año 1671, combinando tipo 

de jornada y sexo, (ver cuadro N8 18) permite deducir que: 

En ta jomada continua el factor masculino presenta un porcentaje 

superior de deserción. La diferencia es de 5.83% con relación al 

factor femenino. En ta jomada ordinaria, la diferencia apena* a l -

canaes al 1.17%. 
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CUADRO N* 19 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA ENSEÑANZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO DE JCR -

NADA Y SEXO DURANTE EL AÑO 1972 

Tipo de 
Jornada Sexo 

Matrí-
cula ción clon 

% de 
Ra*. 

% de 
Des. 

J< Con- Wombras 20.074 23.818 4.258 34.84 15.18 

tinua Mujeres 16.819 13.355 2.184 88.50 11.50 

J. O r - Hombres 19.349 17.190 2.159 88.84 11.13 

dinaria Mujeres 23.873 21.584 2.289 90.41 9.59 

El estudio de loa datos co rrespondiei -«es a los porcentaje» de reten-

clón-deserclón ocurridas durante al a lo 1972, combinando tipo de 

jornada y a©xo. (Vor cuadro N® 19), parmtte deducir que: 

£1 factor masculino presenta porcentajes Inferiores de retención-

deserción en ambas Jorsuadas pero ta diferencia vaquí es menos no-

toria. En ta Jornada continua la diferencia es de 3.30% y en ta jor -

nada ordinaria apenas alcanza a 1 ,&Ty<» con relación al factor fe -

menino. 
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CUADRO N SO 

PORCENTAJES DE PET ENCION—DEL-EKCION DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA ENSEBAN* A MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO DE JORNA mm 

DA Y SEXO DURANTE EL A^O 1973 

Tipo de 
Jornada 

Metrí- Reten-
ción ctón 

% de 
Kot. 

% de 
Oeser. 

J. Con- 29.380 24.181 5.219 82.23 17.77 

tlnua 20.005 17.789 2.218 89.00 11.00 

J. Ordi- Hombres» 19.949 18.221 1.724 91.38 8.35 

naria Mujeres 24.910 22.782 2.128 91.48 8.55 

Al comparar lo» datos correepondtentes al os porcentajes d® reten-

ción-deserclán ocurridas durante al año 1973» combinando tipo da 

jornada y sexo, (Ver cuadro N ' 29), se Observa que« 

El factor sexo presenta porcentajes diferentes de retención, deser-

ción, solamente en la Jornada continua. 

En la Jornada continua, el factor masculino presenta un porcentaje 

de deserción superior en 8.77% con relación al factor femenino. En 

la Jornada ordinaria los porcentaje» de retención-deserción de los 

factores masculino y femenino son similares. (8.35% y 8.55%) res -

pectivamente. 
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b. Verificación de Hipótesis. 

De los datos obtenidos al comparar las porcentaje» de retención-

cfeaerción durante los aflos 1970, 1971, 1972 y 1973, combinan-

do tipo de jornada y aexo, según aparecen en loa cuadros Nos. 

18, 19, 20 y 21, se deduce que; 

1) Se rechaza la hipótesis nula 

2) Se acepta parcialmente la hlpótesle alternativa Hg al encontrar-

se que por lo me no» en dos períodos 1971 y 1972, el factor 

sexos masculino y femenino, presenta una diferencia notoria 

en lo<- porcentajes de retención-deserción según el tipo de jor~ 

nada. 

Reeultados obtenidos al convertir en Porcentajes los Datos de Promo-

ción Escolar.-

Para el estudio de la promoción escolar se formularon tres hipótesis 

según las cuales se aceptaba la posibilidad de que al combinar loe fac-

tores tipo de jomada, sector educativo y sexo, ee encontrara una di -

ferencla notoria que deade el ponto de vista práctico puediera conside-

rarse significativa. 

1. Porcentajes de Promoción según el tipo de Jornada. 

a. Se tuvo en cuenta el número de alumnos examinados; la diferen-

cia entre éstos y el número de alumnos aprobado» se convirtió 



CUADRO N*21 

PORCENTAJE DE PROMOCION - NO PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA ENSEÑANZA MEDIA SEGUN EL TIPO DE JORNADA DURANTE EL 

ARO 1970 

Tipo de Exami- Apro- No apro- % de % de no 
Jomada nados bados bados From. Aprob. 

J. Continua 23.853 11.734 12.092 49.31 50.89 

J. Ordinaria 44.488 28.118 19.373 58.45 43.55 

68.344 38.879 31.435 54.00 48.00 

Al comparar los datos correspondientes a los porcentaje® de promo-

clÓn~n© promoción ocurridas durante el año 1970 (Cuadro N* 22) se 

observa que: 

En los colegios de jornada continua lo* porcentajes de promoción 

son inferiores con el consiguiente incremento del número de alwm-
• 

nos no aprobados. La diferencia con respecto a la jornada ordina-

ria os de 7.14%. 
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CUADRO N° 10 

PORCENTAJES DE PRQMOCIGN-NC PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA ENSErlANZA MEDIA SEGUN EL TIPO DE JORNADA DURANTE EL 

AftO DE 1971. 
« « \ \ 

Tipo de Emmt- 'Apro- TÍo"apro- ' ' %~ém >Tcte~ro" 
Jornada nados bado» badas Prqm. 

Ordinaria 47.»47 24.851 22.306 62.60 47.40 

Total 79,352 38.580 41.072 48.53 51.67 

Lo» resultados se con vierten an percentaje; los datos de promoción-

no promoción ocurridas durante el año 1971 (Ver cuadro N¿ 22), per-

mitan deducir que» 

En las do® Jomadas hay un decremento de la promoción con respec-

to al año anterior. La promoción más baga la presenta la Jomada 

continua con una diferencia de 10.24% mientras que el porcentaje 

de no aprobados se eleva a 67.34%. 
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CUADRO N° 10 

PORCENTAJE DE PROMOCION - NO PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA ENSEf^AN¿ A MEDIA SEGUN EL TIPO DE JORNADA DURANTE EL 

ARO 1972 

Tipo de Exami- Apro- No apro- % de % de no 
Jomada nador ttmf̂ ifff bados Prom. Aprob. 

Continua 40.813 27.834 12.649 88.77 31.23 

Ordinaria 38.774 32.318 3.489 85.65 14.45 

Totales 79.287 80.178 19.108 75.90 24.10 

Al comparar los datos correspondientes a toa porcentajes de promo-

ción ocurrida durante el año 1972 (Ver Cuadro N" 23), se observa 

que: 

En ambas jornada© es evtdente el ineremarfco en tos porcentajes de 

promoción. Aunque ta jornada continua presenta un porcentaje de 

promoción Inferior en 13.78%, hay que destacar que 88.78% es el 

porcentaje más alto de promoción lograd© en loe dos años anterio-

res no sólo en la jornada continua sin© tamblán en la jornada ordi-

naria. 
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CUADRO N* 24 

PORCENTAJES DE PROMOCION-NO PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA ENSEÑANZA MEDIA SEGUN EL TIPO DE JORNADA DURANTE EL 

AÑO 1973 

Tipo " Exaáml«- * ~Apró^~~ No apró- % de~ % ó© no 
toado» Prom. Aprob. 

Continua 41^955 31.439 10.519 75.00 80.00 

Ordinaria 41.003 38.182 7.481 80.87 

Total»« »2.978 84.801 18.377 77.85 22.15 

Del estudio de loa datos correspondientes a tos porcentajes de promo-

ción ocurrida durante el año 1972 (V«1* cuadro N* 24), se deduce que: 

Continúa en amba» Jornadas el Incremento en tos porcentajes de pro-

moción. La jornada continua presenta una promoción Inferior pero 

la diferencia con la jomada ordtnarta ee ha reducido a 5.87A . Ade-

más, st se tienen en cuenta tos datos del año 1970, et Incremento en 

tos porcentajes de promoción logrado en la Jornada continua, es com-

paratlvamente mas alto que el obtentdo en la jornada ordinaria. 

b . Verificación de hipótesis. 

De loa datos obtenidos al comparar tos porcentajes de promoción -

no promoción durante tos años 1970, 1971, 1972 y 1973, según et 

El. 
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tipo de Jomada, tal como aparecen en loa cuadros Nos. 21, 22, 

23 y 24» se deduce que; 

1) So rechaza la nipótesis nula. 

2) Se acepta la hipótesis alternativa H 1 0 al encontrarse que en to-

dos los períodos hay una diferencia, en los porcentajes de pro -

moción-no promoción según el tipo de jomada* si bien es preci-

so destacar que esta diferencia disminuye de un año al otro ha-

ciéndose cada vez menos sensible. 

Porcentajes de promoción según tipo de Jomaoa y sector educativo.-

a. La diferencia entre los alumnos examinados y el número de alum-

nos aprobados cada año, se convirtió en porcentaje^ los resulta -

dos aparecen en los cuadros Nos. 25, 23, 27 y 2©. 



RQ N" 25 

ENTAJES DE PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES EN LA ENSE -

ZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO DE JORNADA Y 

OR EDUCATIVO DURANTE EL AÑG 1970 

de Sísete* ^ i x a m l - " Apro- Noapro^ % da % de no 

Jorrvtfa ducatlvo. nados badoe bado» P w n Aprob. 

J. Conti- Oficial 15.700 

mm Privado <.185 
J. Ordì- Ofldal 9.138 4.078 5.059 44.64 55.88 

mrici Privado 35.350 21.033 14.314 59.51 40.49 

S.,947 8.753 . 48.25 57.7» 

4.817 3.33© 59.00 41,00 

De la comparación de loe 4MW correspondíante^ a toa porcenta-

jes de promoción-no promoclon ocurridas durante el año 1970, 

combinando tipo de jomada y sector educativo, (Ver cuadro N* 25), 

se deduce que; 

El sector oficial presenta los porcentajes más bajos en ambas 

jornadas. 

En la jornada continua la diferencia en tos porcentajes de promo-

ción entre el sector oficial y el privado es de 19,75>. 
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En la jornada ordinaria la diferencia entre los dos sectores es de 

14.87%. El sector oficial presenta tanto an la jornada continua 

como en la jornada ordinaria, un porcentaje de promoción infe-

rior al 50.00%, 

Al comparar los datos correspondientes a los porcentajes de 

promoción - no promoción ocurridas durante el año 1971 (Ver 

Cuadro N° 26), combinando tipo de jornada y sector educativo 

se observa que: 

Los porcentajes de promoción disminuyen notoriamente en las 

dos jornadas con el consiguiente Incremento de los porcentajes 

de no aprobados. Esta disminución en los porcentajes de promo-

ción se aprecia más en la jornada ordinaria. Aunque el sector 

oficial presenta los porcentajes más bajos, en la jornada contl -

nua la diferencia es de sólo 3.33% con relación al sector privado. 

En la jornada ordinaria, la diferencia en los porcentajes de pro-

moción entre el sector oficial y privado se eleva a 10.90%. 
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CUADRO N° 30 

PORCENTAJES DE PROMOCION-NO PROMOCION DE LOS ESTUDIAN-

TES EN LA ENSEÑAN; A MEDIA AL COMBINAD LOS FACTORES TIPO 

DE JORNADA Y SECTOR EDUCATIVO DURANTE EL Afto 1971 

Tipo de 
Jornada 

Sector e - Examl-
ducatlvo ñadí» 

/pro-
bados 

No apro-
bado® 

% de 
Prom. 

% de no 
Aprob. 

J. Contl- Oficial 22.83S 9.451 13.385 41.38 58 • 32 

Privado 9.589 4.278 5.291 44.71 55.29 

J . Ordi- Oficial 8.994 3.937 3.057 43.77 58.23 

naria Privado 38.253 20.914 17.330 54.87 45.33 

CUADRO N* 27 

PORCENTAJES DE PROMOCION-NO PROMOCION DE LOS ESTUDIAN-

TES EN LA ENSEÑANZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TI -

PO DE JORNADA Y SECTOR EDUCATIVO DURANTE EL ANO 1972. 

Tipo de 
Jomada 

Sector Examl-
educattvo nados 

Apro-
bados 

No apro-
bados 

% de 
Prom. 

% de no 
. „Aprob. 

J. Conti- Oficial 28.535 18.409 10.128 84.51 35.49 

nua Privado 1,1.978 9.455 2.823 79.00 21.00 

J. Ordi- Oficial 5.948 4.833 1.112 81.30 18.70 

naria Privado 32.826 17.47© 5.347 83.71 16.29 

El estudio de los datos correspondiente a a los porcentajes de pro-
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moción durante el año 1972, (Ver cuadro N° 27), permite observar 

que: 

Se da cierta Incidencia notoria del sector oficial en la modificación 

de los porcentajes de promoción en la jornada continua. La diferen-

cia con el sector privado es de 14.49%. En cambio en la jornada or -

dinaria la diferencia entre el sector oficial y privado es de sólo 

2.41%. 

De la comparación de los datos correspondientes a los porcentajes 

de promoción ocurrida durante el año 1973, (Ver cuadro N° 28), 

combinando tipo de jornada y sector educativo se deduce lo siguien-

te: 

Es notorio el Incremento en los porcentajes de promoción en ambas 

jornadas. En la jornada continua el sector oficial presenta un por -

centaje de promoción Inferior en 8.77% con relación al sector pri-

vado. En la jornada ordinaria se da el efecto contrario ya que el 

sector oficial supera en 4.95% el porcentaje de promoción del sec-

tor privado. 

b. Verificación de Hipótesis: 

De los datos obtenidos al comparar los porcentajes de promoción 

durante los años 1970, 1971, 1972 y 1973, según aparecen en los 

cuadros Nos. 25, 28, 27 y 28, se deduce que: 
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CUADRO N° 30 

PORCENTAJES DE PROMOCION - NO PROMOCION DE LOS ESTUDIAN-

TES EN LA ENSEÑANZA MEDIA AL COMBINAR LCS FACTORES TIPO 

DE JORNADA Y SECTOR EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 1973 

Tipo de 
Jornada 

Sector e -
ducativo 

Exami-
nados 

Apro-
bados 

No apro-
bados 

% de 
Prom. 

% de no 
Aprob. 

J. Conti- Oficial 34.775 25.537 9.238 73.43 26.57 

nua Privado 7.180 5.902 1.278 82.20 17.80 

J. Ordi- Oficial 5.135 4.375 730 85.20 14.80 

naria Privado 35.838 28.787 7.081 80.25 19.75 

CUADRO N® 29 

PORCENTAJES DE PROMOCION - NO PROMOCION DE LOS ESTUDIAN-

TES EN LA ENSEÑANZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO 

DE JORNADA Y SEXO DURANTE EL AÑO 1970 

fTpo de Examl- Apro- No apro- % de % de no 
Jomada Sexo nados __ bados ___ bados Prom. Aprob. 

J. Con- Hombres 14.536 6.400 3.166 41.11 58.89 

tfnua Mujeres 9.290 5.334 3.926 57.73 42.27 

J. Ordì- Hombres 19.889 10.153 9.713 51.10 48.90 

narta Mujeres 24.619 14.962 9.657 60.77 39.23 
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1) Se rechaza la hipótesis nula. 

2) Se acepta la hipótesis alternativa H-j 1 al encontrarse que en 

los cuatro períodos, el sector oficial y privado presenta una 

diferencia en los porcentajes de promoción según el tipo de 

jorn ada. Pero hay que destacar que esta diferencia disminu-

ye de un período al otro dando lugar a un incremento similar 

en los porcentajes de promoción 

Porcentajes de Promoción según tipo de jornada y sexo.-

a. La diferencia entre los alumnos examinados y el número de 

alumnos aprobados, cada año, se convirtió en porcentaje, los 

resultados aparecen en los cuadros Nos. 29, 30, 31 y 32 . 

Al estudiar los datos correspondientes a los porcentajes de 

promoción ocurrida durante el año 1970, (Ver Cuadro N° 29), 

combinando tipo de jomada y sexo, se observa que: 

El factor sexo se relaciona con la modificación de los porcen-

tajes de promoción en ambas jornadas. Los hombres presentan 

los porcentajes más bajos; en la jornada continua la diferencia 

con el sector sexo femenino es de 13. 32% y en la jornada ordi-

naria es de 9.67%. 
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CUADRO N° 30 

PORCENTAJES DE PROMOCION - NO PROMOCION DE LOS ESTUDIAN-

TES DE ENSEÑANZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO DE 

JORNADA Y SEXO DURANTE EL AÑO 1971 

Tipo de Examl- Apro - No apro- % de % de no 
Jornada Sexo _nados bados bados Prom. Aprob. 

J. Con- Hombres 19.493 7.785 11.708 40.00 30.00 

tlnua Mujeres 12.912 5.944 8.988 46.00 54.00 

J. Ordì- Hombres 21.823 10.174 11.649 46.62 53.38 

noria Mujeres 25.424 14.677 10.747 57.72 42.28 

CUADRO N° 31 

PORCENTAJES DE PROMOCION - NO PROMOCION DE LOS ESTUDIAN-

TES DE ENSEÑANZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO DE 

JORNADA Y SEXO DURANTE EL AÑO 1972 

Tipo de 
Jornada Sexo 

Exami-
nados 

Apro-
bados 

No Apro-
bados 

% de 
Prom. 

% de no 
Aprob. 

J. Con- Hombres 23.818 15.993 7.825 37.14 32.86 

tinua Mujeres 18.695 11.871 4.824 71.10 28.90 

J. Ordl- ^ombres 17.190 14.264 2.926 83.00 17.00 

narla Mujeres 21.584 18.051 2.533 83.62 16.38 
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CUADRO N* 32 

PORCENTAJES DE PROMOCION - NO PROMOCION DE LOS ESTUDIAN-

TES DE ENSEÑANZA MEDIA AL COMBINAR LOS FACTORES TIPO DE 

JORNADA V SEXO DURANTE EL AÑO 1973 

Tipo de Examl- Apro- No apro- % de % de no 
Jornada Sexo nados _ bados bados Prom. aprob. 

J. Con- Hombres 24.166 19.308 4.858 79.90 20.10 

tlnua Mujeres 17.789 12.131 5.658 68.19 31.81 

J. Ordi- Hombres 18.221 14.074 4.157 77.24 22.76 

na ría Mujeres 22.782 19.088 3.394 83.43 18.57 

Al comparar los datos correspondientes a los porcentajes de pro-

moción del año 1973, combinando tipo de jornada y sexo, (Ver 

Cuadro N 32), se observa que: 

El factor sexo aparece relacionado con la modificación de los 

porcentajes de promoción en ambas jornadas pero en sentido 

inverso. 

En la jornada continua, las mujeres presentan el porcentaje más 

bajo con una diferencia de 11.71% con respecto a los hombres y 

en la jornada ordinaria el menor porcentaje de promoción lo pre 

sentan los hombres con una diferencia de 6.24% con relación a 

las mujeres. 
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b. De los datos obtenidos al comparar los porcentajes de promoción 

durante los años 1970, 1971, 1972 y 1973 según aparecen en los 

cuadros Nos. 29, 30, 31 y 32, se deduce que: 

1) Se rechaza la hipótesis nula. 

2) Se puede aceptar en general, la hipótesis alternativa H 1 2 al 

encontrarse que en tres períodos 1970, 1971 y 1973, el factor 

sexo presentó una diferencia en los porcentajes de promoción 

según el tipo de jornada. No obstante es preciso destacar que 

hay un incremento muy notorio en los porcentajes de promo -

ción, este fenómeno se observa en las dos jornadas, tanto en 

el sector masculino como en el femenino. 

Resultados de la Encuesta Sondeo enviada a los Rectores de los Cole-

gios de Medelifn y el Valle de Aburrá. -

Como complemento a este estudio se creyó conveniente enviar una en-

cuesta soneteo a los Rectores de los colegios, con el objeto de conocer 

su opinión sobre la efectividad de la jornada continua y comparar sus 

criterios con los resultados de este estudio en lo que respecta al ren-

dimiento académico, deserción y promoción escolar. 

De la misma manera se les preguntó su opinión sobre otros aspectos 

de la jornada continua que si bien no se tuvieron en cuenta en esta 

\ 
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Investigación, si se aludió a ellos y al menos indirectamente» podrá es -

tablecerse de acuerdo a los resultados obtenidos, si realmente pueden 

considerarse como aspectos ventajosos de esta nueva modalidad en el 

trabajo escolar. 

Se encontró dificultad para comprobar las direcciones y teléfonos en 

especial de tos colegios privados. Se optó entonces por enviar la en -

cuesta solamente a aquellas Instituciones que ofrecían más probabili-

dades papa que la encuesta llegara a su destino. Por lo que se re f iere 

a los colegios oficiales se aprovechó para aplicarla en un encuentro de 

rectores organizado por la Secretaría de Educación del Departamento 

de Antloqula. A ello se debe que aproximadamente el 100% dieron res -

puesta a la encuesta* mientras que de los colegios privados solamente 

veinticinco la respondieron. En total se entregaron 130 encuestas y 3e 

recibieron contestadas 80 que en términos de porcentaje equivalen al 

61.53% del total de encuestas enviadas. De las encuestas contestadas 

51 procedían de establecimientos en los cuales se adoptó la jomada 

continua; equivalen entonces al 70.83% del total de colegios que traba-

jan en jomada intensiva en la zona urbana de Medellfn y el Valle de 

Aburrá. La encuesta arrojó los siguientes resultados: 

1. Evaluación de la Jornada Continua.-

A l comparar los establecimientos de jomada continua con los de 
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jornada ordinaria, opina que los alumnos en la jornada continua 

tienen: 
En 

Mayor Menor Igual blanco 
% % % % 

a. Rendimiento académico.. 21.25 37.50 41.25 

b. Deserción escolar 8.75 48.75 36.25 6.25 

c. Promoción escolar 47.50 12.50 28.75 11.25 

d. Tiempo para el estudie;-.-

Indtvtdual y la Investiga-

c ión. . 65.00 22.50 8.75 3.75 

e. Integración a la unidad -

familiar 52.50 10.00 27.50 10.00 

f . Integración a otras acti-

vidades 67.50 17.50 12.50 2.50 

g. Economía para los pa -

dres 77.50 7.50 15.00 

Grado de satisfacción con la Jornada Contlnua.-

A través de los rectores se procuró conocer el grado de saifcis -

facción con la jornada continua, de los diferentes Integrantes de 

la comunidad educativa. Los resultados fueron los siguientes: 

D e a - Inde- En de- En 
cuerdo cisos sacuer. blanco 

% % % % 
a. Administradores 60.00 12.50 12.50 15.00 
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b. 5.00 5.25 8.75 

c. Padres de Familia . . . 20.00 15.00 15.00 

d. 5.00 5.00 15.00 

e. 7.50 2.50 17.50 

El número de personas que contestó cada opción, se convirtió en 

porcentaje con relación al total de encuestas recibidas. 

En términos generales puede apreciarse que las respuestas fueron 

pesimistas por lo que se refiere a los resultados de la jornada con-

tinua como son el rendimiento académico, la deserción y promoción 

escolar y no están de acuerdo con los resultados de este estudio se-

gún los cuales la variación en estos tres factores no depende pro -

píamente del tipo de jornada en que labore el establecimiento. 

Se observa en cambio que un porcentaje muy alto de rectores está 

de acuerdo en que la jornada continua contribuye a incrementar el 

estudio indi vidual y favorece la integración a otro tipo de activida-

des. Este es un aspecto positivo que hay que tener en cuenta al ana 

llzar la conveniencia de adoptar la jornada continua como sistema 

de trabajo escolar. 
i 

En cuanto al grado de satisfacción con la jornada Intensiva el por-
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centaje más alto lo dan los profesores seguidos de alumnos y alum-

nos. Los administradores están de acuerdo el 00%; los demás están 

indecisos o en desacuerdo y un 15% no opinan al respecto. Los más 

remisos son los padres de familia de los cuales solamente el 50% se 

muestra conforme; un 20% Indeciso; 15% la desaprueban, y Otro 15% 

no da su opinión sobre este aspecto. 

-j ry t~ *• f-<-> / r1 - > i "11 •'-



CAPITULO V 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS V CONCLUSIONES GENERALES 

A . Discusión de tos resultados relativos ai Rendimiento Académico.-

1. Rendimiento Académico según tipo de Jornada, Sector Educativo y 

nivel de estudios. 

De los datos del análisis de varlanza y de la prueba t, se deduce que 

no hay diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento a~ 

cadémlco de los alumnos de los colegios de enseñanza medta, clasl 

ftcados según tipo de Jornada y sector educativo, en ninguno de los 

tres niveles de segundo, cuarto y sexto año de secundarla, a los cua 

les pertenecían los estudiantes tomados como muestra para la pre -

sente Investigación. 

Se aceptó entonces ta hipótesis nula y se rechazaron las hipótesis 

alternativas H j , Hg y H3 referentes al posible efecto del cruce de 

las variables tipo de jornada, sector educativo y nivel de estudios, 

en el rendimiento académico. 

Como consecuencia de los datos que arrojó este estudio, puede af ir -

marse que la jomada continua no parece influir por sí misma en la 

modificación de los puntajes de rendimiento académico. Naturalmente 
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que esta afirmación solo debe extenderse como se dijo antes, dentro 

de los límites en que se circunscribió la Investigación; esto es, cole-

gios de enseñanza media de Medellín y el Valle de Aburra, en los ni-

veles de segundo, cuarto y sexto año de secundarla. 

Se tiene entonces que el rendimiento académico es Independiente del 

tipo de jornada, ya sea ésta continua u ordinaria; en ambos casos 

pueden presentarse alumnos que destacan en los estudios y estudian-

tes que fracasan al no poder superar los sucesivos niveles educativos. 

Por lo tamo, el éxito o el fracaso de los alumnos no parecen estar l i -

gados al tipo de jornada en el cual labora el establecimiento ya que 

en ambas jornadas se dá en términos generales un aprendizaje slmtlar. 

Por otra parte, si se comparan las medias de rendimiento académico 

del sector oficial y privado, dentro de la jornada cortlnua y ordinaria, 

(Anexo N* 1), se tiene que los colegios privados en ambas jornadas, 

presentan en general medias ligeramente superiores a las de los co -

leglos oficiales; a su vez ambos sectores, oficial y privado, presentan 

en la jornada ordinaria medias un poco más altas que en la jornada 

continua. 

A pesar de la existencia de medias diferentes, el análisis de varlanza 
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no presentó una diferencia estadísticamente significativa, por lo cual 

puede afirmarse que el sector educativo, no parece ser tan factor que 

incida notoriamente en la modificación de los puntajes de rendimiento 

académico, en ninguna de las dos jomadas. 

SI se parte del principio de que por el sistema de trabajo la jornada 

continua debe ser más agotadora que la jornada ordinaria, podría pen-

sarse que hay una habituación pon parte de los alumnos a la nueva mo-

dalidad de jomada Intensiva; o bien, que el mayor tiempo disponible 

para el estudio Individual permite a los estudiantes de jomada contl -

nua, compensar las dificultades del proceso enseñanza aprendizaje 

realizado en horas de clase sucesivas o intensivas. Sin embargo, se -

rían necesarias otras investigaciones para ayudar a comprobar estas 

afirmaciones. 

2. Rendimiento Académico según Tipo de Jomada, Sexo y Nivel de 

Estudios. 
. ' • : ' : T"1. ' .'• : • * • • • ;JÍ"» ' - I . 

t , , • 1 ' • 1 • • . * 

Según los datos del análisis de vari ansa respectiva se aceptó la hipó-

tesis nula y se rechazaron las hipótesis alternativas H4 , H& y H3 , al 

no comprobarse la existencia de una diferencia estadísticamente sig-

nificativa en el rendimiento académico, mediante el cruce de las va -

rlables tipo de jornada, sexo y nivel académico de segundo, cuarto y 

sexto de enseñanza secundaria. 
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SI s© comparan las medias de rendimiento académico del sector mas-

culino y femenino en ambas jornadas, (Anexo N° 1), se encuentra qua 

en los niveles segundo y cuarto, los hombres presentan un puntaje 

más alto que las mujeres mientras que en el sexto año, las mujeres 

obtienen un puntaje U meramente superior en si rendimiento acadérnto» 

con relación a los hombres. Esto ocurre en la Jornada contima, ya 

que en la jornada ordinaria, la media del sector masculino y femenino, 

es similar en el sexto nivel. 

No obstante lo anterior, del análisis de vari ansa respectivo, se dedu-

ce que las diferencias que se observan en la medias de rendimiento 

académico según el factor sexo, no alcanzaron a ser significativas. 

Se concluye entonces, que para los efectos y dentro de los límites de 

esta Investigación, el factor sexo, no parece Incidir por sí mismo en 

la modificación de los puntajes de rendimiento académico de los estu-

diantes en ninguna de las dos jomadas. 

En otros términos, el ser hombre o mujer no determina en manera 

alguna el mayor o menor grado de aprovechamiento escolar. Por con-

siguiente, tanto en el sector masculino como en el femenino, se dan 

alumnos aventajados, alumnos que adelantan normalments en sus es -

tudios y alumnos para los cuales el proceso de enseñanza aprendizaje 
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presenta serlas dificultades. Lo que permite afirmar en términos 

generales, que la causa de las pequeñas diferencias en el rendimien-

to académico no radica en el sexo de los estudiantes, sino en otras 

características individuales que habría que detectar en cada caso 

particular. 

Discusión de los Resultados referentes a la Retención y Deserción 

escolar« — 

1. Retención-Deserción según el Tipo de Jornada: 

De los porcentajes de retención-deserción correspondientes a los 

periodos 1970 a 1973, se deducen dos aspectos perfectamente deli-

mítateles: 

a. En los años 1970 y 1973, la jomada continua presenta un porcen-

taje inferior de retención y por consiguiente, una deserción ma-

yor que en la jornada ordinaria. Sin embargo, solo en el año 

1973, la diferencia puede considerarse relativamente notoria. 

b. En los años 1971 y 1972 puede decirse que no hay diferencia no-

toria en los percentajes de retención-deserción de los estudian-

tes según el tipo de jornada, Así, en el año 1971, los porcenta-

jes de deserción en la jornada continua y ordinaria son simlla -

res. En el año 1972, la diferencia es de sólo 1.39%. 
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Por lo tanto, si se toman los períodos escolc res separada -

mente habría dos períodos en los cuales s aceptaría la hi-

pótesis nula y se rechazaría la hipótesis alternativa H7, al 

no encontrarse una diferencia notoria que desde el punto de 

vista práctico pudiera considerarse significativa en los por-

centajes de retención deserción, según el tipo de jornada. 

Por consiguiente, para los efectos de esta Investigación, 3© 

sugiere que no es la jornada continua por s í misma, como 

sistema de trabajo escolar, la variable que está incidiendo 

directamente en la modificación de l os porcentajes de reten 

clón-deserclón sino - :jue podría haber otro factor que está 
"ir- , 

determinando en dos períodos escolares, los diferentes por-

centajes de retención-deserción en cada tipo de jornada. 

(Ver figura N* 7) 

Retención-Deserción según tipo de Jornada y Sector Educatlvo,-

Del análisis de los porcentajes de retención-deserción según tipo 

de jorndüa y sector educativo, correspondientes al período com-

prendido entre 1970 y 1373, se desprenden los siguientes comen-

tarlos? 

a. En el año 1970, el sector educativo no presentó modificacio-

nes en los porcentajes de retención-deserción según el tipo 



de jornada y así pudo apreciarse que los porcentajes fueron 

similares en el sector oficial y privado. 

En el año 1971 se observó que en la jornada continua, el sector 

privado presentó una deserción superior con respecto al sector 

oficial mientras que en la jornada ordinaria, los porcentajes 

de retención son similares en el sector oficial y privado. 

• " ' ' ";<.*•;• t.. >• i >. ÍV t i . . i .v. • _ : i • 

En 1972, el sector privado muestra un efecto Inverso en los 

porcentajes de retención-deserción en las dos jornadas; asf, 

mientras en la jornada continua presentó un porcentaje supe-

r ior de deserción con relación al sector oficial, en la j oma-
. • r 

da ordinaria tuvo un porcentaje de retención más alto. Por 

su parte, el sector oficial tuvo porcentajes similares de r e -

tención-deserción en ambas jornadas. 

En el año 1973, el sector educativo se relación* de uní ma-

nera más amplia con la modificación de los porcentajes de 

retención deserción, tanto en la jornada continua, como en 

la jomada ordinaria. La diferencia parece depender del sec-

tor privado y su Influencia se dá en sentido Inverso en las 

dos jomadas aéf: mientras en la jornada continua presenta 

una deserción de 17.75% por encima del sector oficial, en 



la jornada ordinaria en cambio tiene el porcentaje más bajo 

de deserción (8*00%), a lo largo de los cuatro períodos, pa-

ra una retención, también la más alta, de 92,00%. Por su 

parte el sector oficial ofrece una diferencia de sólo 1.44% en 

los porcentajes de retención-deserción en arribas jornadas. 

• 

Para los efectos de la investigación, se sugiere que de acuerdo 

a los resultados obtenidos, las fluctuaciones en los porcentajes 

1 • . 

de retención-deserción en ambas jornadas unas veces aumentán-

dolos y otras dismlnuyéndolos, parecen relacionarse con el sec-

tor privado; mientras que el sector oficial presenta porcentajes 

muy similares a lo largo de los cuatro períodos tanto en la jor -

nada continua como en la jornada ordinaria. Además, salvo en 

el año 1970, el sector oficial mantiene en la jornada continua los 

porcentajes más altos de retención a lo largo de los demás pe río 

dos» (Ver Figura N" 8) 

Retención-Deserción según Tipo de Jornada y Sexo . -

Det análisis de los porcentajes de retención-deserción al combi-

nar los factores tipo de jornada y sexo, correspondientes a los 

períodos comprendidos entre 1970 y 1973, se desprenden los s i -

guíentes comentarios: 

a . En 1970 el factor sexo parece relacionado con la modificación 
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de los porcentajes de retención-deserción en ambas jornadas. 

Los hombres presentan en la jornada continua, el porcentaje 

de deserción más alto (18.43%) encontrado a lo largo de los 

cuatro períodos que füeron objeto de estudio; también en la 

jornada cordlnaria, (13,00%) es el porcentaje de deserción 

más alto encontrado al combinar las variables tipo de joma-' > • i i : 

da y sexo. Las mujeres tuvieron en la jornada continua al 

porcentaje más bajo de deserción (5.83%) este porcentaje se 

eleva a 9.00% en la jornada ordinaria; es decir, se da un f e -

nómeno Inverso al masculino. 

b. En el año 1971, los hombres disminuyen el porcentaje de de-

serción en ambas jornadas. Las mujeres lo aumentan; sin 

embargo, los porcentajes de deserción femeninos siguen sien 

do inferiores a los masculino. En la jornada ordinaria hom-

bres y mujeres presentan porcentajes similares de retención-

deserción. 

c. En el año 1972, los hombres mantienen en ambas jomadas el 

porcentaje de deserción del año anterior. Las mujeres elevan 

el porcentaje de deserción en la jornada continua y lo dismi-

nuyen en la jornada ordinaria} en esta jornada el sector mas-

clillno y femenino no presenta una diferencia notoria en los 
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porcentajes de retención-deserción. 

y r i 

d. En el año 1373, los hombres aumentan nuevamente el porcen-

taje de deserción en la jornada continua y lo disminuyen en la 

jornada ordinaria. Las mujeres en la jornada continua man -

tienen el porcentaje anterior de deserción y lo disminuyen en 

la jornada ordinaria. El sector masculino y femenino presen-

ta porcentajes similares de retención-deserción en la jornada 

ordinaria. 

Resumiendo los conceptos anteriores puede decirse que en los arios 

1971, 1972 y 1973, hombres y mujeres presentan en la jomada o r -

dinaria porcentajes similares de retención-deserción; es decir, no 

existe una diferencia que desde el punto de vista práctico puede 

considerarse significativa, 

• 

En la jornada continua la diferencia en los porcentajes del sector 

masculino y femenino va disminuyendo del año 1970 a 1972 para 

volver a aumentar en el año 1973. 

Siempre que se encuentra una diferencia en los porcentajes de 

retención-deserción por mínima que ésta sea, el porcentaje más 

bajo en cuanto a la retención y el más alto en cuanto a ta cíese i— 
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clón corresponde a los hombres en ambas jornadas. (Ver F Ig. 

N'9j> 

Par: las efectos de la presenta InvestigadSn puede sugerirse que 

de acuerdo a los resultados obtenidos, no p reca ser el factor se-

xo en cuanto tal el que determina l variación de los porcentajes 

de retención-deserción en amb s jomad s . Dependería m ' s bien 

de otros factoresi entre ellos, la necesidad de una entr da ec,nS-

mlca podría favorecer m ' s la deserción masculina en la jornada 

contlriu . 

C• DIscuslón oe IJS Kesultadosreferentes a 1 Promoción Escolar.-

1. Promoción según el Tipo de Jornaaa. 

De los porcentajes de promoción obtenidos en ambas jornadas 

desde 1970 a 1973, se deducen los siguientes comentarlos: (Ver 

Figura 10 ) 

a. En el año 1970, ambas jornadas presentan porcentajes bajos 

de promoción. En la jomada continua, el porcentaje es apro-

ximadamente el 50.00% en la jornada ordinaria apenas un po-

co superior. 

b. En el año 1971, los porcentajes de promoción disminuyen con 

relación al año anterior. En la jornada continua el porcentaje 
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de no aprobados (57.64%), es el más alto encontrado a lo lar-

go de los cuatro períodos Investigados. En la jornada ordina-

ria, el porcentaje de aprobados apañas sobrepasa un poco el 

50.00%. 

c. En el año 1972, ambas jornadas presentan un Incremento no-

table en la promoción. Así en la Jomada continua el aumento 

es de un 62.00% con relación al año anterior y en la jornada 

ordinaria el Incremento es del 61.00%; es decir, de un perío-

do a otro, la promoción aumentó en ambas jornadas en forma 

similar. 

d. En el año 1973, el Incremento en la promoción con relación 

al porcentaje más bajo del año 1971, se elevó al 77.00% en 

la jornada continua y al 53.00% en la jornada ordinaria, al 

tiempo que la diferencia entre los porcentajes de promoción 

entre las dos jornadas se redujo a un 5.87%. (Ver Flg.N" 10) 

Por conslguierte, dados los incrementos similares en los porcen-

tajes de promoción que se observan en ambas Jornadas, para los 

efectos de esta investigación, podría concluirse que; no parece ser 

la jornada continua como sistema de trabajo escolar, la variable 

de la que dependa directamente la modificación de los porcentajes 
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de promoción y cabe pensar por lo tanto, en la posible existencia 

de otro factor o factores que determinan a lo largo de los períodos 

Investigados, los diferentes porcentajes de promoción en ambas 

jornadas. 

2. Promoción según al Tipo de Jornada y el Sector Educativo. 

Los porcentajes de promoción que presentan el sector oficial y 

privado en las dos jornadas, a lo largo de los cuatro períodos In-

vestigados, permiten hacer los siguientes comentarlos: 

a. En el año 1970, el sector educativo parece estar relacionado 

con los bajos porcentajes de promoción en ambas jornadas. 

El porcentaje más bajo lo presenta el sector oficial (42.25%) 

en ta jornada continua y (44.34%) en la jomada ordinaria. El 

sector privado presenta porcentajes más altos que el sector 

oficial y ofrece una promoción similar en las dos jornadas, 

(50.00% y 59.51%) en la jornada continua y ordinaria respec-

tivamente. 

b. En el año 1971, la a preciable dtsmlnuclón de los porcentajes 

de promoción que se observó cuando se compararon las dos 

jomadas, parece estar relacionado aquí, con el sector priva-

do, cuyo porcentaje de promoción en este año se reduce a 

44.71%, en la jomada continua, presentando una diferencia 
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de 14*29%, con relación al año anterior, El sector oficial 

aunque modifica los porcentajes, lo hace en forma muy 

poco apreclable. 

c. En el año 1972, el sector educativo eleva notoriamente en 

ambas jornadas los porcentajes de promoción. En la jornada 

continua el sector oficial pasa de 41.38% en el año anterior, 

a 34.31% en este período y en la jornada ordinaria el porcen-

taje de promoción es 35.30% superior al del año 1971. El sec-

tor privado tiene también porcentajes superiores de promoción 

con relación al año anterior; en la jornada continua la diferen-

cia es de 37.82% y en la jornada cordinaria de 29.54%. 

d. En el año 1973, el sector oficial eleva a 73.43% el porcentaje 

de promoción en la jomada continua y en la jomada ordinaria 

a 85.20%. El sector privado por su parte aumenta en la joma-

da continua el porcentaje del año anterior y en la jornada ordi-

naria lo disminuye, aunque la diferencia en el porcentaje de 

promoción en las dos jornadas es muy poco sensible. 

Con base en los comentarlos anteriores puede concluirse entonces 

que a partir del año 1972, se aprecia un Incremento muy sensible 

en los porcentajes de promoción en ambas jornadas, tanto en el 
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sector oficial como en el sector privado. SI bien es conveniente 

destacar que el sector oficial presenta los porcentajes más bajos 

de promoción y la diferencia con el sector privado se hace más 

notoria en la jomada continua. El sector privado por su parte con 

la sola excepción del año 1971» mantiene en la jornada continua y 

ordinaria porcentajes muy similares de promoción en cada período. 

(Ver figura N° 11) 

Promoción según el Tipo de Jornada y el Factor Sexo. 

De los porcentajes de promoción del sector masculino y femenino 

en ambas jornadas, se deducen los siguientes comentarlos: 

a . El factor sexo parece estar relacionado con los bajos porcenta-

jes de promoción que se observan en el año 1970 y su notoria 

disminución en el año 1971. El sector masculino presenta en 

la jornada continua el porcentaje más bajo de promoción en el 

año 1971 (40.00%). El sector femenino en este mismo año, dis-

minuye en la jornada continua ení 11.73% el porcentaje de pro-

moción con relación al período anterior. También en la joma-

da ordinaria disminuye el porcentaje de promoción pero en una 

proporción menos sensible. 

b. En el año 1972, se aprecia un incremento bastante alto en los 

porcentajes de promoción con relación al año anterior. Los 
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hombros presentan un porcentaje superior en 25.14% y 33.38% 

en la jornada continua y ordinaria respectivamente. El sector 

femenino aumenta el porcentaje en 25.10% en la jornada con-

tinua y en 25.90% en la jornada ordinaria. Además cabe desta 

car que el factor masculino y femenino alcanzaron en 1972» 

porcentajes similares de promoción en la jornada ordinaria. 

' , t 'í f , t , h i { . . í f • K i ' i í. i . > J 

c. En 1973, los hombres presentan en la jornada continua un In-

cremento de aproximadamente el 100%, en los porcentajes de 

promoción con relación al porcentaje más bajo encontrado en 

el año 1971 y de 65.87$ en la jornada ordinaria. 

Las mujeres presentan en la jornada ordinaria un Incremento 

de 44.80% y de 48.67% en la jornada continua; además, sola-

mente en el año 1973, presentan un porcentaje de promoción 

Inferior a los hombres y ésto únicamente en la jornada contl-

n ua (Ver Flg. N° 12) 

Por consiguiente, para los efectos de esta investigación se puede 

concluir que: 

D do el alto incremento en los porcentajes de promoción que se 

observa año por año, no parece ser la jornada continua como sis -
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tema de trabajo escolar, la variable de la que dependa directamen-

te la modificación de los porcentajes de promoción, al combinarla 

con el factor sexo. &uizás sea necesaria una etapa de adaptación 

por parte de los estudiantes a la modalidad de jornada Intensiva y 

una vez lograda ésta, los porcentajes de promoción pueden ser 

tan altos como los de la jornada ordinaria. 

Comparación de los Resultados Obtenidos con la Literatura.-

Los objetivos de esta Investigación se centraron en la comparación 

de los resultados finales del proceso de enseñanza-aprendizaje; por 

lo tanto, los datos obtenidos no permiten responder todavía en forma 

definitiva a los interrogantes planteados en el marco teórico de este 

estudio acerca de la superioridad de la jornada ordinaria sobre la jor -

nada continua o viceversa. No debe confundirse los resultados de un 

proceso con el proceso en sí mismo; con los métodos diferentes pue-

de obtenerse el mismo producto pero uno es más económico en tiempo 

y en el otro hay mayor desgaste; hay que decidir entonces cual tiene 

más ventajas o si en Igualdad de circunstancias los aspectos negati vos 

de un procedimiento, quedan compensados con los factores positivos 

del otro; además, un proceso siempre podrá mejorarse y si los resulta 

dos fueron aceptables, pueden convertirse en óptimos. 

En este caso, los resultados se consideraron como un índice que permi 
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tiera determinar indirectamente la efectividad de dos sistemas de 

aprendizaje, el intensivo y el espaciado y el balance no se Inclinó 

hacia ninguno de ellos en particular. 

Como se observó en las diferentes teorías presentadas, los investiga-

dores en ningún caso se dicldleron por un sistema único de aprendiza-

je, encontrando ventajas tanto en la práctica intensiva como en la prác 

tica distribuida; si bien es cierto que ésta última parecía más aceptada. 

Los resultados de esta investigación parecen identificarse con las teo-

rías de aquellos autores que no se definen taxativamente por ninguno 

de los dos sistemas y se declaran más partidarios de una acecuada 

combinación de los dos métodos de aprendizaje, de acuerdo a las ca-

racterísticas propias del material que debe ser aprendido. 

Puede hablarse de una confirmación en parte de las teorías expresa-

das por Erícksen (1942), Hovland (1951), Rlley (1952) Morsa y V* in -

go (1972), Wittaker (1970), según las cuales no debe afirmarse que 

es mejor la práctica en masa o la práctica distribuida, sino que es 

más bien el tipo de conocimientos los que estarían exigiendo uno u 

otro tipo d© aprendizaje. 

A su vez, la escuela funcionalista, a pescir de que parece identificar-
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se más con la práctica distribuida, no es muy enfática al afirmar la 

superioridad de ésta, sobre el sistema de práctica intensiva. Under-

wood (1981), considerado como ei más destacado representante de 

esta teoría, dice que en algunos casos la práctica espaciada puede di-

ficultar el aprendizaje lo que equivale a aceptar la eficacia de la prác 

tica Intensiva en determinadas circunstancias. 

De la misma manera los resultados de este estudio no permitieron es -

tablecer una diferencia significativa en ei rendimiento académico de 

los estudiantes según el tipo de jornada. Significa esto que en la jor -

nada continua y ordinaria se da un aprendizaje similar o que los estu-

diantes compensan con su trabajo individual las deficiencias del pro -

ceso enseñanza-aprendizaje? 

( Ka '•.* v ' • ?. i. i '< ' '••> a l „>=• : • " -

El hecho de que los resultados sean semejantes no autoriza para af i r -

mar que deba adoptarse indistintamente uno u otro tipo de jornada. 

Parece más conveniente y de mayor rigor científico, una vez conoci-

dos los resultados, establecer las características propias de cada sis 

tema, de acuerdo a las teorías planteadas; investigarlas durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y luego compararlas con los resul-

tados finales. Solo así podría emitirse un concepto más categórico 

sobre la efectividad de los dos sistemas. 

. 
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Siguen en pié, por ejemplo, Interrogantes sobre los efectos de la fa -

tiga f fs ica y mental de los estudiantes cuando el estudio se veri f ica 

en jomada intensiva; sería interesante además, investigar el fenóme-

no de la habituación para ver si ésta puede llegar si nó a anular, por 
i » í ' 

lo menos a disminuir en forma considerable, los efectos del cansan-

cio producido por la actividad escolar prolongada. 

Además, teniendo en cuenta las orientaciones de la pedagogía moder-

na, respecto a procurar una participación más activa del alumno dán-

dole oportunidad de desarrollar sus propias iniciativas, sería impor-

tante analizar si beneficia más al estudiante mantenerlo todo el día 

en el centro educativo, o realizar el mismo trabajo en menos tiempo 

y permitirle aprovecha.* las horas restantes en el estudio individual, 

la investigación personal y en equipo y el establecimiento de otras 

relaciones que también contribuyen a su formación integral. 

Habría que preguntarse si lo que preocupa es el tiempo que le queda 

libre al estudiante fuera de la Institución educativa o el empleo que 

hace de ese tiempo, en cuyo caso sería cuestión de prepararlo para 

una adecuada utilización del mismo. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta el momento histórico en 

el cual se toma una medida. En una época en que todos los aspectos 
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que ocurren a la formación integral del adolescente solamente estaban 

en capacidad de brindar las instituciones educativas; donde hasta las 

horas de esparcimiento de la comunidad tenían su sede en el colegio, 

era apenas natural y lógico que los estudiantes pasaran en los centros 

educativos, la mayor parte del día, 

« • •> < i 1 i i i ! „!. 3 : n' t t' , : .• ' ' i 1' v I. 

Pero en el momento actual en que funcionan fuera de los colegios clu-

bes juveniles de todo tipo: deportivos, culturales, artísticos, rel ig io-

sos y hasta políticos no parece to más acertado limitar a los adolescan 

tes este enriquecimiento cuando se comprueba que en menos tiempo 

pueden lograrse los mismos objetivos. 

Si lo anterior salva las exigencias de este estudio desde el punto de 

vista psicológico, centrado ante todo en el individuo, los resultados 

obtenidos dan la razón a los argumentos de tipo administrativo. 

En un país apenas en vías de desarrollo, con recursos económicos l i -

mitados, con una explosión demográfica alta, donde la demanda educa-

tiva de la población entre 12 y 19 años sobrepasa los cuatro millones 

y medio de personas, de las cuales sólo estaban escola rizadas el 

24.03%; 42/ no parece justo detenerse en sutilezas acerca del siste-

ma que deba adoptarse, cuando tantas consideraciones solamente be-

neficiarían a una minoría, negando el derecho a la educación a un nu-
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mero elevado de colombianos. 

• • • < }" • ,í ;V •r ¿ { .-¿ ;>;. í • 4 { !• • • 

Conclusiones. -

En esta investigación se buscó determinar ta influencia que ha tenido 

la Implantación de la jornada continua como sistema de traoajo esco-

lar , en el rendimiento académico, deserción y promoción de los es -

tudiantes de los colegios de enseñanza media de Medellfn y el Valle 

de Aburré. Los resultados obtenidos permitieron llegar a las siguien 

tes conclusiones: 

1. En cuanto al Rendimiento Académico: 

a . La jornada continua no parece incidir de una manera estadís-

ticamente significativa en el rendimiento escolar de los estu-

diantes de los colegios de enseñanza media en los niveles de 

segundo, cuarto y sexto. 

. 

b. Comparando el rendimiento académico de los alumnos de los 

colegios del sector oficial y privado que trabajar) en jornada 

continua, tampoco se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa. Las medias de los colegios del sector privado 

en la jomada continua, fueron ligeramente superiores a las 

del sector oficial; pero el análisis de varianxa nc demostró 

que esta diferencia fuera significativa. 
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c . S© buscó la Incidencia de la jornada continua en el rendimien-

to académico de los alumnos según el factor sexo; aunque las 

medias de los hombres en los niveles segundo y cuarto fueron 

superiores a las de las mujeres y éstas tuvieron medias su -

periores a los hombres en el sexto nivel» el análisis de va -

rlanza respectivo tampoco demostró que esta diferencia fuera 

significativa. ¡ 

• '..*• >f a •' í 

En cuanto a la Retención-Deserción. 

a . La jomada continua no influye por sf misma en la modifica -

ción de los porcentajes retención-deserción; tanto en la j o r -

nada continua como ordinaria se encontraron porcentajes 

altos y bajos; además se observó que estos porcentajes se 

incrementan en forma similar en las dos jornadas, tendien-

do a anularse las diferencias entre ambas, 

• ' ' 

b. La jomada continua no influye de una maicera notoria en la. 

modificación de los porcentajes de retención deserción en el 

sector oficial. Este mantiene porcentajes muy similares tan-

to en la jornada continua como ordinaria> además, el sector 

oficial presenta en la jornada continua los porcentajes más 

altos de retención. 
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c . L.a Jornada cxjntlr.ua no parece Influir por sf misma en la 

modificación de los porcentajes de retención-deserción en el 

sector privado. De hecho se observan fluctuaciones pero e s -

tos cambios se dan tanto en la jornada continua como en la 

jornada ordinaria; por lo cual se concluye que deben depertíer 

de otro tipo de factores. 

d. La jornada continua no parece influir notoriamente en la mo-

dificación de los porcentajes de retención-deserción en el 

sector femenino. Además, la diferencia en estos porcentajes 

entre el sector femenino y masculino, disminuyen del año 

1970 a 1972, para volver a aumentar en el arfo 1973; puede 

concluirse entonces, que estas modificaciones de loa. porcen-

tajes según el factor sexo, dependen de otros factores Inde -

pendientes de la jornada continua. 

3 . En cuanto a la Promoción Escolar. 

a . La jornada continua no parece ser la variable de la que de -

pende directamente la modificación de los porcentajes de 

promoción. El incremento de estos porcentajes a lo largo 

de los períodos investigados, es superior en la jornada con-

tinua, con relación a la jomada ordinaria. E sto permite con-

cluir que la modificación de los porcentajes de promoción de-
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pende de otros factores. 

b. La jornada continua no parece influir notoriamente en la mo-

dificación de los porcentajes de promoción en el sector pri -

vado ya que éste mantiene en la jornada continua y ordinaria 

porcentajes muy similares. Por lo qua se refiere al sector 

oficial, aunque los porcentajes son inferiores en la jornada 

continua, el incremento que se nota ano por año, permite 

concluir que las variaciones no dependen directamente de la 

jomada continua sino de otros factores. 

c. La jornada continua no parece ser la variable de la que de-

pende en primera Instancia la variación en los porcentajes 

de promoción según el factor sexo. Aunque los hombres pre-

sentan porcentajes Inferiores, éstos se Incrementan en un 

100% a lo largo de lo© períodos investigados. Las mujeres 

con excepción del año 1973, mantienen porcentajes de pro -

«moción más altos y el incremento en éstos se da en un 48.67% 

en la jornada continua. 

Por consiguierte, para los efectos de esta investigación y dentro de 

ios límites previamente fijados, puede establecerse de acuerdo a los 

resultados obtenidos que parece justificada la adopción de la jornada 
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continua corno sistema de trabajo escolar y la universalización de la 

misma según los planes actuales del Ministerio de Educación. 

Se encontró que a pesar de las dificultades que acompañan al proceso 

s© enseñanza aprendizaje en la jornada intensiva, ©1 resultado desde 

ol punto de vista del rendimiento final, lo misma que los porcentajes 

de retención-deserción y promoción son más o menos los mismo» o 

se incrementan er¡ forma similar. 

Parece aceptable entonces la afirmación según la cual vale la pena 

sufrir un poco de incomodidad al adoptar la jomada continua en las 

instituciones educativa« a cambio de darle oportunidad de acceso a 

la cultura a un mayor número de colombianos» 

Sugerencias 

Loe autores -e esta investigación 3© permiten formular la» siguientes 

sugerencias que bien pudieran ser el punto de partida para otros ee — 

tudlos • los cuales podrían ampliar el marco referencia o i4en pro -

fundlzar an otros aspectos del mismo tema, 

1. Ampiar la Investigación a nivel departamental y nacional, 

2. Ampliar el número ese variables Irtarvinientes en ©l estudio, tales 

como nivel socio-económico y organización de la familiaí extendían-
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do mówrS® et MtueRo « todos los.- gr^z • * t» eneeflona><- media. 

3. M f t l r la •.,-tenelín en diferentes momanto» de la Jomada continua y ord i -

naria 4 7 am.i 10 am.i 12 m. j 2 p .m. ; y S pm. 

4. Comparar rendimiento an la jornada de la mañane y de la tárete. 

6» C o f ? f w rendimiento entre jomada ordi'vuHa en • ondlctone» de inco-

modidad y jarmd* condnua oon verlas daees de vantaj w tísica* y pe-

dtgégkm»* 

3. Comparar rendimiento y grado de eotiafacetÉn de alumno» y profesores 

de Jornal .'.enttnue y ordtmrt® en igualdad de condiciones fíoico-poda-

g6gteee. 

7. Estudiar te motivación de los estudiante* pare elegiruno u otero tipo . e -

jorn ida* 

3. Investigar ta uttltesotén del tiempo liare por parte de la» estudia-'*»« en 

ambas jornadas» tipo e ..cttvidades extra^ cxíémlca» que realizan. 

9. Detectar ta. «afectividad del material adquirido en I colegio y utiltdid de 

éste en la vida futida del eofeuAante. 

10. -̂»cftrr/lersto m loa Odiantes eegun el seno , medido en t*a --..Jlferente» 

¿reas da ;.'«tucüoo. 

ti. Camperer ww iwto f i b «adámico según le edad de tos estudiante*,. «n -

eada cur%o. 

12. Determinar cotífco .e l - educactón por lumne en ta jornada continua y 

ordinaria . 

t¿. Serv ir un contenido de eneeñ.-.-^a en í primera hora • e jornada conti-

nua y ortftnarla y evalué el aprendí: *Je del mismo en ta última rom -
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% 

de la jomada respectiva» 

14« Servir un contarsi do de enseñaras* determinado ar» la última ñora -M 1a 

Jornada continua y ordinaria y -< valuar su ^mtlaclón por p;«rte de los 

alumno» al Inotlaar está» última «están de trabajo » 

ir. Detectar los-, i actores que pueden i-iddi r en la ' odlloaolín los por-

conta|ee de prs^oetón en eeda tipo ¿se jornada« 

Detectar las cauaa» generales de deeeret£n, e-> la Jormtfsi contìnua y -
e 

ordinarla . 



1 62 
FIGURA N° 1 

INCREMENTO DE LOS COLEGIOS DE JORNADA CONTINUA 
EN COMPARACION CON LOS COLEGIOS DE JORNADA O R -
DINARIA. 
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N° de co-
legios. 

FIGURA N° 3 

Continua Ordinaria 

1970 1971 1972 1973 

INCREMENTO DE LOS COLE-
GIOS DE JORNADA CONTINU/. 
EN EL SECTOR OFICIAL. 

1970 1971 1972 1973 

INCREMENTO DE LOS COLE 
GIOS DE JORNADA CONTI -
NUA EN EL SECTOR PRIVA-
DO. 
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Miles de 
alumnos. 

FIGURA N° 4 

J. Continua 
J. Ordinaria 

X" \ s 

\ / 
\ / 

1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

INCREMENTO DE LA MATRI 
CULA EN LOS COLEGIOS DE 
JORNADA CONTINUA Y ORDI 
NARIA DEL S. OFICIAL. 

INCREMENTO DE LA MATRI 
CULA EN LOS COLEGIOS DE 
JORNADA CONTINUA Y OR -
DINA RI A DEL S. PRIVADO. 
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POBLACION 1973 

FIGURA N° 5 

COLEGIOS EN JORNADA CONTINUA 72 41 .86 
COLEGIOS EN JORNADA ORDINARIA 100 58.14 

ALUMNOS EN JORNADA CONTINUA 49.385 52.40 
ALUMNOS EN JORNADA ORDINARIA 44.855 47.60 
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MUESTRA 

COLEGIOS EN JORNADA CONTINUA 16 53.33 
COLEGIOS EN JORNADA ORDINARIA 14 46.67 

ALUMNOS EN JORNADA CONTINUA 746 49.73 
ALUMNOS EN JORNADA ORDINARIA 754 50.27 

FIGURA N° 6 
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FIGURA N° 8 
OFICIAL 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LOS PORCENTAJES 

DE RETENCION Y DESERCION SEGUN TIPO DE JOR -

NADA Y SECTOR EDUCATIVO. 
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FIGURA N° 9 

JORNADA CONTINUA JORNADA ORDINARIA 

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS PORCENTAJES 

DE RETENCION Y DESERCION SEGUN TIPO DE JOR -

NADA Y SEXO. 
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FIGURA N° 1 1 OFICIA \L PRIVADO 
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FIGURA N° 12 HOMB RES MUJERES 
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ANEXO NJ 13 

MEDIAS PONDERADAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO SEGUN TIPO 

DE JORNADA, SECTOR EDUCATIVO V NIVEL. ACADEMICO. -

Tipo de Sector Nivel Académico 

Jornada Educativo 21 4o 8 

Continua 1 Oficial 34.23 35.13 

Privado 36.28 35.14 28,74 

Ordinaria Oficial 36.29 35.63 

Privado 37.96 36.73 30.62 

MEDIAS PONDERADAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO SEGUN TIPO 

4 DE JORNADA, SEXO V NIVEL ACADEMICO.-

Tipo de Nivel Académico 

Jornada Sexo 4^ 6J 

Continua M ascullno 37.26 36.61 27.99 

Femenino 32.69 34.34 28.36 

Ordinaria Masculino 37.58 36.27 30.80 

Femenino 37.63 33.83 30.30 



ANEXO N* 17 

PORCENTAJES DE RETENCICON-DESERCION SEGUN JORNADA, SEC-

TOR EDUCATIVO V SEXO EN EL AÑO 1970 

< | s 1 i . L S e L 
s e « 1 I i i s | g I I l * 

« I 2 1 I I * * a * 
Ul 

Oficial 

2 UL C Q O 

Hombres 12.268 9.981 2.287 81.35 18.65 

Mujeres 5.719 395 93.53 6.47 

2 18.382 15.700 2.682 85.41 14.59 

Privado 
Hombres 5*588 4.585 1.003 82.00 18.00 

Mujeres 3.857 3.571 286 92.58 7.^2 
E 
o 5 9.445 8.156 1 .289 86.35 13.65 

2 27.827 23.856 3.971 85.73 14.27 

Hombres 3.515 3.066 i<49 87.^2 12.78 
Oficial 

a Mujeres 6*?36 6.072 664 90.14 9.86 
t « 

10.251 9.138 1.113 89.14 10.86 

Hombres 19.319 16.803 516 87.00 13.00 
Privado 

Mujeres 20.327 18.547 1.780 91.24 8.76 

39.646 35.350 ¿.296 89.16 10.84 

49.897 Mu 488 5.409 89.16 10.84 

77.724 68.3/; 4 9.380 88.00 12.00 
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ANEXO N1 3 ? 

PORCENTAJES DE RETENCION - DESERCION SEGUN JORNADA, i>EC 

TOR EDUCATIVO V SEXO EN EL AÑO 1971 

s u 

1971 

« § 
h 

e l 1 * 4 ? « -
S ! 8 1 i l ® J e I I 

I I SI i i ü 3 " 4 
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15.412 13.637 1*775 88.48 11.53 

M 10.185 9.199 986 9Q.31 9.69 

£ 30 ?5.597 2 M X 2.761 89.21 10.79 •m . „ ? 
O o h 7.301 3.856 1.445 80.20 19.80 

4.084 3.713 371 90.91 9.90 

11.385 9.569 1.8l6 84.00 16,00 

56 36.982 32. 405 4.577 87.62 12.38 

4.250 3.570 680 84.no 16.00 

M 5.955 5.424 531 91.88 8.12 
5 : T — 

20 10.205 8.994 1.211 88.13 11.87 

20.514 18.253 2.261 88.97 11.03 

22.846 30.000 2,846 87.34 12.46 
143 43.360 38.253 5.107 88.22 11.78 

163 53.565 47.247 6.318 88.20 11.80 

219 90.547 79.652 10,n95 88.00 12.00 
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ANEXO N1 3 ? 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION SEGUN JORNADA, SECTOR 

EDUCATIVO V SEXO EN EL AÑO 1972 
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11. »1 

4.157 87.28 12.72 

1.581 81.63 18.37 

642 88.52 11.48 

2.403 83.08 17 

6.560 86.-O 14.00 

¿t36 80.00 20 

430 90.72 9.28 

866 P7.29 12.71 

17.172 15.449 1.723 90.^0 10.00 

19.236 17.377 1.859 90.33 9.67 

36.408 32.826 3.5*« 90.16 9.84 

43.222 37.774 5.448 87.39 12.61 

90.115 78.107 12.008 86.67 13-. 33 
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ANEXO NJ 13 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION SEGUN TIPO DE JORNADA, 

SEXO Y SECTOR EDUCATIVO EN EL AÑO 1970 
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2.287 81.35 18.65 
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ANEXO N1 3 ? 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION SEGUN TIPO DE JORNA 

DA, SEXO V SECTOR EDUCATIVO EN EL AÑO 1971 
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0 -> 5 53.2^5 47.247 5.^58 88.80 11.20 

90.15-7 79.382 10.805 no i2.(v> 
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ANEXO N* 17 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION SEGUN TIPO DE JORNA-

DA, SEXO V SECTOR EDUCATIVO EN EL AÑO 1972 
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ANEXO NJ 13 

PORCENTAJES DE RETENCION-DESERCION SEGUN TIPO DE JORNA-

DA, SEXO V SECTOR EDUCATIVO EN EL Ah50 1973 
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ANEXO NJ 13 

PORCENTAJES DE PROMOCION SEGUN JORNADA, SECTOR EDUCATIVO 

V SEXO EN EL AÑO 1970. 
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9.981 4.101 5.980 41.00 59.00 

5.719 2.846 2.873 49.76 50.24 
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Mujeres 18.547 12.132 6.415 65.41 34.59 

35.550 21.036 14.314 59.51 40.49 

44.438 25.115 19.373 56.45 45.55 

68.344 36.879 31.465 5*».00 46.00 
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ANEXO N* 11 

PORCENTAJES DE PROMOCION SEGUN JORNADA, SECTOR EDUCA 

TIVO V SEXO EN EL AÑO 1971 
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ANEXO N° 12 

PORCENTAJES DE PROMOCION SEGUN JORNADA, SECTOR EDUCATI-

VO V SEXO EN EL AÑO 1972 
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ANEXO NJ 13 

PORCENTAJES DE PROMOCION SEGUN JORNADA, SECTOR EDUCATI-

VO Y SEXO EN EL AÑO 1973 
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15.817 10.534 5.283 66.60 

41.955 31.439 10.516 75.00 
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19.734 1C.434 %300 83.28 

1 
o z 

20,00 

33.40 

34.775 25.537 9.238 73.43 26.57 

5.208 4.305 903 82.66 17.34 

1972 1.597 375 81#0Q 19.00 
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ANEXO Na 14 

PORCENTAJES DE PROMOCION SEGUN JORNADA, SECTOR EDUCATI-

VO Y SEXO EN EL AÑO 1970. 
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A NF >• O N® 15 

F'ORCt NTAJÍ DI PROMOCION SEGUN JORNADA, SC O Y SECTOR DU -

CATIVO DURAN! I EL. A 3C 1972 
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ANEXO N* 17 

PORCENTAJE DE PROMOCION SEGUN JORNADA, SEXO Y SECTOR EDU 

CATIVO DURANTE EL AflO 1973 
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-NCUCSTA SOBASE LAS JORNADAS CONTINUA Ü LN LOS 

£STABLJ^lMt£NTG£t DC £*£ EftAMTA MKOIA DE MEDS.LUN 

Y VALLE DE ABURRA 

SeFfcjr Rector 
Ciudad 

Apreciad© Sr . Reetor i 

Cor» un coridal saludo te desunios muchoe éxltw la labor educativa del 
preaerite año «acotar. 

Estamoe interesados sn reaHaer una evaluación da la incidencia oue te te-

nido la Jomada Continua en lo© «atiJdiantes de los instituto? afict.4ce y p r i -

vados* de enaeftsnaa media donde «9tá eetefelaetda. Su aparta noe es muy va -

l l o ^ por ello asparemos ai cotaboreoién en ta r®^pu®ísta a este ancuasta -

sondeo. 

NOMBRE DEL COLEGIO ___ 
• 1 — - « 1 - •>•• — 

fe-edeilfn ( ) Nombre del Municipio 

Clarificación dai co taofco 

Oficial 

Privado 
) 
) 

Jornada s Ordinaria ( ) 

Cwtlnua ( ) 

Masculina 
Femenina 
Mixto 

) 
) 
) 

lilliliBlii 1 . s Acedémico( > 

NorinaHala < ) 
üOíTrmrdal ( ) 
Industrial ( ) 
Agropecua-
rio . ( ) 



Añ© en etu« m I A&6 la Jomad» Continua ri| 

No, ele grupos existe-*®« en cada nivel » 

io. Sto* < ) 4o. Nto. ( ) 

2o. Sto. ( ) So. Bfc>. ( ) 

3o. Bto. < ) 4o. Bte>. ( ) 

Prwíiedio de alumnos en cada grupo < > 

Causea que motivaron la Jornada Continua en caso de tarart i . 

1. Aprovechamiento de r ec reos matárteles ( aulas» l iorat. @tc.( ) 
3 . ) 
3 . ) 
4. ) 
es. ) 
3 . Otras ( explicar > 

r. VALUAC ION PC LA JORNADA CONTINUA 

I. A| eot/jparaf» lo« establecirl^toe ce jorrada contiñus* con |:>9 ese 

jomad» ordi'Wfce. a{ám que lo® alumno» en la jomad« continua -

Uenen i 
f/toyor Menor Igual 

1. Wndhfliwta Académico c ) < ) < 
2. Deserei Sn «geotar < ) C > ( 
3. Promoción escolar < > i > < 
4, Empleo dei tiempo libre < ) c ) ( 
6* £ studio individui e InveeOgeciéri < > ( > < 
3. Integración » la unidad familiar < > c ) ( 
7. lrmm.jrmsí6n A otras ^efeividades de tipo C > € > C 

deportivo, euUund* Zatico,.social. 



Economía pana los padree de familia ( 

9« CtyNMMMMl para la formación Integral ( 
) C ) ( > 

) C ) < ) 

I! GRADO DE SATISFACCION 
Con ta Jomada eonttnue &r> ceso de tenerla 
Con la Jomad» ordln sria en caso de tenerla 

l Admlnft aCraóoree De acuerdo ( > Indeclsaoe < ) en desnouordo ( ) 

De »cuerda ( ) Indecisos ( > en desacuarclo < > 

De acuerdo ( ) Indaciao® < ) en desacuerdo < ) 

De acuerdo ( ) Indecisos { ) en desacuñando < > 
De acuerdo ( ) Indecisos ( ) en a*acw»rdB ( > 

9' Profesores 

3 ladrea de Pam» 

4 Alumnos 
§ Alumnaa 

IB WNTAJAS que ha traído la Jornada continua ( su optni6n ) 

IV DESVENTAJAS da la jomada continua ( su opinión > 

SU COLABORACION £2S UN APORTE A LA EVALUACION DE LA R £ A U -
DAO EDUCATIVA COLOvBIAH* . 

MUCHAS ©RAC1AS 

NOTA í Pro?«lmameto aollcltareme« a la «secretar* • de au colegio un in-
forme sobre matrícula, prcrnoct6n y ds.scripcién de alumnos a 
p irtir al aílo 1.970. Agradecemos su col aboraolén oportuna y le 
poci os de antemano, dispensar por las molestias que esto pueda 

causar. 
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