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ILUSTRACION DE TAPA 

Los MEXICAS o AZTECAS hablaban lu lengua nóhuoll , de sonido 
suave y melodioso. Elnóhuoll pertenece a la familia lingüística nahuallana y esl.á 
cmparenudo con varias lenguas que se hablaban en el norte de México y en el 
suroeste de los Estldos Unidos. 

En nóhuoll las palabras, mediante prufijos y sufijos, cambian de 
senudo y se pueden formar largas palabras juntlndo varias raíces. Por esa OeXJbi 
IJdad y por el bello soni<.Jo, la lengua es de alw vMior !ilerario. Ex1sten abundantes 
te~ tos recog1dos en el siglo XVI que -!orman vcnos, doscursos, cantos y otros 
géneros !Jtcranos que compaúan los sabios me.xicas y que los maesuos de la 
palabra o ltmachliani enseñaban a todos loJ habltlntes. Lostemachtiani se 
rcpresentlron en los códioes y pintoras con una volull en los labios, significando 
as{ que hablaban. Cuando los parlamentos eran poéticos, la volull se adornaba con 
Oorcs para significar la belleza del discurso. Ellos decían esos discursos, cantos y 
poemas, con ·· nares y cantos", es decir. con bello lenguaje. 
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de Zunino y Magafi Muñoz · 2 3 
de Pimentel. · 

- - Que es una innovación y 
que signifiCa como cam 5 - MEXJCO. Propuesta para 

el aprendizaje de la len-= bio. Getulio Ca!vafho . ~a escmaMarga¡ita 
mez Palacbs y otros. 33 e Opinión 

- ARGENTPIA. Nuevo currí-
culo para la formación de 
maestros .Dr. Ovide Me- 79 nin y Prof. Emik;e Botte. 

- Esta es la idea = EDITORIAL '11 RESUMFNES ANAI.ITICOS 95 00 COLUMNA HOMENAJES 
- ARGENTriA.Sdore un - ARGENTINA. 7C'P Aniversa 

cambio en la educación 
rio de la Reforma Educa- 117 ti va 

no formai.Prof. David1 5 L Wiñar. 

Publicaciones 
Innovaciones y noticias 
Educativas 

PRESENfACION DE 131 
EXPERIENCIAS 

REVISTAS 

- VENEZUB..A Desarrollo PUBUCACIONES Y 135 de la comprenson lectora DOCUMENI'OS 
y la expreson escma en 

.JNOOVACION Y PRFNSA 139 niños alfabetizados. i=ro-
puesta PedagógiCa Walli 
de Gómez, Delia Lemer CARTAS DE lECTORES 143 

Las opirilnes expresadas en los anfaJos fiiTTléldos son respor~S<tliida:l de sus au!D
res y ro c:orrpromefen a la llrección Responsable de la p¡tii::a:Xln. 
Se permite la re¡;loducxión toral o pardal de bs con1enidcis de la Revista l.aliroa-re~ 
<31a de lnro.-aci:lres Ed.Jcalivas, dtnJo la flJerm. 
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presentación 

¿Qué es una innovación y qué significa 
como cambio? 

Miguel Angel. copiando una pinb.lra del San 
Pedro que cincuenta años antes pintara Masaccio, hizo 
ligeros cambios, de manera tal que se notara el movimiento 
del cue1p0 por la forma que tomaban sus ropajes y apenas 
sugirió sus pies. Un nuevo realismo poético se introdujo en 
el arte occidental que lo modificó fundamentalmente. De 
una fonna dura y abstracta, por pequeñas modificaciones 
obruvo un flujo continuo, creando una agilidad en las 
figuras que dio a la representación otro tipo de libertad 
creativa: ahora sm; cuerpos pueden saltar, flotar, resbalar, · 
volar o caex. Pequeñas alteraciones producen cambios que 
ptJeden renec efectos revolucionarios. 

Me parece esencial hacer este tipo de reflexión al 
prologar esta publicación, que tiendé a proponer ejemplos 
de cambios para enfrentar una de las~ cruciales deman
das del mundo actual: modificar los sistemas educativos 
para atender ·las necesidades de un futuro cambiante y es
pecialmente dificil para los países de Latinoam&ica y el 
Caribe, frente a la readecuación de sus economías ante los 
cambios in~ionales y frente a la satisfacción de las 
crecientes y justas demandas educativas de su población, 
demarlda$ que crecen porque hay más niños, porque los 
años de educación se extienden y porque el saber rocial au
menta a un fit:!no que las escuelas tienen dificultad en al-
canzar. .. 

. Hace a¡Je~m dos siglos, y en muchos países de la 
región más recientemente, se introdujo una nueva teatolo
gía educativa que reemplazó - a veces no muy pacífica
mente- las f~ preexistentes y llevó a grandes sectores 
lo que era privilegio de unos pocos. Esa nueva tecnología 
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fue la escuela común con maestro profesional Coincidió y 
formó parte hi&éricamente de tul procero llamado de "mo
demiza;;ioo", qt!C! implicó cambios en roles de la religión, 
de la distnbuaón del ¡xxler político, de las funciones de la 
familia y en las foonas de producción • 

. Coincidentemente se introdukron OllaS tecnolo
gías necesarias al procero de intera:oón pedagógica: del 
papcl o tablilla que ¡x2TTlitían explicar con visualización a 
grupos de tres a cuatro alumnos, se pasó al pizaiión, 
apropiado para llegar a 30 ó 40 a la vez. Al mismo tiempo 
se introdujo otro cambio revolucionario, el libro de texto 
didfctico. La imprenta que ya existía de antiguo, de pronto 
concretaba tma potencialidad no utilizada, la de .producir 
masivamente textos para esos centros escolares que ya IlQ 
se conformaban con los hbros sacros y alguna cartilla o 
libro de costumbre o ensayos científicos. Todo ello coinci
dió con la introducción de tul programa de estuQ.ios con 
objetivos preciros, teaías pedagógicas concientes y meto
dologías di<ti;ticas que aprovechaban el desarrollo científi
co de la época. 

¿Cómo hocer la innov:rión e~ estable en el 
tiempo y amplia en rus a1cances? En 1986, en tul docwnen
to de la División de Comunica:i.ón e Innovación Educativa 
de este Departamento, se indicaban cinco condiciones a las 
que adhiero: 

- Debe ~ en la centralidad de la interacción per.& 
na1 y del maestro como actor principal del procero. Esto es 
especialmente así en la educación elemental, y también en 
la media sectuldaria Pero el maestro tiene que ser reforza
do, apoyado y libeiado por nuevas formas que le ~tan 
dedicar má<; tiempo a la enseñanza grupal e indiVIdualizada 

- La innovación no debe alterar negativamente las rel.ocio
nes de poder de aquellos miembros del procero educativo, a 
los que se desea reforzar y apoyar y cuya cooperación con 
la innovación es requerida 

- La innovoción debe movilizar recmros existentes: inte-
lectuales, cultm"ales, orgiDúzaciomles, &X:iales y materia
les. En ese sentido incluimos costumbres, lenguajes y lazos 
afectivos y ocganizarivos que están intemalizados y robre 
los cuales es posible establecer la innova:ión. 

- Es necesariO que en todas las etapas de la innova:ión 

6 



exista participación de b; diferentes agentes educativos 
(maestros, supo:visaes, téalicoo,alumnos, padres, etc.) en el 
planeamiento, en la implementri1n y durante su evaltl<riSn 
continua. 

- y finalmente, )a innova:ióo tiene que gerH3I' su propia 
clientela de sustentación, que será quien se beneficie de eiJa 
y por consiguiente, se <XgaOice para defendeña y apoyar su 
crecimiento. 

Creo que e.su publica:ioo aparece en W1 momento 
especialmente pqjcio y qxxtuno. Desde el ~ de vista 
del Programa Regional de Desanoiio Edtx:alivo de la OEA. 
¡m¡ue la coopernción internacional ~ requiriendo cmcen
lüklón de esfuelzn<; y máxima efectivi<W, que s.)lo puede 
conseguirse a través de Ja introdtx:cióo e instilocionaliza
cióo de irmovlriooes ¡x>tentes, bien experimentadas y 
coincidentes con los requerimientos democratizantes de los 
países; desde los sistemas edocalivos de los países, porqt.~ 
pocas veces en este siglo han tenido W1 desafio tan fuerte y 
en condiciooes finaocie%as tan dificiles como las octuales. Y 
en el aro especial de Ja Aigentina, en función de los ideales 
que ha fi:aguado su IIo. Congreso Pedagógioo Nocional, y 
como homenaje, en el centenario de su muerte, a quien fue 
W10 de los irmovadores educativos más rera:es y responsa
bles del Continente, Domingo Faustino Sanniento. 
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Getulio Carvalho 
Director del DepartameniO 
de Asuntos E:dut:atiwJs OEA. 
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editorial 

Esta es la idea 

En la gran mayoría de los países de Améri:a 
Latina y el Canbe, la divulgación de las ~ 
innovadcxas realizadas en el ámbito educallvo es escasa 
Esla sitwri6n di.ficu! ta su~ aprovechamiento por 
¡mte de fimcionarios, investigacb'es y docentes de otros 
países y aún del propio país doode se efedÚan tales 
ex¡:x'riencias. Fs así como, frecuentemente, no rolo se 
dupli::.an los esfuerzos, sino que se impide continuar la 
línea de desarrollo del conocimiento y, en consecuencia. el 
avance científico. 

En esta pcrspectiva, el Ministerio de Educa:ióo y 
Jmti- cia de la República Argentina, a través de la Direc
ción Nocional de Inf~ión, Difusión y Tecnobgía Edu
cativa y con la a9stencia del Departamento de Asuntos 
Edocativos de la OEA. inicia la publica:ión de· esta 
Revista, rarea que recoooce dificil y com¡xometida. 

La difusión de innovaciones, en cuanto experien
cias que pemútan enfrentar situaciones iM;:eptables o pro
blemáticas dentro del fenómeno edocativo mediante estra
tegias no tiadicionales, tiene como objetivo colaborar en la 
necesaria transfonna::ión del sistema. 

Fs, sin duda, tm pensarrúento común a todos los 
interesados .. en esta temática, la urgencia de tma refonna 
de los contenidos ctinicu1ares, de los aspectos administral:i
vos e instib.lcionales, de la fCX'Illlrión y capocitrión 
docente, de las pautas de interaxión entre maestros, 
alumnos y padres, etc. 

Todo ello se insCribe dentro de tma concepci(n 

11 



que apunta al mejoramiento de la calidad de la edoorión 
como COOlpOOente ~ del cax:epto de calidad de 
vida. Calid<d de vida que implica no sólo el ~ a 
~j<xes condicD1es y servicios, sino también una distri-

. bocm equitativa de loo misma> y una participocioo 
crítica de la comunida:i acezca de ~ metas deseadas. ea~ 
lid<d de vida que, así entendida, únicamente es JX)Slble 
lograr a piitir de una ¡x-zspectiva ética y ¡:x>l.ítica del 
hombre y de la socied<d que privilegie valcres autént:Ca
mente democráticos. 

La difusión y el consiguiente interollllbio de los 
avances, las prueba$ y aún la> errores detectados en las 
diferentes occiones que tiendan a innovar ~ estrocturns 
edocalivas vigentes, requieren también de una acritud de 
decidida participocioo de la> respoosables de tales expe-
ri~. . 

De allí que la propuesta de esta Revista de con
vertirse en lUl velúculo de comliiÚ(a:ión fluída y emiqoo
cedora. requi~ para su concreción del ap<Ite de infoc
mes, documentos y noticias sobre el quehacer edocativo. 
Solicitamos desde aquí que dicho aporte sea asumido con 
el natural com¡:romiso de quienes se dedican a pensar lo 
edocativo como problema. Por nuestra parte, nos prqxr 
nemas asegurar todos los recursos ¡n:;ibles para logrnr 
gajedad y pexseverancia en este esfuerzo. 

Entte los problemas ffiá<) graves detectados en ~ 
iación al tema de la calidad de la educ:oción, se desta::an 
los altos índices de rep~ión en las asignaturas rela:io
nadas CGn el idioma na::ional y las capocidades oomurúca
tivas orales y escritas. Esto ha llevado al centro de las pre
ocupaciones de los expertos, el interés ¡n los problemas 
de la enseñanza de la lecto-escrilllra. Dado que el lenguaje 
es una de las estrucnzras fundamentales de la cultura, su 
aprendizaje se vincula ccn la aniiOJXllogía, la ~oología 
rocial, la oociología de la educación y, por supuesto con 
~ estratégicos de la didáctica y la pedagogía. 

A partir de esta situa::ión, es fácil oomprender 
JXT. qué los estuilios y ]'Kopuestas pedagógicas desarroJla. 
dos en México primero y después en Veneruela alrededor 
de las teorías psicopedagógi.cas de J. Piaget, han llegld> a 
interesar a cuantos se dedican al tema dentro y foo"a de 
América Latina. En este prima-n~ de la Revista 
incluímos informes sufictentemente expresivos de ambas 
experiencias, las que se desta::an porque son la cuhnina-
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ción de serios esfuerzos de investig<rión; ¡n:que ~ en 
cie21a medida, el resultado de intexcambios científicos entre 
importantes países de la Región y de E~ - México 
adecuó y transfonnó tests originariamente desanollados en 
USA; Venezuela se emiqueció con los antecedentes 
mexicanos y ambos partieron del marco teórico piagetiano
Y ¡xx-que los dos programas fueron acompañados por el 
a,:>yo técnico y financiero del Programa Educativo de la 
OEA hasta el presente, a través del cual eros países ayudan 
ac!Ualmente a otros para comenzar a transitar por el mismo 
camino. 

Pero quizá lo ~ decisivo para el éxito de estas 
~las, éxito que ya está comprobándose en las evalua
ciones que se realizaron recientemente, es que para elalxr 
rarlas se partió de proceros científicos de investigación, 
mediante el trabajo profesional de equipos intercfuciplina
rios; se mantuvo a lo largo de toda la experiencia un 
seguimiento sumamente riguroro y se fueron ampliando las 
experieocias al com¡xis de los logros y limitaciones obteni
das. Este cuidado&> proceso, tan excepcional en nuestra Re
gión, es quizás el responsable del éxito actual y, lo que es· 
~ importante, de la capacidad de adaptación de toda la 
propuesta. 

La otra experiencia presentada en la Revista refe
rida a la formación de los docentes en la Educación Básica, 
es un elemento fundamental para cualquier cambio que 
quieza realizarse en ese nivel Esta verdad tan frecuente
mente expresada no ha inducido, sin embargo a que sean 
mochos los países que se atrevieran a emprendec proc:eros 
integrales de cambios en dicha foorurión y, entre ellos, casi 
tocb5 han estado orientados a la actualización en detrimento 
de la ampliación de los contenidos. 

El proce&> que está llevando adelante la Direa:ión 
Nacional de Educación Superior de la Secretaría de Educa
ción de la Argentina, ha asumido todos los riesgos que una 
empresa de tal envergadwa supone: el de rer coosiderada 
como excesivamente radical, el de no tener antecedentes 
generalmente estimados, el de no lograr ~itar el interés y · 
cooperacióñ persURal. de sus propias escuelas. Hasta hoy 
puede decirse que ha logrado superar tocb5 eros 
riesgos ........ .hasta hoy en que los tramos más difíciles del 
proceso han sido transitados. 

Hay una nota particulannente importante y estraté
gica en esta innovación; parte del criterio que sin una modi-
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ficación profimda en las estructuras y funcionamiento de 
las ~las nonnales superiores-nombre que en Argenti
na se da a las instituciones f<XlllOOoras de maestros de 
edocación básica- cualquier otro cambio cmricular u 
organizarivo-académico será necesariamente cosmético y 
estará destinado al furaso. Se rostiene que es en la vida de 
las instituciones educativas fonnad<xas de docentes y no 
exclusivamente en sus contenidas, donde deben producirse 
los cambios profundas que lograrán crear las condriones 
para que los esDJdiantes desarrollen· los conocimientos, las 
destrezas, las actitudes y los valores considelados n~ 
rios para cwnplir cabalmente el rol docente, 1al como 00y 
se le coosidaa. 

Para planear esto así y llevarlo a ténnino ron in-
. sistencia y tenacidad, pero sin perder la capacidoo de eocu
char criticas y efectuar rectific<riones cuando fuela nece
sario, es necesario mucho coraje y algunas ideas muy 
clarns.Esk?S son algunos de los principales valoreS de la 
experiencia, que en un ajustldo resumen desarrollamos en 
este primee número. 

Es necesario también mencionar los aportes efec
tuldos pcr el. Dr. Getulio Carvalho, Director de Departa
mento de Asuntos Educativos de la OEA en la ¡xesenta
ción de la Revista, a través de un original enf~ue robre el 
papel de la innovación como elemento de cambto y pcr el 
Prof. David L. Wiñar, Presidente del Consejo Na:ional de 
Educación Técnica de la República Argentina 

Las otras secci<n:S de la Revista contienen mate
riales de divexsa índole roe innovaciones educativas que, 
junto con las anteriormente presentadas, conforman nues
tra primera aparición arite aquellos interesados en los 
problemas educativos. 

Fmalmente, queremos recordarles que esta publi
cación es "una realización de la comunidad educativa ame.. 
ricana" y solo entendiéndola así, podrá tenec éxito en el 
logro de sus objetivos. 
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columna 

Sobre un Cambio en la Educación 
No Formal 

Por Prof. David L. Wuíar * 

Las reflexiones que siguen están referidas a 
tul específico campo de la educación no formal: la 
Fonna:ión Profesional. Sin embargo, las considera
ciones que planteo respecto a ésta pueden, en cier1a" 
medida, hacerse extensivas a aquélla 

En tul trabajo previo, he sostenido que la Re
comendación 150 de la Organización Internacional 
del Trabajo - Ol.T.- del año 1975, "plantea la confi
gurn::ión de tul sistema de educacién pennanente en 
el cnal la formación profesional realiza diversos y 
dinámicos aportes a la fonnacién laboral, cultural y 
social del hombre y tiende a que éste tenga tul papel 
a:tivo en el desarrollo de su propio destino, indivi
dnal y grupal En tal sentido, en el plano conceptual 
no existen impedimentos para que la formación 
profesional contribuya a una extrategia de democra
tización educativa de los sectores populares ... esto es, 
a una estrategia que posibilite una adquisición 
igualitaria para todos los sectores sociales, del 
patrimonio cultural, científico 'f artístico de la 
sociedad". 

Ahora bien, para que esto sea así, deben 
darse detenninadas condiciooes pedagógicas e insti
tucionales, emre las cuales cabe destacar la existen
cia de tul sistema global de formación profesional 

* Presidane del Cmse.P Nacimal de Educac:i.OO TéaUca del Ministerio de Educacién 
y Justicia de la Nacién - Rep:íblica 'Argentina. 
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articulado con el sistema educativo formal. 

La calidad de la fonnación es otro requisito 
indispensable en la conce¡x:ión planteada e implica 
tanto el desarrollo de la capacidad de reflexión 
critica sobre el medio social y laboral como aspectos 
específicos en materia de calificaciones, que requie
ren tm adecuado oo¡x>rte científicxrtecnológico. 

Los objetivos y alcances de los sistemas de 
f()[T~Uk;ión profesional varían considerablemente en 
el ámbito lalinoamericano, por lo cual se hace dificil 
sacar conclusiones generalizables a todos los países 
de la Región. Sin embargo, creo que es lícito afinnar 
que la realidad muestra difaentes grndos de caren
cias respecto al modelo conceplllal y valorativo 
definido por la Ol.T. Esto no implica quitarle mérito 
a los notables logros alcanzados por varios sistemas 
nacionales y al dinamismo que han tenido durante 
largos periodos. En particular, cabe destacar su 
flexibilidad para dar respuesta a siwaciones diferen
tes a las que le di'1oo origen, las cuales coincidieron 
generalmente con cl desarrollo del sector moderno 
de la economía. De hecho dichos sistemas se orien
taron, en los ultimos años, a la atención de-nuevas 
pobla:iones-objetivo, como la pequeña y mediana 
empresa y cl sector informal rural o ur:OOno· 

Sin embargo, la articulación con el sistema 
fonnal de enseñanza es má<; tm deseo que tm logro y 
la cobertura de los servicios -salvo en pocos países
dista de cubrir una ¡mre sustantiva de los sectores de 
población que requerirían ser atendidos. 

Poc otta parte, los aspectos cualitativos de 
la ens:eñanza que se desarrollaron y consolidaron 
hace aproxúmdamente treinta años, estuvieron con
dicionados por las necesidades de la segtmda empa 
de la revolución ~ y por enfoques pragmáti
cos inmf>11iatistas que tendieron a reforzar la dicoto-
mía "hacer¡pensar", má<; que a supernrla. 

Tanto desde la perspectiva del desarrollo 
teroológico, como de la equidad educativa, estos son 
aspectos que merecen ser revisados. Cabe desta:ar 
que lo expresoclo no es oolo una apreciación perso
nal, sino también el sentir de ~~ y directi
vos de institociones de foonacion profesional de la 
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Región: 

Otro gru¡x> de temas que deberla ser eva
luado es el de loo aspectos organizativos de la 
fOilllOCión profesional que están vinculados a los 
objetivos de desarrollo individual y social que 
plantea .la Recornend<rión 150. Fn este campo,. 
existe tm buen número de valiosas experiencias; 
pero pienro que robre .las mismas no ha habido 
suficiente reflexión y análisis. 

Creo que ello hoce al ptmto central de la 
cuestión que quioo plantear .Es necesaria tma 
profimda revisión de los supuestos teóricos y 
metodológicos de la foonadón profesional que no 
han OCOOtpañado la dinámica a:tivida:i de las 
instituciones.Y esto pcr dos razones. Por tm lado, 
esas institucDies no han generado, salvo ex.ce¡x:i<r 
res, investigociones y desarrollos teóricos robre el 
tema como tma función si.stemálica.Por el otro, el 
muroo ocadémico ro le ha dado una adecuada 
atención a tm fenómeno educativo, a mi juicio, tan 
im~te.l.a tro:ía y .la investigación, que han 
tenido importante aportes de pensadores de .la 
Región en .las últimas tres décadas, no han podido 
eocontrarse e interpenetrarse con t.ma práctica educa
tiva tan extendida como la fOilllOCión profesional. 

Fn ottas palabras, la tro:ía referida a con
cepciones globales de los procesos edocativos, las 
tro:ías del aprendizaje, el conocimiento alcanzado 
sobre los ~ de tl'aOOjo o las metodologías de 
trabajo comunitario y grupal, no se han transferido a 
la praxis de la foonoción profesional en un grado 
satisfactorio. ~ aún, se puede afinnar que, en una 
~ apreciable, la misma no ha sido planteada 
como objeto de estOOio OC<démico. 

Estas circunstancias plantean la necesidad 
de incentiv.n:, el apcrte de la tro:ía y la investiga:ión 
referida a este campo, de manaa de enriquecec la 
pennanente ~ de estrategias democratizm. 
ras de la edoca::ión y realimentar .las ~ticas de la 
foonoción profesional en esa direcci&i"-

Estas considem::iones, tal vez un poco abs
trae~. adquieren un sentido más concreto en el con
texto de .las políticas que el Consejo Nocional de 
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Edoca:iOO Té.cnK:a se ha planteaio en loo da; últimos 
años. La ioclt001 de nuevas poblocbnes..<Jbjetivo, en 
sus ~ de trabajo, ha gener.W diversas nece
sidades de inoovaci)n en materia de ~ y 
méUxb> de enseñanza, ~ COOlO del eocuadre Cl'g3Di
zativo e instinriooal de la<; a::ciooes carespondien
tes. 

Fn efecto, la fc:rmación profesiooal en el 
CONET eslllVO <Jientada, hasta entonces, a la aten
ción de ¡mticipantes individuales en centros fijos de 
la institoción o a la fonnación de trabajOOa:es 
t'Y'J~ en grnndes empresas públi~ y privadas. 
r:;~ sistemática de la fc:rmación profe
sional dirigida a la<; pequeñas y medianas empresas y 
al secta" informal plantea problemas inéditos para la 
institoción. la unidad de análisis y de openrión ya 
no es sólo el individuo, sino tambíen, ~ empresa o el 
gru¡x> de trabajadaes que pueden llegar a confonnar 
tma nueva unidad prodoctiva. 

La gestión empresaria ~j> diferentes formas 
de ~ social del trabajo pasa a sa tm eje 
fundamental de los objetivos de formación. Esto no 
excluye las calificaciones técni~ _que, además, 
pueden tener requerimientos específicos de ocuerdo 
con el contexto edocativo y cultural en el que se in
serten. 

Estos temas, somecamente esbozados, oon la 
sustancia de los análisis, programas de acción e irmo
vociones actualmente en Cl.llro en la institución. 

Pala ejemplificar esto, cabe destacar las polí
ticas altemati~ dirigidas a empresas de ooja densi
dad de capital y, en ¡mticu1ar, a las microem
presas.Tales políti~ pUeden sa de nawraleza asis
tencial o promocional. Fn la medida que en las prime
ras se buscan efectn<> paliativos a situaciones de po
breza, el cooocimiento de las con<lX:iones subjeti~ 
de la población no constituye tm tema decisivo. Por el 
contrario, si se pretende consolidar y lograr la moder
nización de estos sectaes productivos, tender a mejo
rar sus posibilidades de negociación y acción colecti
vas y que cumplan tm papel autónomo y no satelitario 
en tma democracia pluralista y ¡:mticipativa, el cono
cimiento de las representaciones sociales que tengan 
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los pequeOOs y muy ~ ~ me sí 
~me Ja ¡mdocci6n y me Ja ~en 
general, OOquieren una relevaocia significativa. 

En tal sentido, tales representociones no 
pueden dejar de tenerse en cuenta para la transmi
sión de modelos ~vos tales como a9JCia.. 
ciones de productores, cámaras, aq>erañvas, etc. 
que tiendan a ¡x>tenciar sus pos1bilidades de creci
miento, agrupándolos para lograr una mayor 
eficiencia en algunas fases o en la total.idad del 
proceso productivo. 

Cabe recadar que considelamos que estas 
tareas exceden el ámbito de una institución de foc
mación profesional, pero a ésta le cabe, o a veces la 
realidOO le exige, cumplir Wl papel focmativo en 
estas cuestiones. Este es el caso, también a tíb.Jlo de 
ejemplo, de los requerimientos de pequeños empre
sarios respecto a capacitarse acemi de la introduc
ción de nuevas tecnologías. 

Hemos visto, entonces, a tiavés del desa
ITOllo precedente, las necesidades de innovación 
que surgen de nuevas poblociones-objetivo para la 
acción del organismo. ~ implican cambios en 
los destinatarios, foonas y métodos de trabajo y en 
contenidos. A su vez, estas nuevas condiciones han 
planteak:> requerimientos inéditos en materia de for
ma:ión del personal docente. 

Es rui como a los efectos de capacitar in
structores de f~ón ¡rofesional orientados a 
desarrollar acciones dirigidas al sector informal, se 
está implementando el primer seminario destinado a 
formar "Coordinadores de acciones de forrru:riól\" 
producción". 

Esto ha implicado <kiinir. la ¡d>lación de 
entrada a didlo cmso (~ y técnicos con de
tenrlinOOas expm~ Jaborales, trabaj<dores 
sociales y contadores o ecooomistas) y el perfil de 
egreso esperado. En tal sentido, los contenidos del 
curso iocluyen aspectos de gestiOO. empresaria y 
labcxal, f01ll'l<ri6o pedagógica y de técnica<; de tra
bajo social y grupal, comunes a toOO; los partici
pantes. 
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Asimismo, se intenta profundizar en los co
oocimientos para el desempeño de roles prq»os del 
promotor comunitario, del asesor en mateiia de ges
tión y del inst:ructi:r prqñamente dicho. También en 
este caso, se plantea el desafio de "dese$tructurar" la 
función del instroctor tradicional de modo de facilitar 
su tarea en condiciones no convencionales, como 
seria el am de talleres públicos, miaoempresas au
togestionarias o cooperativas. 

De lo que se trata, en resumen, es de la 
búsqueda de la material.i.z.¡rión de los postulados de 
participación democrática y equidad, como objetivos 
últimos de la f011110CÍón profesional. 

Desde esta perspectiva, es necesario que los 
desarrollos teóricos y la investigación en ese campo 
se ins:::nban en un procero interactivo que haga 
posible aquello y que permita orientar la axión hacia 
nuevos caminos. 

Esta columna ha intentrlo plantear, en fun
ción de lo anterior, algunas áreas problemáticas en la 
práctica de la f01ll1lrión profesional. 

Si lo aquí expresado posibilita un intercam
bio de ideas sobre estas cuestiones, la finalidad de lo 
expuesto estaría cumplida. 
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• • experiencias 
VENEZUELA 

Desarrollo de la Comprensión Lectora y la 
Expresión Escrita en Niños Alfabetizados. 
Propuesta Pedagógica. 

La Dirección de Educación &pedal venezolana viene implementan
do ron el auspicio de la Organi.ulcWn de Estados Americanos, un 
ronjliiiiO de· estrategias pedag6gicas que proporcionan a la escuela 
una alternativa para compensar las limitaciones de la poblaci6n 
escolar que tiene pocas oportunidades de interactuar con la lengua, 
escrila . Asf, la elaboración de un peribdico escolar, la rero{i.!ación 
de información a través de álbumes, o la reproducción de 1/JI kiosco 
de rOO!as, se han revelado romo los reOITsos más fructf/eros, por 
ser "valiosos para incitar a los niños a buscar IUL."YCZS informaciones, 
a profundizar sus ronodmienlos, a comunicarse por esailo, a utilizar 
la lectura comtJ fuenle de recreación e informacWn". 

Wallis de Gánez, Ol:lia I...emer de Zl.mino 
y Magaly Mliicz de Pmenrd. 
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Numerosas investig¡r;:iones recientes 
han pJeStO especial énfasis In el ¡mblerna 
de la le:ctma, debd> a sus evü:m:s reper
aW!es a nivel echEaJivo, social y ecoo:S
rnico. 

El al1o port:entaje de nueslra pobla
ción escolar que desata de la escueia o 
que ve serilmenle afectaJo su RBiimienro 
académico a causa del fracaso en el. 31Rfl
dizaje de la ledo-escritura, da cuenra de la 
incidencia del ¡:mblema en el. plano edoca
tivo. 

Lo anterioc deteunina que una n:~rt"' 
significativa de los recUISOS ~
destinados a la ~ deban ser inver
tiOOs en la ~ de aquellos niiDs para 
los cuales.. resultan ile&:ace:s bs mét:ldos 
empleaOOs por la emeiianza regular. Fl 

''Difi::ultdes de ~jeH d! 
~ de E<bw:ri'ín Especial es el 
de mayor robertura, tanto m k> que se ~ 



fiere a la población lllflldKia corno a las 
recursos que a él se destinan. 
El ak:ance del ¡roblema plan1ea:k> se ha 
manifestd:> a nivel oficial, que a través 
del Ministf%io de Educaci)n resolvió la 
realización de invesrigacmes ~ 
a establecer la<; caracferisti.~ de la po~ 
ción vmezolana en cuanto al dominio de 
las des~ lectoras, la acritud hacia la 
lectura, los necesitados de infOIJllliCión y 
los inJereses y hábitos de lectura. 

Esta ¡xeocupaci6n del sec1or ofi
cial ha tenioo ero a nivel de div= insri
ruciones liglKias a la educación en nueslro 
país que en los últiJms a00s han converti
oo el tema de la lecto-escritura en objelo 
común de invesrigaci6n. Frure los 
esndios realizaOOs en este carnp> pode
mos mencionar las investig<Cones em
prendidas por: la Dirección de Educ:aci6n 
Especial del Ministerio de F.dul::<rión, 
MEV AL. Instinuo Unive:sitario Pedagó
gico de Cara:as, Universidad de Los 
Andes, Banco del l.J.lxo y los estOOios 
sotxe lecto-esaitura que han sezvioo de 
tema a Jllll1letOSaS tesis de grado en la<; 
Escuelas de Psicología y F.dul::<rión de la 
Universidad Centtal de Venezuela. 

Sin embargo, es impresciooible 
continuar desarrollando trabaj>s que, por 
una parte, prcfundicen en el conocimiento 
del proceso llevado a colxJ por el niño 
para apropiarse de la Iecwra y Úl escrilu
ra y, por otra parte, proyectar los resuha-
005 ob!enidos hacia el ámbito educativo, 
aportando soluciones que hagan posible 
abordar la grave problemática planteada 

Una Propuesta Pedagógica 

La investigación sobre ''Niveles de Lectu
ra en Niños Alfabetizados" que se desa
rrolló en colaboración con la Organiza
ción de Estad>s Americanos y culmin:S en 
Dicie:mlxe de 1985, hizo pos:ible c::onocec 
el proceso de construcción de la COI'I"Ipml
sión lectora y la ex¡:resión escrita. Sus re
sul!aOOs constituyen un punro de partida 
válido para la formulación de una pro
p.!esla didáctica que, precisamenr.e por 
furxiamentarse en dicho p:oceso, suminis
tre orientaciones generales y contemple 
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situaciones de a¡xm:tizaje capaces de 
c::oolriOOir al avance de los rriOOs. 

De este modo será posible 
irx:idir en la institución escolar, desarro
llaOOo acciones concretas que modifiquen 
la forma de aboidar la lectura y la escritu
ra que hasta amra se ha utilizaOO, lo que 
~.¡revenir~ de 
a¡:mKiizaje en este ambito y, por lo tanto, 
lograr un mejor rendimiento del sistema 
educativo. 

A Objetivas del Proyecto 

Generales: 

l.~Ouir a la reducci6n del porcmtaje 
de deserción y repit.ema escolar detenni
nada por: el fracaso en el apeOOizaje de la 
lecto-escritura 

2.- Iraementar el nivel de rendimienro 
aadémico de la poblaci:5n escolar. 

3.- PJO¡xnck)llar los fuOOarneruos teóricos 
y :piOOpios pedagógicos que sirvan de 
!:me para un ~grama de promx:ión de 
la :lectura a ruvel nacional 

Especificos: 

l.-Diseñar e implementar una pro~ 
didáctica fundamen!a:ia en el proceso de 
construc:ción de la comprensión lectora y 
la eJq:R:Sión esaiia. 

2.-Proporcionar a la instin.Icm escolar 
una altemariva pedagógica que ronliÍ.Wya 
a rompensar las )imitaciores re la pobla
ción escolar que tiene ¡xx::as opor1llnida
des de inreractuar con la lengua escrita. 

3.-Con!n"buir a la ¡revención de las difi
cultades de a¡:rendizaje daivOOas de la 
apiicac:m. de metoOOlogías que ro toman 
en cuenta los procesos cognitivos involu
crados en la construcción de la COI'I"Ipml
sión lectora y la ex¡x-esión esaiia. 

4.-Propici.ar en Jos niños un cambio de ac
titud hacia la Ieao-escritura surgioo del 
descul:rimienio de la función social de la 
misma que oonlleve a una utiliz.cr;;jón más 



efX:ieme de la lengua escrita. 

5.-Con:ieruiz.ar a los docentes accca de 
la importm::ia de urilizar estrategias pe
dagógicas que tomen en CUI."..Ila al sujeto 
coroo cm1ro del poceso de a¡en:tizaje. 

6.- Fomentar un cambio de actilud en b; 
maestros con relación a la fonna de abor
dar la enseiíanza en el ámbito de la ledo
escritura. 

7.- Proporcimar a los maestros la 
capa::itación necesaria para poner en 
¡:ráctica una propuesta pedagógica ftm
damentada en los resultados de las inves
tigaciores &>be el proceso de const:ruc
cm de la lengua escrita en niños 
alfabetizados. 

B. Desarrollo de ta Investigación 

El desarrollo de la investigación 
abarca tres fases: preparación; aplicación 
de la Propuesta 1\:dagógica y análisis de 
hs daros obtenidos. 

PRIMERA FASE 

La JXirneza fase estuvo centrada 
en los sigu¡entes aspectos: diseño de 
esttategias pedagógicas y situac:imes de 
aprendizaje a pro¡xmer a los niños, deter
minación de las estiategias de segui
mieruo de la experiencia, selección de la 
muestra, diseño del instrumento dignós
tico para la evaluación inicial de los 
niños y planificación y réalización de un 
Talh dirigido a todo el pasona1 que 
participada en h>. aplicaci:Sn de la Pro
puesta. 

- FJ cmeño de situaciooes de 
aprendizaje tanó como ¡xmto de parti
da los resultados obtenidos durante una 
experiencia piloto desarrollada en el 
marco de la investigación anterior, ya 
que las actividades planteadas en el 
transcurso de la misma generaron ¡xo
gresos notables en el ¡:roceso llevado a 

cabo por los niños. Se considero fimda-
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mental a:femás planificar un conjunlo de 
actividOOes de mayor al~ que se 
constiluyeran en proya:tos peunanerues a 
desarrollar en el curso de todo el año y 
que, en algunos casos, estarían estrecha
merue vinculados con ottas ~ del 
~escolar. 

- Las estrategias de segulmien
~ que se diseñaron y se ¡:mieron en 
páclica durante la fase de aplicación- con
templan dos modalidades: seguimienJo 
directo e irdrecto. La primera modalidad 
supone la participación directa de los 
miembros estables del equipO de investi
gación en la ejecución de las actividades 
con los niños. Esta partripación es esen
cial, tanto desde el ¡xmto de vista del ase
soramiento que es necesario brindar a hs 
maestros -asesoramiento que es mocho 
más fi:uctífero cuando se apoya en la refle
xión some actividades desarrolladas 
conjunrarneme, que Ql3lldo se basa sólo 
en hs informes de los docentes en::a:rga
dos de los grupos- corno desde el pünto de 
vista del análisis de los resultados que se 
van obtmiendo. A partir de este análisis 
se hoce posible peifeccionar y enriquecer 
las situaciones de aprendizaje propuestas, 
así como crear otras nuevas, que respon
dan a los corrjlictos, intereses o problemas 
p/anJeados por: los niños. 

La segunda modalidad -segui¡nien
to indirecto- tiene como objetivo el de in
corporar a la investigación a un mayor 
número de equi¡x)s técnicos, muchos de 
los aJales habían manifestado su interés 
por nonec en Jrác:tica la Propuesta. El 
seguim¡~ indirecto contempla la reali
zación de rwniones con el pasona1 men
cionado, así como el análisis de los regis
tros de actividades realizados por este 
pason.ai y el estudio de las ¡xoducciones 
de los niños participantes. La ~ta en 
¡r.íctica de esta modalidad de seguimiento 
hace posible, además, obfener datos de un 
número de niños muc:h:> mayor que el que 
seria posible abarcar si el trabajo se limita
ra al seguimiento directo. 

- En lo que se refi.ece a la selección 
de ta muestra, se conside:ó que -para 
cumplir con b; objetivos de la investiga
ción planteada- eca necesario escogecla de 



tal ~ que fueR p:JSible: 

* Evaluar la eficacia de 1z acliviiades 
~ ¡mpuesi3S, tanto en eJ czo 
de los niMs que presenl3l1- según la in
stib.x:ión escolar- dificultades en ·el a¡xen
dizaje de la lectura y la esaitura 001110 en 
eJ caso de los nims que m 1z p:esmtan. 
Fso pemútióa analizar la válXJe:z de la . 
PropJeSia Pedagógi:a diseñada, m sólo 
001110 medK> para supenr difialltades en 
eJ ap:mdizaje. sim sotre todo corm re
am:o para evi!ar la aparición de dichas di
ficuhades y para contti.buir al plero desa 
uollo de 1z posibilidades de todos los 
nims en lo que se refiere·a la ampm
sión lectOra y la ex¡resión. escrita. 

• Elaborar si~ de ¡qrenlizaje 
aden,a,ias para contti.buir al avm::e de 

·niños que se cn:uauran en difemt~es 
JllOJ1lelllOS del ~ de c:onstnxx:i5n de 
la lecr:ura y la escritma. 

• Comparar los progresos llevados a cabo 
a lo largo del año escolar por los niMs in
voluaados en la Propuesta con la evohl
ción realizada en eJ milmo lapso por gru
pos de niOOs que están sometidos a una 
metodología de enseñanza tradiciJnal, 
que m,xme secuen::ias ajenas al ~ 
espon1áneO y deja de lado la furx;ión ro
mum:ativa de la lengua esaita. 

Tomando en cuenta estos aitems, la 
muestra aue estaría inCluída en el segui
mienro ~ se seleccion6 de la siguieil 
te marJCill: 

-a. Grupos'experirnentales. 

• Dos secciones de 3ula regular, una de 
1z cuales es de 22 grado, 36 niños (en la 
escuela ''Ciudad Cuatricentenari") y la 
otra es de 411 grado, 35 túOOs (en la 
escuela "Agustín Avek!do"). 

• Seis grupos de aula especial: dos 
grupos en la escuela "Ciudad Cuatti:ente
naria"' UIJJ de ellos integr.d> por IIÍOOS de 
7! grado -8 suj!tos- y el 01ro CXliiiJKlesfO 
por llÍiil5 de 411 grado -7 sujetos-; OOs 
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grupos en la escuela "Agustfu Aveledo", 
um de ellos fotrlllÓ> por 7 nfu de 411 

grado y el olro c:onstiiUído por 7 niños de 
511 y fl grados y dos grupos en \Ul Centro 
de Dificldtades de ~· ambos 
integrados por niños de 7} y t.. grados. 

Estos dos ú1tiJms grupos, que 
desarrollin coojunramenle llJOChas activi
dades, están f<XlllOOos por \Ul total de 20 
sujetos. · · 

b. Grupos testigo. 
' 

• Una sección de aula regular, de 7} 

grado -35 ~ .. en la escuela ''Ciudad 
Cuatricentenana . 

* . Un grupo de aula especial. de 411 
grado -7 niOOs- en una escuela do.OOe m 
se aplicara la Propuesta. 

De ESe modo, la muestra está in
regr.m por \Ul total de 162 nims, 120 de 
los cuales pertenecen a los grupos e:xperi
meruales -71 de aula regular y 49 de aula . 
especial- y 42 a kls grupos testigo. 

Par otra parte, los lmll'XlS involu
cr.dos en eJ seguimiento ~ están 
inr.egrados por \Ul IDtal a¡:roximado de 
280 niOOs. 

-Prepas aáón del personal: las institu
ciones en 1z cuales ñ.uci:man los grupos 
exp::rime:ntale fueron seleccionados ~ 
mando CXliiJJ bl.se la fonnaci5n del pe:zso
nal de Emración Especial que trabaja en 
ellas: se 1rata en todos los Ca'>OS de maes
tros especialistas o p;icól.C>gQS que han 
tmido una palticipaci6n ~ en el 
desarrolk> de la iñvestigación "Niveles de 
Leaura en Niños ~". y/o en 
la realiza=i6n de la experim::ia pedagógi
ca piloto 11eva:h a cabo corro paso ¡:revi> 
al diseOO de la Prop.¡esta. Se aean así 
c::ondic:mes que hacen pos¡.ble una acción 
cohezen&e coo la COJICepCiól:l de la lectura 
y del a¡n:n:Jizaje que susten1a la invesli
gaciál, ya ~ los grupos de aula especial 
serán ab:n:iilos ~ por 
persooal capaciraOO y los maestros de los 
grupos de 8llla regular oonll!Ián m só1o 



con la orientici5n sistemática por parte 
dcl equipo de investigacDJ, sino tam 
bién, con el. asesoramiento cotidiaoo del 
pasonal de Educación Especial que co
labora en su escuela. 

El taller que se realizó con 
Ddo el personal participante antes de co
menzar la aplicaci6n de la ProJu:sta se 
cerlllÓ en ef planleamienro de situaciones 
que pennitierm a los maestros ubicarne 
corro lectores y esai!ores y refleJtionar 
sotre los ¡xocesns que ellos ponen en 
aa::i6n al desam>llar estas a:::tividades. 
T anlo la /ecJura y discusión de cuenJos 
para oduJJ.os como la redacción grupci 
de diversos mensajes penniJieron que los 
pa!ficipantes tomaran conciencÜl de los 
procesos involucrados en la compren
sión de lo que se lee y en el manejo de la 
escriJwa como medio de comunicación, 
al mismo tiempo que los llevaron a ubi
carse en el punw de vista de los niños y 
a comprender mejor ·1os problemas que 
ellos erfrentan. Se disall:ió OOe:más 
ace:ca de los pincipios generales que 
crientan la Propuesta y se planificó un 
conjunto de siruaciones didácticas a 
poner en p-áctica en el aula Fmalmeme, 
los participantes tuvieron la o¡:ortunida:i 
de revisar el instrumento diagnóstico di
señado por el equipo de investigación 
para la evaluación inicial de la nruestra y 
de interounbiar ideas tanto acerca de su 
aplicación como ace:ca de la inrerprera
ción de los datos a obtener a través del 
mismo. 

-Ei instrumento di.señado para la 
l!l'aluoción inicial está compuesto por 
dos sillJaciones: una situación de lecnn-a 
y discusión sobre el significado del 
cuento propuesto, cuya administración se 
realiza a través de una entrevista indivi
dual con cada sujeto de la muestra y una 
sii1Jaci6n de escritura espontánea. 
ubicada en un contexto de comunica
ción, que es múnistrado en fonna 
colectiva a cada uno de los grupos de 
niños seleccionados. 

La sillJación de lectura incluye los 
siguientes aspectos: 
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. Conversación inicial, ~ lo largo de 
la cual se recaban algums datos 
personales del niOO y se le pide ex
prese su opinión acm:a de la . 
utilidad de la lectura y la escrirura 

. Lectura sileOO.osa. 
. Lectura en voz alta 
. ffi;cusi6n dcl significaOO. 

. La situaci6n de escritura aparece 
inserta en un COJlleXtO de cornunicacDl, ya 
que se solicita a hs niños ~ den a cono
cer al equipo de investigación sus iniere
ses, inquietu:les y ~ con el 
objeto de tornarlos en cuenta para la plani
ficación de ~ activiiades a realizar con 
ellos durante el añ:>. 

SOOUNDA FASE 

La segunda fase del Proyecto se 
inicia con la administración del instrumen
to diagnóstico a los niños que integran los 
grupos experimentales. Esta actividad se 
realiz.6 al comienro del añ:> escolar 1986-

. 1987 y en ella participaron -mnás de los 
miembros peml3l1eTltes del equipo de in
vestigación- los psicólogos y maestros es
pecialistas de ~ instiOJciones involucra
das en la Propuesta y los integrantes del 
equipo técnico del Programa de Dificulta
des de Aprendizaje. 

La aplicación de la Pro ta 
Pedagógica tomó corro eje e~llo de 
los ¡:royectos permanentes que se habían 
diseñado, entre los cuales ~ mencio
narse los siguientes: 

* Ei peri/xiico en la escuela: En las tres 
instiOJciones en ~ que se desarrolla la in
vestigación se ~ la elaboración .de 
un periódico, cuyas características 
específicas serían definidas por cada uno 
de los grupos de niñqs que llevaran a cabo 
este ¡:royecto. 

El periódico es concebido como 
vehícuk> de comunración con los padres. 
con la comunidad en general. y con los 
niños de los otros grupos que participan en 
la Propuesta Este trabajo da lugar, en ¡xi
mer réunino, a un contaao activo con los 
periódicos existentes, ya que se sugiere 



utilizarlos como fuente para ~ infor
mación acezca de la fonna m que éstos 
están organizados. Las secciooes que in
cluyen, la <iis1ribucm de imagen y texto, 
los tipos de letra utilizados para los tin.Ila
res, los giros linguistioos emple00o5 para 
llamar la atenciSn del lector, etc .. La 
¡nnsa es irLOI¡nada igualmente como 
un rewrso útil para obtener infonnaciones 
acezca de diferenii:S aspectos del aconte
~ nacional e inlemacional, que estén co
nectlKios con ~ actividades e intereses de 
los niOOs. 

• Correspondencia interescdoT.' Esta ~ 
tividad incluye tanto el intelcambio de 
cartas entre los niOOs de los éliferenres 
gnlp)S que participan eñ la experiencia, 
como el establecimimto de relaciones 
epistOlares con grupos de niños del 
interior del país y de otros países de Amé
rica Latina. 

* El kiosw en la escuela: El kiosco -
similar a Jos que existen m la calle para la 
vema de periódicos- se conStituye en un 
centro de intercambio de materiales ~ 
lecwra, tanto para los niOOs como para 
los padres y maestros, además de ser el 
lugar donde se pone a disposición de los 
niños revistas, folletos, juegos, etc., para 
ser urp.izados .dunmte Jos reaeos. 

• ProyecJos de inve.sti$ación CCJni!Ciaiics 
con las áreas de ciencUJS nalurales y 
ciencias sociales, que surgen a partir de 
discusiones planteadas en el grupo y su
¡xm.en la planificación por parte de los 
nifus de las actividades a desarrollar -
consulta de diversos materiales bibliográ
ficos. enlreVistas, visitas, experimentos, 
etc.-, así como la elab?rlciSn de infounes 
que podrán ser publica:los en el periódico 
escolar e in:orporados a la biblioteca del 
aula. 

*Alburnes: Se propone la elaboración por 
parte de cada grupo de un conjunto de 
álbumes, m cada uro de 1os cuales se re
copilan producciones de diferente ti¡xl: 
adivinanzas, chistes, poesías, cuentos, 
relatos de eJ(cursiones, etc.. &los állunes 
incluyen tanto textos ¡roducidos por los 
niOOs como mareriales seleccionados por 
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ellos m hlms, ~ periódicos o con
versacD!es con otras pe2SOI13S. 

* Lectwa gn¡¡xi de novelos o reialos lar
gas: Esta actividad -la cual se agrega a las 
situaciones de lecmra que se desarrollan 
cotidianamente en el aula y m el hogar, 
dado que los nims ~ retirar libros de 
la biblioteca- tiene el objetivo de que Jos 
nifus desaUan el placer de leer textos 
cuya mgitud ·requiere una lec:wra distri
buída m v~ sesiones. Estas sesiones 
tienen lugar una vez por semana, se selec
ciooan mareriaies inrcesantes- :¡xefereme.. 
menle cueniOS de misterio ~ de suspenso
y se dislriruye la lec:wra de tal modo que 
sien-pe quede una incógnita pl.antea:la 
para la semana siguiente. 

• Paseos y visiJas: Esta actividad tiene el 
objetiyo de lxindar a los niños la oportuni- . 
dad de cooocec lugares que les pernútan 
conectarse con diferentes aspectos de la 
culrura y, m particular, COillfldda mejJr 
el ¡xoceso de ¡:roducción del malerial 
escrito. Entte los lugares visitados, pueden 
mezrionarse: museos, imprenla, librerias, 
la .reckción de un peñSdi:o, fálricas, tea
tros. 

Estas visitas dan lugar a nruchas acti
vidades que se desanollan en la escuela, 
una de ~ cuales es la ¡roducción de in
fonnes o relaros acezca del paseo realiza
do. 

Los JX?Yectos pennanentes se~
ron m prlK:tica m todos los grupos y 
revelaron ser llUlY productivos, ya que 
permilil"ZO!l asegurar la rontinuidad del 
trabaJ? realizado y dieron lugar a múlliples 
activldldes que surgían en muchos casos 
por iniciativa de los niños, quienes asu
mían cooperativamente la responsabilidad 
de llevarlas a cabo. La correspondencia 
inJer-escolar, el préstamo bibliotecario, el 
periódico escolar, la elaboraci.6n de álbu
mes y la realización de paseos, P' los 
proyectos que revelaron ser más frucJffe
ras por con.stiJuirse en recursos valiosos 
para inciJar a los niños a busau 1'lll.eWlS 

ilfonnaciones, a prifundizar sus COI'IOCi
mienlos, a C<Jmll1'licaTse por escrito, a utili
zar la lectura como fomJe de recrea:ión e 
ilformación. Se ¡ropusieron además nue
v~ siruacK>nes de a¡Rlldizaje, cuyo di-



seiio tom6 en cuenta tanto los objetivos 
generales planteados como las respJeStaS 
poducidas por los niOOs frente a las di
versas actividades desarrolladas. 

Se realizó un conjunto de ac
ciones dirigidas a inoorporar a los. poclres 
de los niños, se llevaron a cabo reunio
nes periódicas para discutir con ellos di
versos aspectos del trabajo realizado con 
los niños, se mantuvieron conractos in
fonnales -más o menos frecuerues se,oún 
las carocteristicas de cada institución-, se 
organizaron actividades específicas diri
gidas a ellos- en particular cursos de al
fabetiz.aci.ón y talleres para elaborar ma
nualidades- y se contó con su participa
ción en diversas actividades, en particu
lar los paseos realizados con los niños. 
El intercambio sostenido a lo largo del 
aro escolar pemútió a ambas partes -pa
dres y docentes- tener una visión más 
completa de los niños, ya que fue postble 
integrar dos perspectivas diferentes acet
ca del sujeto del aprendizaje. El hecho 
de que se propiciara el intercambio en1re 
los pa:lres r:unirió asimismo que cada 
uno tuviera la opommidad de compartir 
sus experiencias con las de los demás, de 
confrontar sus preocupaciones con las de 
los otros. Todo esto generó un clima de 
murua colabonrión que resultó altamen
te beneficioso para el desarrollo de la ex
periencia. 

Tal como estaba previsto, el equi
po de investigación participó sistemáti
camente en la coordinación de las situa
ciones de aprendizaje propuestas a los 
niños y el desarrollo de cada una de ellas 
fue analizado con el maestro del grupo 
respectivo. Se realizaron igualmente reu
niones mensuales, en las cuales partici
paron todos los maestros, psicopedago
gos y psicólogos involucrados en la ex
periencia (32 personas, que desarroDan 
su labor en 10 instituciones). El análisis 
cooperativo de los logros obtenidos y de 
las difiCultades encontradas enriqueció el 
trabajo de todos los participantes, la dis
rusim de rnarerial bibliográfico pemútió 
elaborar ~ para algunos de los 
poblemas confront.OOos y el intercambio 
de experiencias hizo posible enfocar 
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desde una perspectiva más amplia la 
acción de cada uno de los miemtros dcl 
grupo. 

TERcmA. FASE 

A lo largo de la aplicoción de la 
Propuesta. se manruvo un contacto perma
nente con la Dirección de Eó.Jcación Bási
ca, con el objeto de establecer acuezdos en 
relación con las acciones desmolla:las en 
aula regular y de planificar en conjunto es
trategias para la extensión ~ la Pro¡u:sta. 

El registro de las resp.¡estas de 
los niOOs frente a las siOJaciones prop.¡es
tas se realizó tanto en forma escrita como 
magnetofónica y fue posible -grocias a la 
colaOOroción del J.)epartamenro de Tecno
logía Edocativa del Ministerio de Educa
ción- fihnar alglmas de ellas, con el fin de 
documentar dive¡sos aspectos del trabajo 
y de contar con un recurso esencial para la 
capacitación del ~ OOcen1e que se 
incorpore en el fururo a la aplicoción de la 
Propuesta. 

Al final del año escolar, se reali
ro una nueva evaluación de los niños, a 
traVés de la aplicación de un instrumemo 
construido según los mismos aiterios que 
ri~eron el diseño del instrumento 
utilizado al comienzo del año lectivo. La 
~ de los resulta:los en ambas 
evaluaciones pemútirá establecer los 
¡rogresos realizados por los niños en el 
periodo de aplicoción de la Propuesta. 

El análisis de los datos incluye 
además 1a comparacioo de los pocesos 
desarrollados por los niños de los diferen
tes grupos expmmenrales y del grupo 
controL la evaluación de las siOJaciones de 
aprendizaje puestas en práctica, la deter
minación de la evolución registrOOa. por el 
personal técnico y docaue involucrado en 
la aplicoción de la Propuesta y la reflexión 
acerca de la influencia del contexto esco
lar: y extra-escolar en el desarrollo de la 
nusma. 

e_ La Capacitación Docente 

Además de las actividades propias 

-· 



-

dcl desarrollo de la investigación, se llevó 
a abo una amplia tarea de foonación de 
personal, la cual irduyó ~ siguientes si
tuaciones de ~tación. 

- SeguimienJo de las experiencias peda
bgicas realiWas por el pezsonal del 
~ Miranda, a traVés de reuniones 
mensuales. 

- Talleres dirigidos a ledos los maestTos 
de las escueJos donde se aplicó la Pro
puesta, en los cuales se· abordaron los 
principios generales que la fundamentan, 
se analizó a la luz de los mismos la prácti
ca educativa tradicional y se reflexionó 
ace:ca del rol del maestro como f¡w;ilita
dor del aprendizaje. Se tomó en cuenta 
igualmente la necesidad de COOidinar el 
enfoque pedagógico p:opuesto con los 
planteamientos del Programa de Educa
ción Básica en el área de Castellano y 
Literatura 

- Cooperación del perscnal del Progra
ma de DificuiJodes de Aprendizaje incor
pond> a la aplicación de la Propuesta Pe
dagógica en el trabajo desarrollado en el 
aula por los maestros de aula regular. 

Esta tarea, que fue asumida ¡xr 
to00s los miembros del personal involu
crados en el segUimiento indirocto, se rea
liz6 a través de la participación sistemáti
ca de los mismos -una o dos veces por se
mana- en la planificación, ejecución y 
evaluación de la actividad desarrollada en 
el aula en el área de lecto-escriOJra y 
esttivo centrada en la asistencia a los 
maestros del ~ ciclo de la Educa
ción Básica (1 g a 3er. grados) . 

- CapaciJación de et¡uipos de maesiTOS de 
15 escuelas del Estado Aragua, quienes se 
desempeñaron como prcrnotores de la 
aplicación de la Prop.¡esta en sus respecti
vas instinx:iones. 

Esta tarea ~ fue llevada a 
cabo por el personal dcl CENDA de 
Cagua -<:onsistió en la realización de reu
niones mensuales y talleres pe:riódicos di
rigiOOs a 45 maestros y mieml:ros del per
sonal directivo de las escuelas en rues-
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ti6n. Los participanles -un directivo y <b; 
maesttos p:r cada institucién- decidiatn 
volunlarilmente su in:orpcracüt a esta 
experieD;ia y astmieron con gran respon
sabilidld el am¡:romiso de extezderla 
hacia los otros docentes de sus respecti
vas escuelas. 

- Seminarios de capa:itaci6n dirigidos al 
personal dcl Programa de Dificultades de 
A~· de diversos Estados del país. · Ef convenio establecido con la 
Maesttía en Lectura de la Universidad de 
los Andes y la colabor.rión de la 
Fundación para el Desarroll;:, de la Edu
cación Fspecial hicieron posible capacitar 
el pezsonal de los Estados Mérida, 
Trujillo, Táchira, B~ y Cojedes. 

Estos seminarios -en los cuales par
ticiparon t.ambién maestros de aula 
regular- dieron lugar a posteriores en
cuentros de seguimiento dirigidos a 
orienlar el trabajo pedagógico. 

- Talleres solicitados por las Secciones de 
Educación Especial de .otros Estados del 
país - Bolívar, Lara, Portuguesa, Y ara
cuy, Falcón y Zulia- a la Funiac:ión Me
val, imtitución que trabaja con la misma 
concepción teórica que sustenta nuestra 
Propuesta 

- Ta/Jer dirigido a los ¡rofesores del De- . 
partamento de Castellano y Li.teralllra del 
Insti!uto Unive:sitario Pedagógico de · 
Barquisimeto. 

- PasanJÍas realizadas por estudiantes de 
la mención en Dificultades de Aprendiza
je del Jnstinlto Pedagógico de Caracas en 
las escuelas ·.donde se aplica la Propuesta 

- Coioboraci6n de diversos servicios de 
EducacifJn Especiol en la capacitación 
del personal docente del nivel preescolar, 
en el marco de la implantación de la 
"Guía Práctica de Acrivida1es para niños 
Preescolares". 

Cabe señalar, por otra parte, que se man
tuvieron rela:iones permanentes con di
vez= i:nstinx:iones foxmadotas de 
personal docente, con el n.n-,.._,,,.. de 
Psicología Escolar de la ~~-



Centtal de Venezuela y con el Banco del 
ül:ro. Se~~ en 
divEI'SOS eventos nacionales e in!emacio
nales, respondieMo a invitaciones for
InUlOOas por difemues instiruciones edu
cativas. 
Se realizaron en:ueruros con expertos de . 
OlrOS países que desa!rollan investigacio
nes fundarneni!das en la coo::epci.ón teó
rica que sustenta nuestra investigación. 

~.ogros Alcanzados 

Si bien sólo contamos actualmente 
con el análisis parcial de los resultados 
que se fueron obteniendo en el curso del 
año escolar ~ que la fase de. análisis 
global acaba de comenzar- estamos en 
ooncliciones de afirmar que la Pro¡xresta 
Pedagógica oo sólo generó en todos los 
niOOs tin gran intezés por las actividades 
de lectura y e:scrilllra, siro que además 
hizo posib!e que ellos progresaran en · 
forma ootable en el manejo de la lengua 
esaita, tal como se evidencia al comparar 
sus sucesivas producciones y en particu
lar las realizadas en las evaluaciones ini
cial y final Esto demuestra hasta que 
pLI11UJ es posible evitar la aparici6n de 
dificultades en el aprendizaje y conJribuir 
a la superación de las inhibiciones 
generadas por otras metodologfas cuan
do se planJeon adividades pedag6gicas 
basadas en dos pilares fundameizúiies: el 
proceso de corurrucci6n del cona;inzien. 
ro desarrollado por los rúiios y la funci6n 
social de la lengua esaila como medio 
de CCf'Till1'licac. 

Por otra parte. la coordinación inter
institucional hizo posible extender la ca
pacitación a gran parte del pexson.al del 
Programa de Dificultades de A¡rendizaje 
de 1.000 el país, así como a tm número 

- considernble de maestros de Educaci6n 
Básica y Preescolar. Se han implementa
do igualmente divezsas mcxlalidades de 
capacita:ión, que suponen difemues 
grados de participaci:Sn en la tarea del do
cente: cooperación con el maestro regular 
en el trabajo desairo liado en el aula, coor
dinación de actividades íealizadas con los 
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niOOs en las cuales participa el maestro re
gular, seguimiento ae experiemas peda
gógicas a través de reuniones periódicas 
con los doames, talleres realizados con 
los maestros de tma sola institución, semi
narios de capacitación que reúne al 
pe:sonal de divezsas instituciones y 
r~ de · nmltiplicaclores que 
están encargOOo&~ proroover en sus 
escuelas la puesta en ¡ráctica de experien
cias pedagógicas. Ha sido pos1b le, 
asimisroo, contn'b.úr a la formación de fu
turos profesionales, tanto a través de semi
narios dirigidos al pezsonal docente de In
stitutos Peda,oógicos como a través de 
pasantías realizadas por los estudiantes en 
las escuelas donde se aplica la ~ 

El logro que consideramos más im
portante, desde el punto de vista cualitati
vo, es la acción realiz3:ia por diversas 
unidades operativas de esta Dirección, 
cuyos miembros -al misroo tiempo que 
mantienen tma viix:ul.aciSn ~anente 
con el equipo de investigacion- han 
asumido en forma aut6ooma la responsa
bilidad de exteroer la capacitación y 
mover la apl.icaci:ín en el aula del ~ 
pedagógico elaborado. Es así, corno la 
aplica:i.ón de la ~ta ha rebasado 
considernblemente las expectativas inicia
les: en tanto que se había previsto trabajar 
con tm total de ·400 niños de segundo a 
sexto grados -120 en seguimiento directo 
y 280 en seguimiento indirecto- la tarea de 
capacitación desazrollada pez:mitió elevar 
esta cifra a más de 3.000 niOOs y abarcar 
tanto el rúvel Preescolar como el de los 
dos ¡rimeros ciclos de Educación Básica. 

Cabe seiialar igualmente que los 
planteamientos centrales que orientan 
nuestros trabajos fueron incorporados al 
nuevo diséro cunicular del Nivel Preesco
lar y constituyeron tma de las fuentes 
tomadas en CUEnta por la Comisión que 
trabajó en el área de Lengua del Programa 
de Educación Básica Del mismo modo, 
diversas insilllciones universitarias 
incoxporaron a sus programas aspectos 
eserciales de la concqx:ión teórica que 
sustenta la investigación, así como el 
análisis de las implicaciones pedagógicas 



que de ~ se deziban. .A1.nJue hemos 
confrontado ~ difiaJhades -tanto 
de íOOole ecoOOmica coroo otras vincula
das con distancia que existe entre las ne
cesidades que la realidad plantea en 
cuanto a la capacitación de pezsonal y las 
posibilidades efectivas de extender la co
bertura en este semi<b- considezaroos 
que el trabajo realiz¡rl, ha pemútido 
cumplir los objetivos ~- Cree
mos haber elaborado una altema!iva 
pedagógica que cxntrihrirá tanto al desa
rrollo de las posibilidades de todos los 
niños de lograr un manejo efectivo de la 
lengua escrita como la ¡reve:nción de di
ficultades de a¡re:ndizaje en esta área del 

cooocimíe:nJo. Ha sido posible iguahne:nte 
corxretar la cooperaci6n entre los diversos 
niveles edJcalivos que están com¡rometi
dos en la resolución de la grave ¡:roblemá
tica que plantea el a¡re:ndizaje de la lecto
esailllra. &pera¡ros que la exll::mi.ón ¡ro
gresiva de la p:opJesta conln"blya a 
reducir las tasas de repirencia y deserción 
escolar, así corro a elevar el nivel de 
desernpeñJ de los niños en todas las áreas. 
De este modo, será posible confi.nnar a 
mli)U escala que -<XllllO lo muestran los 
resultados obtenidos hasta el presente- la 
Prop.!esta ~lanleada constiruye un aporte 
para el mejoramiento de la calidad de la 
educación. 

DESCRIPfORES 
Educación Básica-Educación Especial
Educación Preescolar-I..ectoescritura
/nvestigación Educacional. 

Ponencia presentada al Seminario-Taller sobre Mejor.uniento de la Calidad de la 
Educación, auspiciado por la Universidad Pedagógica FJ libertador (UPEL) 
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:MEXICO 

Propuesta para el Aprendizaje de la 
Lengua Escrita. 

En México, como en otros pafses de la región, se ha experi
mentado el fracaso de metodologfas tradicionales de lecto-escritura 
y matemáticas. La Subsecretaría de Educaci6n ElemenJal (SEP) 
con la partici.paci6n de las Direcciones Generales de Educaci6n 
Primaria y de Educadón Especial, ha desarrollado la "Propuesta 
para el Aprendizaje de la Lengua Escrita" que supone la elabora
ci6n de instrumentos nuevos para acercarse a esta problemática. 
Segúli se desprende de dicha Propuesta, la característica funda
menJal de la misma "radica en la flexibilidad de su aplicaci6n; esto 
significa que cada maestro, dependiendo de las caracterfsticas con
ceptuales de cada uno de sus alumnos, determina, elige o crea las 
actividades adecuodas p(rra cada momento de su tarea". 

Mugarila Gémez Palacios 
Mugarita Cárdmas 
Ma Geagina Mme 
Dora Caltrcas 
Rita Ga1indo 
Ma de Lrurdcs López-Araiza 
Manba Lama Maldalldo 
Sara Mmm 
Cooofinaciéo: Lama Ga!2álcz 

3.3 

Introducción 
De acuerno con el postulado que afirma 

que el aprendizaje de cualquier conoci
mienlo es el resullado de la reftexi6n que 
cotkl individuo realiza para comprenderlo 
y poder uJilizarlo de manera a-eativa, oos 
en::onii'llrOOS frente a la necesidad de 
explicar Jo que sucede en el ¡:roceso que se 
desarroll!l cuando tratamos de apren<la. 

Los intentos por explicar este 
¡:roceso implican la c:o!Nderación de 
algunos elementos básicos que, según el 
caso, se encuen1ran en inieracción. 

Para el caso de la lengua escrita 
los elementos impOCados son: el niño, con
sidezado corro el sujeto cognoscmte y el 
sistema de escritura, corro cl objeto de 
conocimiento. Al lado de éstos se em:uen
tran el medio social. el escolar, y como 



age:nre pqjciador. de la inte:ra::ci6n 
necesaria erure el sujeto y el objeto, el 
maeslro. 

La intención de esta Pro¡:uesta 
es orieruar al maestro en la ooMucci6n 
del ¡:roceso que sigue el nifu en el apm
dizaje del sistema de escrinJra. 

fA COTodeTÍJticfl fundamenJal. 
de la Propuesta radica en la flexibilidad 
de su aplicaci6n; eslo si~ que coda 
maestro, t.lependiendo di fas coracterfsti
cas conceptuales de cada uno de sus 
alwnnos, delermina, elige o crea las 
aclividades adecuadas para cada momen
to de su tarea. 

Esta flexJ.bilidad se opone, en 
¡:ri¡ripio, a las implicaciones de tm "mé
todo" ya que d método se define como 
tma "secuencia de pasos ordenados para 
obtener tm fin" (un paso oo se ~ dar, 
sin la consecución del objetivo del paso 
anterior). La ¡rogresi6n de las ~vidades 
está ¡xederemtinada de la misma rn.aneza 
para todo grupo, tanto en secuencia como 
en tiempo dentro de un programa. según 
las cxmcepciones que, con respecto al 
orden de dificultad, lf:nga quien haya 
realizado el diseño del método. Con 
respecto al ¡:roceso de enseñanza-aprendi
zaje de la escrilllra y la Jecrura, Jos 
métodos, además, parten del supJesto de 
que el niño Jo ignora todo al iniciar su 
escolaridad. 

Las razones ~tas impiden 
que a la ~ta se le considere como 
un método. Si consideramos que la "rneur 
dología" (oo en el sentido etimológico del 
término) se ~ por la búsqueda de 
las causas que detenninan un· proceso -en 
este caso, del aprendizaje - , y se obra de 
acuecdo con esta base, podemos afirmar 
que la Propuesta responde a una meJodo-. 
/biía que propicia la construcción delco
ruximi.enJo. 

El Sistema de la Lengua y su 
Relación con el Sistema de la 
Escritura 

La comunicación es el eje 
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cmttal de nuestra sociedad.Además de la 
lengua existen di.v!ZOS sistemas que 
pJede:n tener tma furri6n comunicativa, 
alguoos de ellos aeados por el OOrnh-e, 
como el sistema de luces del semáforo que 
todo automovilis1a ne:esita conocer, o el 
sistema de señas que utilizan los sordos, 
etc. Exis101 otros. sistemas de comunica
ción que 00 han sido aeados por el 
homlR y que utilizan Jos animales. 

Todo ser hurnaoo, en coOOicio
nes OOimales, tiene la facultad natural para 
adquirir tma lengua. a través de la cual 
~ expresar su creatividad. 

Para poder comunic::am:6 ade
cuadamente con Olla pasorlll ·necesitamos 
haber ~ el misroo SISfFMA DE 
LENGUA (el esparo~ en nuestro cag)); es 
decir conocer Jos ,elementos y las reglas de 
dicha lengua; es necesario que este coooci
mimto esté registrado en nuestra mente. 

FL SISIEMA DE lA LENGUA 
oo existe como un objeto tanglble, fisico, 
al que tengamos ac::ce:oo diredo por medio 
de los sentidos; sólo tenemos ac::ce:oo a las 
prodoo::imes basadas en dicho sistema, es 
decir a las ~ones que ¡:roducen los 
hablantes. Este sistema tiene realidad 
como un conocimiento registr.rll en Jos 
hablantes. 

lA capacidad de adquirir un 
sistema cualquiera de la lengua es innata 
en el ser humano y peculiar en él; ningún 
otro organi.smo puede adquirir un sistema 
con las mismas peculiaridades. 

Cualquiec nifu .en condiciones 
oonnales tiene la c:apacidad para ~ 
la lalgua hurnana.POr supuesto que, para 
ello, saá necesaria su interacción lingüísti
ca con Jos adultos. 

Duran/e el proceso de adquisi
ción de la lengua, el niño toma como daos 
las expresiones lingüisticas de esos adul
tos y va descubriendo las reglas en las que 
se 1xwn dichas expresiones. Sin tomar 
roncien:ia de ello, va elaborando hipótesis 
que constituyen su propio SISIEMA DE 
LENGUA y pone a ¡:rueba este sistema al 



¡roducir las e;q:resiones que se ~ 
formar con base en el sistema construído 
por él rnislro. Confronta sus expresiones 
con las expresiones adultas; confoone va 
encontrando diferencias entre las dos, 
elal:xJra nuevas hipótesis, pasando de un 
sistema a otro, hasta que llega a construir 
un sistema equivalerue al sistema adulto. 

Para que el ¡roceso de alqui
sición ()QI[I'a con mnnalidad es necesa
rio un adeaJado ft.n::ionamiento cm:bral 
capaz de elaborar hipótesis; es incli.spen
sable que el niño cue:nie con los datos · 
necesarios sobres los ruales cOnstruirá 
sus hipótesis: las ¡xoducciones del l¡abla 
adulta; y. por supuesto, para poder lene< 
acceso a estos datos es necesario un buen 
funcionamiento de su sistema auditivo. 

Cuantib ei niño ingresa al 
primo grado de primaria conoce ya, de 
manera no conscienle, su SISTEMA DE 
LENGUA; es capaz de distinguir, 
¡roducir e inteqxetar las expresiones de 
su lengua (~ todavía no ¡roduce 
algunas construcci.ones, como la voz 
pasiva, PJeS m ha adquirido las reglas 
roues¡x»Jdierues). Se va a enfreroar a un 
nuevo objeto de conocimiento: la lengua 
escrita Es1a, al igual que la expresión 
oral, tiene cano base el mismo SJSTE.. 
MA DE LENGUA que el niño conoce. 
Para que el niño realice esta nueva 
atl.qukición tiene que seguir otro 
proceso de aprendizaje similar al 
anlerior, desde un punJo de vista gene
ral, ya que tiene que descubrir las ca
racterísticas del sistema de escritura, 
aún cuando éste sea una representadiJn 
del S1STEMA DE LENGUA que ya 
conoce. 

En un sistema alfabético de es
ailma (y también en uno-silábico), las 
ca:Jenas gráficas que confoxman un texto 
son el ¡:roducto de la inieracción entre el 
SISI'EMA DE lA LENGUA y el siste
ma de escritura, a diferea;:ia de las cade
nas de sonidos del habla, que están basa
das sóh en el SISI'EMA DE lA LEN
GUA 

El aprendizaje di!l. sistema de 
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escriJura que se describirá más adelanJe 
se realiza de manera consciente a diferen
cia de la adquisicwn del SISTEMA DE 
LENGUA 

Tanto al escribir como al leer 
acudirms al S1STEMA DE lENGUA para 
poder estrucliJlar e intez¡retar las cadenas 
gráficas, de otra manen carecerian de sig
nifi.ca:lo y no serian la representac:ión de la 
lengua 

Existen algunas hipótesis que 
consideran que duranre el proceso de 
OOquisición de la lengua escrila, el niño 
hace un recorrido similar al que siguió la 
humanidad en la construcción de este 
sistema. Primero realiza dibujos para re
presentar algo, no hace ninguna diferencia 
entre dirujo y escritura; posteriormente va 
descutriendo que existe una relación entre 
graffas y sonidos del habla; a través de esta 
relación descutte una sistematización 
entre los elementos de la escritura y los 
elementos del habla 

Esta sistematización es necesaria 
para poder virK:ular la esailma con el 
sistema de la lengua 

Una vez que esta vinculación se 
ha dado, el niño podrá ~ las con
venciones ortográficas y de puntuación, así 
como las peculiaridades estilísticas de la 
lengua escrita. Al ir aprendiendo las 
convenci:mes ~ irá crsculrien
do que la relación entre grafias y sonidos 
del habla m siem¡xe se da de uno a uno, 
por ejemph: a la "h" m le cones¡x»lde 
ningún sonido; hay grafias distintas que 
corresponden a un solo sonido: girasol, 
jefa; a la secuezria formada por dos ele
mentos gráficos le puede conesponder un 
solo saúk>: 8"ena. cñaro; hay grafias a las 
que les carres¡xn:le mác; de un sonido: 
gato, girasoL 

Cuando ei niño ha descubierto 
las características básicas de la lengua 
escriJa, se puede decir que se ha apropia
do de ésta. Poco a poco irá consolidando 
este conocimienlo haJta llegar a COI'ZW!Ttir
se en un hábil II.SIII1rio de la escrit11ra. 

. -' , . 



( llega un momento en que el niño 
desecha los sonidos del habla cano medio 
necesario para relacionar las grafias con 
los fonemas, en los procesos de lectura y 
escrirura.) 

El Desarrollo y el Aprendizaje 

Si la función de la escuela es desarro
llar indiyichios cada vez más adaptados a 
su medio social, es indispensable aclarar 
que, para que un individuo se adapte a las 
exigencias actuales dcl mtmdo moderno, 
debe haber podido desarrollar al máximo 
sus potenciales intelectuales, emocionales 
y sociales y así comprender mejor las ne
cesidades de cambio continu.o, que es el 
mayor reJO que la civilización moderna 
nos impone. 

Esto significa que la escuela 
debe preparar al individuo para el maña
na. dándole instrumentos válidos para 
comprender el mtmdo en el que le tocará 
vivir. 

El. CO~OCLVIIEl\10 Y EL ~1>1-
ZA.JE ESCOLAR. 

Para que el maestro pueda pro
picia; el aprcndi7.ajc y desarrollar el cono
cimiento de sus alumnos tiene que com
¡:m.:ndcr cómo se forman los conocimien
tos y a qué leyes obedece el aprendizaje. 

Es por esto que, anJes de 
abordar la parte dedicada al aprendizaje 
propiamente dicho, haremos unas rejle
xitJnes sobre el desarrollo del conoci
mienlo. 

Al nacer, el niño dispone sólo 
de algtmas conductas simples, basadas en 
su mayor parte en reflejos irmatos. Pero 
jtmto con esas conductas primitivas, el 
individuo presenta una clara disposición 
para el desarrollo de sus potenciales. 

El potencial que ahora nos toca 
estudiar es el intelectual y para hacerlo 
partiremos de premisas acll.lalmente acep
tadas en forma casi general. 

Tomando el punJo de vista 
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construelivi.sta que postula que el conoci
miento oo es una simple copia de la 
realidad y que el sujeto que aprende tiene 
un papel muy activo que jugar para hacer 
suyos los contenidos que la realidad le pro
pone, trataremos de comprendec qué es lo 
que se desarrolla, cómo se efectúa ese 
desarrollo y qué factores intervienen en ese 
desarrollo. 

12 Qué es lo que se desarrolla: 

Dos son los aspectos a tener en cuema para 
entender el desarrollo del conocimiento. 

A- Las estructuras de la intelegencia. 
8- Los contenidos del conocimiento. 

Las estructuras de la intclegcncia 
constiru.yen los instrumentos por los cuales 
el conocimiento se organiza Estas estruc
turas se van formando poco a poco a partir 
de los primeros reflejos irmatos y a través 
de la inreracción con el medio. 

El sujeto se organiza conductas 
que obedecen a una lógica, que al princi
pio es una lógica-acción, para ser luego 
tma lógica-operación. Para pasar de la 
lógica-acción a la lógica-operación el indi
viduo tiene que hacerlo utilizando las 
diferentes formas de la función semiótica, 
siendo el lenguaje la más importante. 
El lenguaje intcrnalizado permite la fluidez 
del pcnsamieruo. Los contenidos del 
oonocimicnto o comprensión y explicación 
de la realidad dependen del nivel de 
desarrollo de las estructuras de la inteli
gencia. 

1J Cómo se efectúa el desarrollo 

Para Piaget, el desarrollo tanlo 
de las estrucJuras corno de los conJenidos 
se efeclú.a a través de las invarianJes fun
cionales. 

Uarnarnos invariantes funciona
les a los procesos de inreracción adaptativa 
que denominamos Asimilación y Acomo
dación. 

La Asimiioción designa la acción 
del sujeto sobre el objeto. Esta acción va a 
depender de los instrumentos de conoci-



miento que tiene el sujeto, es decir de 
sus esiiUCillras cognoscitivas. Así una 
~ de clasificación seri difaente si 
la realiza un niño de 3 ó 4 años (etapa 
~), que si la realiza un niño 
de 7 u 8 aOOs, que ya maneja las open
ciones concretas. 

Lo rnisroo, para una a:ción de 
ledura o de escritura, el abordaje de la 
misma será muy diferente en el niño 
pequeño que sólo hace garabatos, al del 
niño que ya inte:nta escnbir, aJ..m cuando 
ro lo haga en forma total-neme oorrecta 

La Acom:xia:;ión consiste en 
las modificaciones que el sujeto realiza 
sobre sus propia<; esiiUCillras con el fin 
de adaptarlas mejor al medio. 

En genenl, las acorrodaciones 
penniten ampliar hs esquemas de 
acción. 

Las dos a:ciones Accmafacién 
y A.similad6n se complementan y a 
través de coordinaciones reciprocas se 
hgra que el sujeto funcione en forma 
cOOa. vez más adaptada a la realidad. Es 
decir, que el sujeto se desarrolla al desa
nollar sus estructuras y Jos contenidos 
de las mismas. 

Así, la pezsona que ha llegado 
a las estructuras formales tendrá mayores 
posibilidades de resolver más problemas 
y de enconttar mejores soluciones para 
su OOaptación. 

~ Factores que intervienen en el Desa
rrollo. 

Los elementos circunstancia
les, la caiida:l del medio, las oportmlida
des de acciSn y un sinnúmero de situa
ciones, determinan el que se logre o no 
el desarrollo óptimo de los }X)tenciales 
cognoscitivos de un sujeto. 

Trararemos de explicar cómo 
el COJilfldider la importancia de ellos y 
facilitar su acci6n. seri una de las formas 
más eficaces del "educar", es decir, de 
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propiciar el desarrollo del individuo. 

l. Cima primer factor hablare
mos de la acción, la a:ción del sujeto 
sobre hs objetos: la a:ción transformadora 
lleva al niño a realizar experiencias no sólo 
fisicas por las cuales el niño conoce las ca
racterísticas específras de los objetos, sino 
también las experiencias lógioo-matemáti
cas, que realiza tanto sobre los objetos, 
como a través de los objetos, descubriendo 
sus ¡:ropi~ por medio de almacéio
res que logra realizar a través de las accio
nes mismas. 

Estas experiencias enriquecen al 
niño que en general tiene mucho más com
prmsión de las cosas cuando las ve, las 
toca, las i1l.llllÍpl).a, las compara, las 
clasifica, etc~ que ruan:lo sólo rec~.be una 
explicación verbal de ellas. 

2 El segundo factor es el proce
so o camino que nxorre un sujeto para 
llegar a su culminación o cabal perfeccio
namienJo. 

Toda roción, operación, o 
simple conocimiento de algo, pasa por un 
proceso. El niño ro conoce de imnediato 
las cosas, las va oonociendo }X)CO a }X)CO y 
las va inlapretando de acuerdo con ese oo
nocimiento. 

Sabdnos que llegar al oonoci
miento pleno o total de algo es casi impo
sible, pero que el camino que noonalmente 
recorre un sujeto -el proceso que sigue 
para llegar a un punro definido del oonoci
mi~. es muy parecido al que siguen 
casi todos los sujetos. Por eso es muy im
portante, sobre todo para el maestro, 
conoc:er los ¡:rocesos que sigue el niño 
para llegar a la noción de canli.dad o de 
número, a manejar algunas nociones 
fisicas, o a h.ac:er uso de la J.eaura y la 
escritura en forma fluída y comprensiva 

El respetar el proceso implica 
respetar también el ritmo o tiempo de ad
quisiOOn. No se pJede violentar un ~ 
so. Se puede facilitar, y ésta es nuestra 
tarea de educadores. 



3. FJ tercer Jacta es la CCJfTUini
cacim o trtl11.!711jsión de experiencias, re
jle:xü;nes, wiclres, etc. 

1..as fuonas de CXlll1lii'IÍ<:a 
son varialas. El niOO desde que nare se 
comunica a través del llanto, la sonrisa, la 
lKX:ión. Poco a poco se va adquirieMo el 
lenguaje, y a través de él, va apreroieMo 
a diahgar, a pedir infronación, a cuesti~ 
nar el por qué de las ~ o a manifestar 
en general su pensamiento. 

Al acceder al lenguaje esaito, 
el niño amplía la posibilidad de comurñ
cación. . . 

La lectura y la escriii.!Ia se 
vuelven un medio de adquisición de cono
cimientos que mn¡ue ro suple a la expe
riencia, si logra emiquecerla y en ciena 
fonna plasmarla. 

Las diferentes foonas de comu
nicaci6n son tamt:ién muy irnponantes. 
La música, el dihljo, el juego, las artes 
~ en ese Ill<X1leJlto c:omtituyen im
¡xxtantes elemenros de desarrollo. 

Úls oonteni:los de la comurñca
ción, así como sus f~ constituyen 
una fonna de transmisión social a través 
de la ala! el desarrollo se idenlifi.ca con la 
cultura. 

4. Por úJJimo, el cuarto facwr 
sería la oportunidad de resolver corrflic
los, siluocWne.s ambiguas o C()nlradicJo.. 
rias; llegar a sobrepasar la dificultad o la 
parálisis en que caem:>s supone el poder 
reflexionar, juzgar, valorar, inventar 
soluciones, crear 11l.leVOS instrumentos; en 
una palal:ra, a¡:renier de nuestras ¡xopias 
experiencias y aecez, o sea ampliar :nues
lros instrumentos de cooocimiento., 
nuestra capacidad de ~ón. &ta re
troalimentación es irxtispensable y sin ella 
ro se da el vezdade:ro desarrollo. A esta 
adaptación formada de asimilación y aco
~ le pxiemos D.amar equihbra
ción. Fs gracias a esa equihlr.w:ión que el 
niño pasa de un nivel de comcimienro a 
01ro nivel más complejo. más evolucio
nam. 
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EL APRENDIZAJE 

.A¡Rnie:r es sin duda uoo de los 
vocabhs an mayores aa:pciones en casi 
todas las lenguas. Lo mamas coostanre
menle, pero si lo queremos deíinir ros 
vemos SUIJleZgidos en un mar de teorías y 
ele:rnemJs que en él i:nre:vienen, de tal 
11llllln que opcamos por seguir maOOólo 
sin saber e.xac:tanrnre qué es. 

Fs indudable que para tratar de 
explicar el ~je, tenemos que optar 
por una teorla p;icológica que lo emnar
que. No vamos a entrar a desaibir todas 
las teorías posibles, lo que nos llevaría a 
esicnbir un tratado sobre el aprendizaje. 

Oplan!mos por la Terxio. Cons
tructivi.súz de Piaget, marco en el que nos 
hemos venido apoyt7ldo a lo largo de 
nuestros trabajos. 

Correnzaremos JU'S por ace¡Xar 
que al igual que el aecimiento, el a¡xendi
zaje se da desde que el niño nace. Así 
a¡RMe a ver, a oÍr, a explorar el mundo 
que lo rodea, apreroe a hablar ,a caminar, a 
sahxiar. A¡reOOe además, un simnímero de 
CO!'ductas por simple repetición. 

&ta aptitud para ~ lleva
rá al niño a soc:ializme y a participar en la 
cultura, a ~ al mundo a través de 
su inrelegen=~a ¡rác:tica. de su inreligencia
acción. A nadie se le OCUiriría impedir al 
niño que trate de caminar o de hablar, o 
sugerir que no lo haga, hasta que lo pueda· 
hac:ec perfectamente. El niño tendrá que 
caerse muchas veces antes de que aprenda 
a t.e:nene en pie. Pero esta etapa se 
coocluye a los pimeros 4 6 ) aros de vida 
V eu:lrá JUS otro tipo de desarrollo, y ne
ces'ariamenle Olro tipo de aprendizaje. 

De ac:ueroo con 1o que reznos 
vemoo vienJo en la teoría del desarrollo, 
puede haber dos clases de aprendizaje: El 
aprendizaje simple o de contenidos y el 
~je ampli> o sea la formación de 
esll\x:luras del conocimiento. El ~
zaje an.,oo ~ d a¡xemizaje 
sim¡ie y se confuOOe oon el desarrollo. 



El sujeto inteligente asimila 
una gran cantidad de ronremdos en 
forma de objetos, de operaciones o de 
relaciones, el nivel de asimilociones de . 
un sujdo depende de sus esquemas de 

· asimiioción, es decir de sus e$ruduras 
cog11();Sr;itivas. .Si sus esiiUCtllraS oog
nascitivas son muy simples. no ¡xxirá 
asimilar más que conlenidos simples; 
pero si el sujeto acnía sobre esos conte
nidos y los ttasnfurma, si logra "forzar" 
sus estructuras tratarxio de ~ 
más y logrm;lo mepres razonamientos, 
entonces amplía sus estructuras y asimila 
más aspectos de la realidad. A esa am
plia:ión de las eslnlduras le llamomos 
acomodación. Así pues, al igual que el 
desarrollo, el aprendjz¡;¡je se logra a tra
vés del doble sistema de asimiJacián y 
acomodo.ción. 

Así, no podemos liamaT apren
dizaje (ni en semido simple ni en el 
sentido amplio), a todas aquellas con
ductas que el niño adquiere desde su 
llegada a la escuela. Ponerse de pie 
cuarv:lo llega la maestra, saludar en coro, 
formarse en las filas, etc., no requieren 
que el niño corn¡:tttlda el por qué de las 
mismas. Soo simples <XRiuc:taS imples
tas por el medio escolar. 

T am¡xx:o podemos llomtr 
aprendi:mje a la adquisici6n de automa
tismos que el niño adquiere con base en 
repeticiones. Saber las tablas de sumar o 
de multiplicar sin entez1cW qué signifi
can, aprezder los nombres de los IÍOS, de 
los estados y SUS capitales, Iecomct'J: las 
baOOelas de los diferentes países. no son 
más que mecaniz:acimes más o meros 
31ltomálicas. 

Tampoco Domamos aprendiza
je a la ¡ua inútación, la copia o el reme
do -mucros niños aprenden a escribir sin 
sabea- para qué sirve la escrilllra, a leer 
sin entez1cW lo que descifran, a sumar, a 
multiplicar, sin saber saviise de las 
oper.riones para resolver \D1 problema. 

Esos mecmiza:iones son con
tenidos sin eslntdllror, son CCJTIOCimien
tos sin organizar, que no pueden ser uti-
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!izados en forma inleligenr.e. 

De ocuado con lo que hmos 
hablado, el verdadero apreruiizo.je supone 
una comprensión (cada véz más amplia) 
de los objetos que se asimilan. de su signi
ficado, de sus relaciones, de su aplicación, 
de su utilizaci6n. 

Quiere decir que tanto las 
noci~ como las ~ forman 
parte de totalidades significalivas que se 
adquieren a través de ~ evolutivos. 

Quiere decir que en cualquier 
proceso, el niño no pJede pasar del grado 
2 al grado 6 sin haber pasado por grado, 3 
4y5. . 
. Quiere decir que en el aprendiza-

je el ~ ¡xirripal· es el sujeto mism:> que 
acnía sobre la realidad y la hace suya en la 
medida que la con~en:le y la utiliza para 
adaptarse mejor a exigemas del 
medio. · 

Quiere decir que el maestro 
lKXll11p3iia al niño, lo motiva, lo interesa, le· 
presenta situaciooes estimularues, lo inte
rroga y así logra que adquien niveles más 
oomplej>s de conocimiento. . 

PAPEL DEL ~O EN EL 
APRENDIZAJE. 

Por IIlllCOOs · aoos se b& hablado 
del proceso ensefiaDza-apreo:tizaje sin de
finir claramente lo que este famoso ~ 
so significa. 

Se ha enfalizado \D10 u otro de 
loS dos COII'IpCU2ltes sin ottener el 
-resullOOo óptimo deseado. 

Es así que duranle décadas, el 
proceso se ha centrado en el aspedO en
señanza y se ha dado por hecho el a¡Rndi
zaje -<:oJno si automáticamerue a toda en
señanza corres¡xmdiera \D1 a¡nro¡za~ 
así, lo que ·se evaluaba en el a¡;rendizaje 
del niño era lo que el maestro había 
enseñado -a ma buena enseñanza debe 
seguir cano corolaOO \D1 buen apendi
zaje. 



La realilaíi ros muestra lo 
contrario. 

Puede haber ~ nwy 
buenas, pero si el maestro no tiene en 
Clli!llla a. niño, su nivel de desarrollo, su 
C/fJOddad de asimila:ión. .SUS COTOdi!TÍS
ticas de rilmo, ele., no podr4 1III11Ca 
lograr que el niño "aprmda" lo 9'!! el 
quiere, as{ su ~ será inútil y el 
maestro Se sentirá dea!pcionodo de su la
bor. 

Por otro lado, surgieron escue
las de pensamiento que. CUllraStaiXIo con 
esta postura, situaban todo el peso del 
JXOCeSO en el aspec:W a¡xcdizaje ~ el 
aspecW acción- smgimm las escuelas 
"~as" y se dej:S- al nifJ:> a que ape:ndie
ra solo, a su ritmo y de acueroo con sm 
intereses. Se llenaron m salCiles de clase 
de rnaffriales "educativos" y el maestro se 
redujo a m simple Ob;ezvab. 

Al estudiar a fonOO la teoría de 
a¡:Rndizaje c:onstrudi~ resalta \Dla 

nueva posición del maestro romo el cono
cedor, el diagooslicador y el mediador del 
aprendizaje. 

FJ. maestro, conociendo en qué 
nivel de desarrollo se encuen1ra el niOO, 
sabiendo córm evoJucialan m ¡xocesos 
particulares de cada uro de hs conoci
m.ienros que él quiere que el niño haga 
suyos, le organizará m ¡:rograma de 
aprendizaje, le ~op:».ci:Jhará los elemen
tos necesarios, rootivará, b interesará a 
través de sus ¡RgU1llaS. le olSdiará a in
vestigar, a obsezvar, a sacar conclusiones 
significativas y s6lo así, en esa doble i:rue
racci6n. ~allllllm, alumno-maestro, 
se bgrará lDl vadadero a¡:Rndizaje, es 
decir m enriquecimiento del in1electo y 
de la pe:rsonalidOO total del iOOividuo, o 
sea del sujeto que aprende. 

El ~ de Adquisición de la 
Lengua Escrita 

las producciones e ~
ciones que los niOOs realizan, así como las 
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diversas ¡xegunsas y c:ooc:qmáliz.ac 
que foonulan ac:erol de b que se esaibe y 
lo que se lee, soo iMicakes que nos 
permiten COiiifCOM los c:liferentes 
IilOIIlallDs evolutiva5 que coost:inJyen el 
JXOCeSO de adquisicm de la Jengua 
escrita 

Los esiUdios realizados sote 
di<:h> JXOCeSO IJI1Jesttari que cuanOO los 
niOOs ingresan a la escuela ya han inX:OOo 
el trabajo de reflexiOO. soh'e la lengua 
escrita, ya que en la sociedad a:ruaJ. hs 
textos apma:n en fuuna pt:nnanerue en el 
medio: ¡:ropagm:la en la calle y en la tele
visión. periódicos, revistas, hlros, envases 
de alimeniOS, de productos de limpieza. 
etc. FJ. niño que sie.mpe investiga el 
munlb que b rodea, oo puede pasar 
mferente ante estos texros que apma:n 
}X)! todas partes. Los ve, pegunJa sote 
ellos, ohlelva cómo bs acbJltos o hs 
he:maoos mayores leen o esaiben; refle
xiona soh'e este mErial y ronstruye 
hipótesis en tomo a é1 Sin embargo, ClJf/'1{) 

el metJi,o cullurai del cuol provienen los 
niños, es diverso, algunos han podido 
awJ1TZQT más que otros en este proceso. 

Así. aquellos cuyas familias usan 
• en forma habitual la lecrura y la escrirura, 

tienen m . mayor conrac:to con ella y sm 
~ de reflexionar y preguntar 
sote ese objelo de cooocimieruo soo 
mayores que las de otros ¡rovenienres de 
mgares en los que la lengua escrita oo es 
usada. A pesar de las difererrias entre 
uros y otros, el JXOCeSO de adquimón JX'f 
el que atraviesan es similar, pero distinto 
en su evolución. 

A continnaci6n se rrwes1ran las 
diferenres c:onreprualizacones de los niOOs 
que cara::terizan los distintos roomentos 
evolutivos del ¡roceso de OOquisX:i6n de la 
lengua escrita. 

REPRESENI'AOONES DE TIPO fRE. 
SILÁBICO 

Al principio, el niño en sus ¡ro
ducciooes realiza traws similares al dibujo 
cuarw:lo se le pide que escriba. . 



Ejemplo: 

1. - casa 

2 . - pelota 

3.- muñeca 

2. -

4. - cotori-o 

1.- \5 
5. - pelota ~ 6. - muñeca 4 .~ . n 

,?0 6.-

N<Kia pennite aún diferenciar, 
a nivel gráfico, el trazo-esaill.lra del 
trazo-dibujo. 

Por otro lado, si se le presenta 
un texto y se le pregunta qué dice, el 
niño responde que "no dice nado." o que 
ahl dice "letras"; cuando se le JXeSelú.ll. 

~1 

por ejemplo, un cuento y se le pregunta 
dónde se ~ leer, seiiala las imágenes 
del mismo, vemqs que, para el niño, los 
textos todavía no tienen significado. 

Más adelante las producciones 
del niño manifiestan una dUerenciación 
entre el trazo-<libujo y el trazo-esaitura, 



corno puede apreciarse en los ejemplos. 

Ejemplo: 

Muñeca 
~ 
' 

sol 

Escritura áe Sol 

Escritura de muñeca 

Muf\eca 

Fn estos casos los niOOs 
insenan la esaitura en el dibujo, asignan
do a las grafias o pseudografias trazadas 
la ~ela::ión de pertenencia al objeto 

Q" 
Escritura de Pelota 
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Escritura de casa 

ftfr 

dibujado; como para garantizar que alú 
diga: el nombre coxrespondiente Las 
grafias sin el dibujo sólo "son leb:as''. 

. "?' 

1;? 
Esaitura de Mesa 



Ya oo escobe dentro del dibujo sino 
fuera de él. pero de una man<r.! muy 

Ejemplo: 

o 
Escm;\..-ra de pekota 

Poco a- pooo la e&:ritura comienza a 
sepanm;e del dibujo, aunque se mantiene 

original: las graffas se ordenar; <iguiendo 
el OOiliDmo del dibujo. 

euñeca 

\~ 
• 

-~ 

~de-

=a. no se iocluye dentro de éL 
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Ejemplo: 

o pelot a 

/.(/ "aquí di ce pelota" 

En este caso la grafía c¡Ue 
acompaña el dibujo es tma grafía conven
cional del sistema de esairu:ra. 

En lo que a inta¡xetación se 
refiere, el niño con esta conceptualizacin 
asigna un significado a sus producciones, 
el cual está cstric:tamente ligado al chbujo, 
ya que es la presencia de éste la que 
garantiza la estabilidad de la interpreta
ción. 

Al interpretar textos producidos 
por otros, acompañados de chbujos, el 
niño considera que en los textos dice '1os 
nombres de Jos objetos" o bien, en 
diversos portadores de texto '1as letras 
dicen Jo que las cosas son"; a estas 
concepciones se les ha denominado 
"hipótesis del nombre"; por ejemplo en 
todas las letras que aparecen en tma 
cajetilla de cigarros anticipa que dice 
"cigarros", o en Jos textos impresos en un 
lápiz, que dice "/f¡piz". 

A estas representacione que el 
niño realiza en su intento por comprendet 

. nuestro sistema de escritura se les deno
mina "Representaciones Gráficas 
Primitivas". 

Posteriormente el niño elabora y 
pone a su prueba diferentes hipótesis que 
lo llevan a comprender que la esaitura no 
necesita ir acompañada del dibujo para 
representar significados, aun cuando no 
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o ~ -

V ------

Escritur a de 
muñeca 

haya establecido la reloción enlre esairura 
y aspectos sonoros del habla 

A partir del momer110 en que el 
niño cor.sidera a la escritura como un 
objeto válido para representar, las hipóte
sis que elabora manifiestan la búsqueda de 
difez-enciación en sus escrituras para re¡xe
sentar diferentes significados, lo que le 
permite garantizar las diferencias en la in
terpretación. 

Esta diferencioción gira en torno 
a los criterios de cantidad y vmedad de 
graffas, que progresivamente logrará 
coordinar hasta llegar a tma diferencioción 
máxima posible entre las escrituras 
producidas. 

Las representacione e intetpre
taciones propias de este momento evoluti
vo, y que a continuación se describen, 
manifiestan las diferentes conceptualiza
ciones que el niño tiene acerca de nuestro 
sistema de escritura. 

Esailuras unigrájicas. 

Las producciones que el niño 
realiza se caracterizan porque a cada pa
labra o enuncim le hace c:orrespoOOer = 
grafía o pseudografia. que puede ser la mis 



ma o no para cada palalxa o ernmciado 

Por ejemplo: 

V+-- gato 

1' 
mariposa 

E 
t 

caballo 

EscriJuras sin conLrol de cantidad. 

Cuando el niño considera que 
la escritura que corres¡x>nde al nombre 
de un objeto o tma persona se com¡x>ne 
de más de una grafía, emplea la organi
zación espacial lineal en sus produccio
nes; no obstante, no controla !a cantidad 
de grafías que utiliza en sus escrituras. 

Ejemplo: 

• 
\ '() 

\ t 
p ez El gato t oma leche 

Para el niño que emplea este tipo de repre.. 
sentaciórt no hay mas límite que el de las 
condiciones materiales (hojas, renglón, 
etc., para controlar la canti:iad de grafías. 
Para representar wa palabra, o tm enuncia- , 
do, algtmos niños repiten una grafía indefi
nidamente, otros uúlizan dos grafías en 
forma alternada y, finalmente, otros 
uúlizan varias grafias. · 

r Or Ofro(o,r ('o O(' (\o ro¡ 0 ro f't;;, ('O ·f\o ('O f O ro ro /)O (\0 ("10 flO 

o5; sosó So Soso So SoSo sosaso~~sot o9;>5o So So5~ 
0 

c()c-5 t~C::S roS Y\ 0 So o O n ~ í' 5 11°5 ~~ 0 o re e rosn _.)' oro ro roro r 
~ roí' - ~o 
~ . (or 0

' 

o( o\ o 00 r o\ o\ o\ o\ o o'if' T-,0 ~o \,o 'Do ~o~ V bobobo1o 
~ 'Óo'o 

0 
¡,o 'oo'oo 

0\,o 'I)O \,o 'Do \.:,o 'rP Y) 

5 

e_)o¿o.So2czos o 2oSo (o( oSo ¿oSe:> ~soso2oso2oSo (oSoSo 
; 

X.\P.!POSA 
CASAL:.O 
PE.SCADO 

" M.."R 
5 EL GATO BEBE :.EC~E 
ó GATO 
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Fn este caso el niño utiliza dos 
grafias en forma alternada 

EstrucJuras fijas: 

A partir de este momento se 
hace presente una exigencia en las pro
ducciones del niño, dicha exigencia tiene 
que ver: con la cantidad de grafías para 
representar una palabra o un entmeiado; 
los niños consideran que con meros .de 
tres grafias las escrituras ro tienen 
significa:lo. En contraste con esta 
exigencia, el niño no busca la difecmcia-

Ejemplo: 

gato A [ 0 
mariposa p.,_ t. {"'\ 
caballo A El'{\ . 

Ejemplo : 

o 

o q 
'ó A---

EL CA7~ BEoE LECHF 

ción entre las escrimras, y lo único que 
permite un significado diferente es la 
intención que el niño ruvo al escribirlas. 
La Jlligy¡a cantidad de grafias y en el 
mismo orden le sirven para representar di-
fecentes significados. · 

Esta exigencia aparece corro de
manda cuando el niño se enfrenta a textos 
producidos por otros; al tra1ar de inreqxe
tarlos dice: "son nomás dos", "son f7UlJ po
quitos", "no dice nada", etc.; sin embargo 
cuando el texto annple con esta caracteris
tica, es posible, para el niño, asignar 
distintos signifiaw:los -a escrituras iguales. 

cebolla p/ o vq 
piña p Jo u</ 

i\~ 

,hr. o 
-:;:So 

,..... 
·'"0 

t • 
óBA~ -6 e& ~ · 

~----~I?OSA CABALLO 

4G 



EscriJuras diferenciadas. 

Las -¡rodocciones de los niOOs 
re¡reseruan diÍererues significados me-
diante diferencias objetivas en la 
escrin.rra. 

Las posibilidades de variación 
se relacionan con el repertorio de grafías 
que un nifKl posee; cuando el repertorio 
es bastante amplio el nifKl puede utilizar 
grafias difererues, todas o algunas, para 
palabras difererues; pero cuando el 
repertorio de grafias es redtriio, su 
estrategia oonsiste en cambiar el orden 
de éstas para diferer.::iar una escritrJra de 
otra (dicOO repe:¡torio se irá enriquecien
do en la medida en que el niOO intetac:tué 
con dive:sos portadores de texto). 

Ejemplo: 

Al int.ez¡:retar textos, el rur.) trata 
de que la emisión sonora coaesp;»xia al 
seiíalamiento de la escritura, en términos 
de "empezar juntos" grafias y ernisiSn 
sonora y "tennin.ar juntos". 

SECUENCIA DE REPERfORIO FIJO 
ON CANIIDAD VARI'ABLE: en esw produc
ciones algunas de laS grafias utilizadas 
aparecen siempre en el mismo orden, pero 
la ~ de grafias es difemue de una 
escrilllra a otra. 

Es precisamente la ¡resencia o 
usencia de algunas graffas lo que deteuni
na la diferenciación, tanto en la repreSenta
ción COJm en la intez¡mación: 

J S 1 ~ V\O ¿ In G 
EL GATO BEBE LECHE 

Jsl~ GATO 

(}j\ ~V MARIPOSA 

Js? 6 le V PEZ 

47 



CANIIDAD OONSTANIE cx:N REI'ER'IORIO 
FIJO PAROAL: en estas represe:ntaciones se 
manifiesta la búsqueda de difezmciación 
entre una palabra y otra a través de variar 
algunas de las grafías, mienttas que otras 
aparecen simpre en el misim orden y 

Ejemplo: 

l. gato 

2. perro 

3. conejo 

4. mariposa 

5. el gato toma leche 

CANIIDAO VARIABlE cx:N ~O FIJO 
PAROAL: las poducciones de hs niños, 
como en el caso anrerior, presentan 
constantemente algunas grafias en el 

l. 

2. 

3 . 

4 . 

5. 
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lugar. Una secuencia inmutable de grañas 
JXlede aparecer al ¡xirw;ipio, al final o 
incluso en mecfu de cada re¡xesentación, 
mienttas que las otras grafias varían. Por 
otra ~ la cantidlw:i de grañas ernplea:ias 
es constante. 

S m a- hd ~) 

hS\~ V hd 
-

tSrna_S ~ 
/. 

(]L; S h'l G5 \ 

~s~s 
mismo orden y en el misim lugar y 
también otras grafias de fonna diferente o 
en un orden diferente, de una escritura a 



otra; la diferezria r.dica en que la misma. 
cantidad de grafi'$ no es siempre la 

Ejemplo: 

J S t \o~~ e CHILE 

1 eL l) \J Vh \\Y) e ~APAYA 
E \ ~ \M ~ vn n TAMARINDO 

l~ \'Y) e w OJ hO SAL 

LA MAESTRA COMPRO PAPA'Y AS 

lo- tV~ e ln,r r? Fna. El o 

CANIIDAD CONSTANI'E <XN REPHITORIO 
VARIABLE: en estas ¡xoducciones la todas 1~ esaiiuras, pero se usan recursos 
cantidad de graffas es constante para de difcmtciaci6n. cualitativa; se cambian 

49 



las grafias al pasar de una escritura a otra, 

Ejemplo: 

·oc A 
. p 
j e 

o 

F\ 

8TS" 

EB~ 

CANIDAD VARIABLE Y REPSrrOIOO VARV.
BIE: en sus producciones, el niño controla 

o bien el orden de las grafias. 

GATO 

MARIPOSA 

CABALLO . 

· PEZ 
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EL -GATO BEBE LECHE 

la cantidad y la variedad· de las grafias con 
el ¡ropósito de diferenciar una esaitura de 



otta. l ~ -~ del criterio cuanñ
tarivo y .. .ilitarivo es iOOX:ador de un 
gran avance en la repesc:nlación de sig-

Ejemplo: 

nificados diferentes, en su inrenlo fA'r 
comp:euder JUJeStro sistema de esaibJra. 

a. J \o 
f( 

GATO 

4 

MARIPOSA Ir r Ctos ... O· 
s fYJq e \.( 1 

CABAUO , 

oc; e¡ s. j e 
PEZ ~+do 1 

EL GATO BEBE LECHE 

r Lfo ~ 1 

CANIIDAD Y Rl'l'I'XIaOO VARIABlE Y 
I.'RESeOA IE VAI.CR sc:J'UO INIOAL: 
estas escri~ ~ caracferisticas 
muy peculiares ya que cl niOO manifiesta 
en sus escrituraS cl inicio de una corres
pondencia sooora: la letra con que se 
inicia cada palaln no es fija ni alealoria, 
sino que corresponde al valor sonoro de 
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una de las grafias de la ¡ri:mer silaba de la 
palabra; la canliiad y cl repettorio del 
resto de la palabra suelen sec variables. 

Se puede cousidaar que en este 
momento cl niOO se t:lnlt:lllra en una etapa 
~toria ya que. por \Dl lado, se mani
fiestan caraciEristicas de la hipótesis ¡:re
silábica y por Olro, araat::rÍSiioss de la 



hipótesis silábica; es decir, el niño hace 
c::orrespordenca soooro gráfica al pinci-

Ejemplo: 

.Q S·oh l 

·, Q.r¡ }\.s 

1 
Po.¡_s 

Íq{¡-0 

fl <J () 'tJ.)ue 4 r ~ 

pio de la palabra, mientras que en el resto, 
esta wnespondencia no se manifiesta. 

LAPIZ 

P!ZARRON 

PEGAMENTO 

GIS 

lA MAESTRA COGE SU LAPIZ 

El niño muestra diferen::ias 
objetivas en sus escrituras para represen
tar diferentes significados. Esta diferen
ciación resulta de la comb!nación de los 
aspectos =titativo y cualitativo en sus 
producciones, es decir en el aspecto =
titalivo se puede observar que el niño 
utiliza para caia palabra ( para distintos 
significados), un número de grafías; a este 
criterio agrega el cualitativo, escribiendo 
distintas letras para hacer más objetivas 
las diferencús en sus formas de retRSen
tar diferente; significados; además,- como 
parte de est.~ criterio, el niño manifiesta el 
valor SOJlOITJ inicial de la palabra wn la 
escritura de una letra que conesponde a la 
¡ximera. sí .aba; sin embargo, la re¡:resen
tación eo..:rita no tiene una conesponden-
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cía wn respecto al resto de la palabra, por · 
esta razón, a este tipo de representaci.ores 
se les llama presilábicas. 

En lo que a la interpretación de 
textos se refiere, las diferencias objetivas 
en la escrilllra son las que le pennit.en al 
niño asignar significados diferentes. 

Sin embargo, hasta el momento, 
en estas repesentaciones e interpretacio
nes Presíl.ábicas, el niño no ha establecido 
la relación entre la escritura y los aspectos 
oonoros del habla 

Es el descubrirnieru. que el 
niño hace de la conespondencia erure la 
escrilllra y los aspectos sonoros del habla 



lo que marca el inicio del siguiente 
roomento evolutivo 

REPRESENTAOO!\'"ES DE TIPO 
SILÁBICO 

Esta ornrespondencia requiere 
un ajuste entre la cantidad de grañas y 
los recortes sonoros de las palabras que 
el niño puede ha:a" 

Al tratar de interpretar textos, 

Ejemplo: 

para caballo 

escribe : 

interpreta: 

Este ITIOilK'1llO del ¡roceso se 
caracteriza porque el niño hace una co
rrespondencia graña-sílaba, es decir, a 

Ejemplo: 

el niño elabora y ¡rueba difererues 
hipótesis que le permitirán descubtjr que el 
habla ro es un todo indivisible, y que a 
cada parte de la emisión oral le cones¡xm
de una parte de la represeruación escrita. 

Al comiemo esta ca:res¡xm:len
cia no es estricta, porque en algunos casos 
las partes de la representación esaita no 
corresponden a cada una de las partes de la 
emisión oral, por ejemplo, puede escribir 
una palabra de seis grafias con cuaJro, 
haciemo ID1 ajuste de la siguiente manera: 

A uf ~ 

\ \ 
caba llo 

cada sílaba de la emisión oral le hace co
xrespoOOe:r una graña A estas repre
sentaciones se les denomina "Silábicas". 

escribe: · 
'\ JY\. e 
~ ~ ¡ 

lee: ca ni ca (canica). 

escribe: e 1 

¡ + lee: pa to ;':!te) 
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Didla bip6rfsis p.Jede coexistir 
con la de cantidad mínima de ·caractfres: 
por ejemplo, si tul rriOO tiene una <Xlll<%p
ci6n silábica de la esainJra. al tener que 
escribir palabras como sol, pan, sal, se 
enfrenta a tul conflicto: en virtud de la 
hipótesis silábica considera que los rnon:r 
sílabos se esaiben con una sola graffa; sin 
embargo la hipótesis de cantidad le exige 
escnbir más de una grafia: Puede resolver 

Escribe: 

Lee: 

Ülro tipo de conflicto surge 
cuando se e:nfrenta con modekls de escri
turas propotcionadas por el medio. Es 
probable que muchos niños que ingresan a 
¡rima grado sepan escnbir sm oombres y 
otras palabras a¡rendidas en casa (oso, 
papá, mamá, etc.). Fstas esailllras correc
tas n<'> indican, necesariameme, que hayan 
abandonado la hipóteSis silábica. 

el conflido agregmk> una o varia5 letras 
cotro "lKXmlp3iianles" de la primera, con 
lo cual cumple con la exigencia de 
cantidad mínima. 

Eje.nJ>lo: tul rriOO escnbe "sd" y 
coloca una gralia (M); se queda viendo la 
grafia que hizo y agrega. sin decir nOOa, 
dos más. El ¡xoducto final es: 

r/\OA 
Sol 

Cuando a los niños se les pide 
que lean y a la vez sciialen el texto con el 
dedo, a menudo es posible o~ar 
distintas soluciones que enc:ue:nttan para 
hacer coincidir la escrirura de las palabras 
con las sílabas de éstas. Por ejemplo, la 
palabra mt:lnÍ puede sex leída de las 
siguienles mana-as: 

Consideran que en la palabra sobran letras 

m a m á 

1 ~ ~ 
leen: m a má (sobran) 

Saltan letras al leer: 

m a m á 

f ~ 
leen : m a m á 
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Ha:en conespo11der a ca:la una 
de las partes de la emisión sonora con 
cada una de las grafias de la escrib.lra, 

m 

leen: 
l 
ma 

Otro ejemplo: 

Un niño llamado Javier sabe 
escnbir su nombre y aplica en su lectura 

J A 

¡ ! 

a 

t ma 

lee: Ja vier 

Piensa en las postbles razones . 
por las cuales en su nombre están esas 
:1et:rns (VIER), que para él sobran; y 
puede encorurar diferentes soluciones: 
-Las lettas sobran y hay que quitarlas. 
-En VIER está su apellido. 

CuaOOo el niño coooce algunas 
:lel:rns y les adjudica tD'l valor sonoro 
silábico estable: puede usar las vocales y 
considerar, por ejemplo, que la A re¡xe 

V 

sélo al comienzo de la palabra y la totali
dad de ésta con la sílaba final. 

m á 
'"'--.r 

mamá 

la hipótesis silábica: 

I E R 

5enta cúalquier sílaba que la contenga (rm, 
sa, pa. ca, la, etc.); o bien trabajar con 
consonantes, en cuyo caso la p, por . 
ejemplo, p1ede representar las silabas pa. 
pe, pi, po, o pu. Lo más frecuente es que 
los niños combinen ambos cri!.eri>s usando 
vocales y coosonarues. 

Cumio trabajan con vocales 
pieden ¡xesenrarse escriD.Iras como las que 
aparecen en el siguiente ejemplo: 

Un niño escribe para pato: A o 
¡ 

y para pelota: E 

Corro puede verse, utilizó la 
letta A para rep:esentar las sílabas pa y 
la y la letra o tanto para la sílaba (() 

l 
P.e 
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l pa to . 

o A 

l ¡ 
lo ta 

CO!OO pn b. 
Si a los niños con esta concep

llla1Wri6n se les pide que escriban pala 



bras de varias sílabas, en las que la vocal 
es siem¡2 la misma, coroo en el caso de 

papaya, naranja. manzana, etc. su escri
tura puede ~ similar a ésta: 

A A A 

¡ ~ l 
na ran ja 

Cuando el niiD exige variedad 
de grafias en la escritura de una palabra, 
la repeticióp. <le letras iguales le ocasiona 
lDl oonf!icto que puede resolver de la si
guiente manera: 

Un niño al esmbir papaya, dijo: 
''pa..con la a", esm'bió A; "pa. . .otra vez 
con la a. .. ," p!Nl A. "ya. .. ¡¿otra vez coo 

Para Pato, 

escribe: 

Para Pelota, 

escribe: 

Como puede advenirse, la letra 
T representa las sílabas to y ta; la letra P 
representa tanto la sílaba fXl como la pe. 

Ejemplos: 

para pato, 

escriben: p 

¡ 
pa 

o 
i 
to 

p 

~ 

la a?!". Se detuvo porque la otra A le 
parecía demasiada repetición, y finalmente 
colocó E. El producto final fue: 

AAE (papaya) 

Al trabajar con consonantes 
pueden aparecer escrituras como las que 
figuran -en el siguiente ejemplo: 

l 
pa ·tO 

p L T 

~ .l. .¡. 
pe lo ta 

Frecuentemente suelen combinar amOO; 
criterios utilizando vocales y conson.arues. 

para pelota, 

escriben: L 

+o 
A ¡ 
ta 

p 

¡ 
pe 
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Al tratar de leer textos escritos 
por otra pezsona, el niOO pone a prueba 
su hi¡xStesis silábica y comprueba que 
ésta no es ademada, pa:que ruancb la 
aplica se da cuenta de que le sobran 
grafías. . 

Es el fracaso de la hi¡xStesis 
silábica y la necesidad de com¡;tender 
los textos que encuentra escritos lo que 
lleva al niOO a la reflexión y a la 

Por ejemplo: 

Para pato, 

escriben: 

leen: 

para pelota, 

escriben: 

leen: 

REPRESENTACIONES DE TIPO 
AlFABÉTICO. 

Cuando el niOO descubre que 
existe cierta conespondencia entre fonos 
letras poco a poco va recabando infor
mación acerca del valor sonoro estable 
de ellas y lo ~~:! en sus producciones 
hasta lograr u · lo; para que ocurra. 
esto, por SllfAle5to, habrá tenido que to
mar conciencia de que, en el habla, cada 
sílaba p.lOOe contener distintos fonos. 

Así, paso a paso, pensando, 
tomando conciencia de los Íonos corres
pondientes al habla, analizando las 
producciones escritas que lo rodean, 

p 

¡ 
pa 

D 

¡ 
pe 
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construc:ci:5n de nuevas hi¡xStesis que le 
~ descubrir que cada grafia re¡;te
senta gráficamente a los soniOOs del habla 

Fn otro momento, las re¡xesenta
ciones escritas de los niOOs rnani- fiestan la 
coexistencia de la concepción silábica y la 
alfabética para establecer la COireSpO!lden
cia entre la escritura y los aspectos sonoros 
del habla A estas represenú1ciones se les 
denomina silábico-alfabéticas. 

to 

! 
to 

o :r A 

~ ~ ~ 
lo t a 

pidi~ información o recibiendo la que 
le dan '1os que ya saben", los niOOs llegan 
a conocer las bases de nuestro sistema 
alfabético de escritura: cada fonema está 
re¡xesenrado _por una letra Desde luego lo 
anterior es aeno considerado en ténninos 
generales, ya que existen grafías dobles 
c:am eh, rr, /I, para un sólo sonido; un 
mismo sonido representado con varias 
grafías (c.z.s. o.c.k.t¡) y grafías que no co
rresponden a ningún sonido como la h o la 
u de la silaba gue. 

A estas representaciones 
(escritas). se les denomina alfabéticas 
porque manifiestan que el niño ha com-



JRlldido una de las caraceristicas funda
mentales de nuestro sistema de escrilllia, 
es decir, la relación fonos-lettas; sin 
embargo queda aún un largo camino que 
el niño tiene que recorrer en lo que 

Ejemplos de re¡:.resent.ociones alfabéticas: 

1.- SIN VALOR ~CONVENCIONAL. 

respecta a la comprensión de los aspeciOS 
tonnales de la lengua escrita, como son 
JX'I" ejemplo: la separación entre las 
palattas, los aspectos ortográficos, etc. 

CALABAZA 

PI AA 

CEBOLLA 

( p b f_t! ó t fJ 
fn /v e 'p 
ve 11./'.IV h 

U\ \jJ~ /([)m cé M 

PAN 

evo 
1. l . 1, 

...;¡ V ~ 
V L \ \, ~ -~ 1 ~ ~ -.;¡ ~ 

EL G - .A - T - O C• 0 - M - E PAN 
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2- CXN VALeR SCNCRO ~ 

(( h 1 
• 

(¡ 

eh; lo 
pctpq ycr 

-DqmaYt'flefo 

S a 1 
Lát Y'Y) tt -e S -t, r q 
rapq ya. GoVf1prv 

. En lo que a lectura se refiere, 
mientras el niño enfoque toda su atención 
en relacionar cada grafia con un sonido, 
peroiendo la secuencia de los distintos 
sonidos, no descutrirá la relación entre la 
secuencia gráfica y la secuencia de fonos 
en el habla En el momento en que pJeda 
hacer esta relación, su conocimiento 
inconsciente del Sistema de la Lengua le 
pernútirá identificar en la escritma las 
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estructuras lingüísticas y podrá interpretar 
los significados. Mientras esto no suceda, 
la relación entre grafias aisladas y sonidos 
aislados no constiruye un acto de lectura, 
puesto que m hay obtelx:ión de significa
dos. En otras palabras el acto de lectura 
no pliiXle reducirse a un simple acto 
paceptivo de conocimiento de formas y 
asociación de dichas formas con sonidos 
de la lengua. 



Todo lector hace uso de dos 
tipos de informriones: información visual 
y no visual. 
La información visual la provee el texto 
mismo (la secuencia de letras, los espacios 
entre grupos de lelras, la diferencia de 
caracteres -mayúsculas o minúsculas-, su 
organización en la página, los signos 
especiales, etc.). 

La infonnación no-visual es ex
tremadamente compleja, el lector aplica su 
conocimiento lingüístico, lo cual le 
pennite hacer anticipaciones y prediccio
nes con relación al contenido de los textos. 
Por ejemplo: su competencia le pcnnitirá 
anticipar que después de un artK:ulo 
vendrá un sustantivo y su conocimiento 
del tema le pennitirá hacer predicciones 
sobre el tipo de palabras que pueden 
aparecer o no. 

EJ. ¡xoceso de lecrura lleva al 
descubrimiento del sistema alfabético. y al 
conocimiento del valor sonoro estable de 
las letras; pero es fundamental poder 
obtener significado mediante el conoci
miento del SISlEMA DE l.A LENGUA, 
lo que pemútirá anticipar y ¡:Rdecir con 
base en: 

. los contenidos que se espera encontrar 
en un texto. · 

. el conocimiento de la gramática. 

. el conocimiento de las coovenciones 
ortográficas. 

. el conocimiento de la estructura parti 
cular de las palabras: letras que las 
componen. orden de las mis:r.as, 
longirud, etc. 

En resumen, no es suficiente 
conocer el valor sonoro de las letras para 
saber lee{, el deletreo penoso y sin sentido 
no es lecrura, porque ésta implica necesa
riamente la comprensión de los textos. Por 
tal razón, no es adecUIJdo someJer a los 
alumnos al descifrado de sílabas sin 
senJido, ni enfrenJarlos a enunciados 
carenJes de significado desde el punto de 
vista de la realidad del niño; por ejemplo, 
"Susi se asea" "Lalo meJe la maleJa" o "Mi 

60 

mamá me mima". Tales enunciados 
parecen. trabalenguas y no conducen rú a 
comprender el sentido de los textos, rú a 
despertar el inlerés por la lectura. 

. Cuando el niño se enfrenta a la 
lengua e9:rita se pone en marcha un largo 
y complejo ¡xoceso que hemos descrito 
hasta. 

Cada uro de los momentos 
evolutivos muestran las distintas conce¡r 
OJalizaci:mes que tienen los niños acerca 
de lo que se escribe y de lo que se lee. 
Los avances en la comprensión de 
nuestro sistema de escritura en cada niño 
son difaentes de aruerdo con las 
posibilidades que cada uro de ellos 
manifiesta a partir de lo que el medio 
social y cultural le proporcione y el 
ambiente educativo en el que se desen
vuelve favorezca la interacción con este 
objeto de cooocimiento. 

Es necesario lOmar conciencia 
de que un aprendizaje efectivo sólo es 
posible si se respeta el proceso cognosci
tivo de cada alumno, y se le ayuda a 
avanzar en dicho proceso cuando se 
proponen actividades inleresanJes, se 
desechan los trabajos de tipo mecánico, 
se esrimuJ.a el intercambio de opiniones y 
se evita propiciar la competencia de .los 
alumnos en/re si Además, si la escuela 
abandona la práctica del silabeo y el 
deleJreo penosos, será posible que los 
niños se acerquen a la lengua escriJa por 
gusto y no por obligación. Cuando esto 
ocurra. los niños podrán enJender el real 
significado e importancia de este medio 
de comunicación. 

ANÁLJSIS DE lA R.El"RESENN'ACIÓN 
ESCRITA DE ORACIONES. 

Para todo lector es obvio que en 
la escritura de una oraci5n están represen
tadas todas las partes que la componen. 
Sin embargo esta idea no es canpartida 
por I11UCh>s niños. 



~ 
Las inlelpretaciones que hacen 

los niños de la represent¡ri6n escrita de 
oraciones pennitm ~ sus concep
tualizaciones sobre lo que está representa
do y la oorrespondencia que hacen entre la 
emisión sonora y la represenlll::ión escrita. 

Dichas concep!WI]iza;: se 
definen a partir de las diversas respuestas 
que el niño da ante las preguntas de 
ubic<ción y predicción de las partes que 
conforman la representaci6n escrita de la 
oración. 

Es importante señalar que la 
situación de indagación c:ontempla la 
escritura de la oración en presencia del 

Papá martilló · 

L 
papá 

¡ 
mar tilló · 

Esta condL'Cta es ~ a la que 
tiene cualquier lector y es, por supuesto la 
más avarJZ.aia. 

B) No considera que las partX:ulas 
(artículos, nexos, preposiciones) están. 

"Papá mar tilló 

o 

"Papá martilló 

El niño debe resolver tm pro
blema; en la oración ve escritas cuatro 

Papá martilló 
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niño, leyendo y señalando (de izquierda a 
dered!.a) de corrido toda la oración. Una 
vez que el niño repite la oración se 
¡xocede a plantear preguntas sobre las 
partes componentes del texto, señalando 
cada palabra en 1.D1. orden diferente al que 
están escritas. 

Respuestas dadas por los niños 
sobre el análisis de la representación 
escrita de oraciones. 

A) Consideran que cada tma de las 
palabras que o;mforman la oración estan 
representadas, respetando el orden de 
enunciación; por ejemplo: 

la tab1.a 

¡· 
la 

1 
t abl01 

representados. Fn el · caso del artículo, 
piensan que éste no se escribe o que 
forma tma sola unidad con el sustantivo. 
Si se torna el ejemplo anterior, en la 
oraci5n "Papá martilló la tablo." existían 
treS palabras: 

tabla"· 

-la tabla" 

partes: 

l a tabla 



¿Qli hacer ron esas dos 1~ 
que forman el arti:ulo la? 

Ante este problema surgen 
diferentes soluciones: 

Algunos ¡ro¡xmen quitar "la", o 
explican que alú oo dice ruda porque 

Papá 

plpá 

martilló 
• 

mart!lló 

C) Logran aislar los sustantivos de la 
or~ón pero 00 pleden separar el veroo; 
consideran que éste está unido al sustanti
vo del sujeto o al sustantivo del objeto 

martilló 

consideran de acueroo ron la hip6tesis de 
caruidad, que dos 1~ son poco para que 
lDl texto ~ ser leXio; o bien porque 
"la" oo tiene signifiad>. 

Otros manifiestan que en "la", 
está escrita la ¡ximera sílaba de tabJa (es 
decir la); y que en tabla, dice tablá: 

la 
~ . 
la 

ta,bla 

tila 

directo o bien, en algmas palabras de la 
oración, leen la oración completa; por 
ejemplo: 

la tabla Papá 

ptpá . J ·ll' ~ 
papa mart~ o martilló la tabla 

o bien: 

martilló la tabla Papá 
¡, ~, , l 

papa martillo tabla papa 

la tabla 

En ocasiones la dificultad de 
aislar el verbo conduce a algunos niños a 
considerar la oración dividida en dos 

partes. En el ejemplo siguiente oonsideran 
que se encuentra representado sólo "papá 
martiJlo" y "martiJJ.o la tabla" 

P-3oá martilló la tabla 
¡· 

papá martilló 
~ . 

papá martilló 
J. 

martilló la tabla 

G2 . 



D,E,F) Los niñós no han en:onlilldo una 
correspondencia erure las partes de la 
oración escrita y las partes de la emisión 
oral Para ellos la escriwra no represenla la 
lengua en cuan1o a su forma, sino en 

Papá· - . -papa martillo 

la tabla 

martilló 

- • "11' papa martl. o 

la tabla 

o bien, que rodas las polalras 
están representOOas, aunque la correspon-

Papá martilló 
¡ 
la ~-papa 

R-tas de tipo E. En cada 
una de las partes de la oración se puede 

Per ejemplo: 

}tamá compró 

~ 
Papa vino 

~ 

cuanro a oontenido o mensaje. 

R~ de tipo D. En cada 
una de las palabras de la oración dice la 
oración completa: por ejemplo: 

1-'l. • papá martilló 

la tabla 

tshla • papá martilló 

la tabla 

dencia que establere no es la convencio
nal, por <;jemplo: 

la tabla 
¡ 

tabla 
.J. 

martilló 

1= algo relaciooado oon el tema de la 
oración. 

tres tacos 

l. ,),. 
'\o( -· ~ .• ama compro ~1amá L!ij o: ?apá 

'.-lame un paso de trabajar tres tacos 

,··<.:. · .:or;;.prar 
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Respuesta tipo F. Piensa que 
sólo se esaiben los nomb:es de los 

Otro ejemplo: 

El 
1 
~ 

niño 

niño 
¡ 
1 
1 

1 
refresco 

objetos. 

tomó un refresco 

l refresco 

l. 
niño 

! 

• refresco 

Fn. la oración "Mamá compró 
tres tac«', el nifu hace el siguiente 
análisis: en las cuano· palabras que 

Mamá 

l -mama 

compró 

l 
el otro taco 

Estos niños pueden también 
analizar la oración suponiendo que .en cada 
una de las partes que la componen dice el 

Mamá compró 

canela caldo 
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cónfoonan esa oración están la mamá y 
cada uno de los tres tacos. 

tres tacos 

1 un taco l 
otro taco 

nombre de algún comesn.ble que Julo sec 
C0!1.1p'3do por la mamá; por ejempk>: 

tres tacos 

tortillas pozole 



En los <3emP!os mencionados 
para las respuestas D, E, y F, el análisis de 
las partes de la oración no impide a estos 
niños '1eer" la oración completa. En 
efecto, cuando se le pregunta qué dice en 
todo el texto, contesta wnectamente. Pero 
no hay que pe¡:der de vista que con estas 
respuestas se puede obse!var que, puesto 
que el niño no ha encontrado correspon-

Ejemplo de cómo analizan la oración 

dencia enne las secuencias =ritas y las 
esliUclliraS lingüísticas, todavía oo realizo 
un auténtico acto de lectura 

G) Algunos niños pie¡¡san que 
la escri- rora debe ir acompañz.3a de un 
dibujo para tmer significado y cuando se 
les pregunta sobre las partes d ' la oración 
no toman en cuenta el conten; 3o del texto. 

"Un pájaro vuela", niños de nivel G: 

1) Experimentador - Yo aquí escribé un pájaro vuela. 

Niño 

E. 

Niño 

2) E. 

Niño 
E •. 

Niño 

Ejemplo de análisis de la oración "El pan 

-Pos haga el pájaro. 

-¿Así no puede decir? 

-No~ porque no tiene ni un pájaro 

volando. Haga un pájaro y un árbol. 

-¿Dirá vuela? 

-¿Dónde está el pájaro? 

-¿Dónde está? 

-Pos no sé ... : pos pon. el pájaro. 

está bueno" 

E. -¿Dirá pan en algún lad.o? 

Niño -Allá en la tiendas. 

En la deseripción que se acaba 
de hacer sobre cómo los niños realizan el 
análisis de la representación escrila de 
oraciones, se obselva un avance progresi
vo que pane de conceprualizaciones de 
tipo G, hasta llegar a las de tipo A El 
niño con respuestas tip:> G no toma en 
cuenta la escritura de la oración. salvo 
cuando va acompañada de m dibujo, pues. 
para él. la escritura por sí sola carece de 
significado. El niño que da respuesta de 
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tipo D, E y F, admite la escritura con sig
nificado y no ne<:esita que esté acompañiJ
da por el.dibujo: sin embargo en el 
análisis de la representación escrita de 
~ las partes del texto no corres
ponden con las palabras que constitoyen 
la emisión oral La relación de la escrin.rra 
con el referente parece ser todavía 
estrecha, porque manifiestan, por 
ejemplo, · que en las palabn!s de la oracion: 
Marriá coriJ¡xó ttes tacos; está la mamá y 



<:<da um de Jos tres_ tacos. Sin embargo, el 
niOO ha daOO un gran paso con respecto al 
niOO de ~ tip:> G PJeS 
ha ~ que la escritura tiene valor 
representativo. 

Fl niOO que da respleStls de tip:> 
e identifi::a Jos sustantivos pero ro logra 
separar el verbo. Piensa que el verbo está 
escrito pero ro tiene existencia indepen
diente: está liglKlo al sujeto, al objeto 
direao o incluido en toda la oración. El 
niOO de ron:qntalizacio de tipo B 
tiene dificul~ con el artículo pero 
puede identificar <:<da tma de las otras 
partes de la oración. El niño de conceprua
lizaciones de tip:> A logra solucionar este 
problema e i:lentificar <:<da una de las 
palabras que romponen la oración. A pesar 
de las diferencias entre las respuestas e; B, 
y A, en los tres casos los niños establecen 
correspon<:leoca entre las partes gráficas y 
las partes sonoras de la oración, aunque en 
distintos grados. 

Se ha encontrado cierta correla
ción evolutiva entre los análisis de la re
presentación escrita de oraciones (G a A) y 
los relativos a la construcción de la palabra 
escrita (presilábico, silábioo y alfabétioo ), 
lo cual evidencia que la adquisición de la 
lengua escrila CCJnS/iJuye un proceso 
armónico que incluye diversos aspecJos 
del sistema de escritura y no sólo a la 
producción gráfica. Para que los niños 
cuyas respuestas son de los tip:>s e y B 
lleguen a realizar un análisis de la 
secuencia del tipo A, es necesario que en 
la secuencia sonora de una oración ~ 
distinguir las palabras que la 00~ 

El de9a.obri~ÑMG de OÚ2S c::ar:lderil1ic dd 
sistema de~ 

Como se ha señalado, para que 
el niOO a:x:eda al conocimiento de la 
lengua escrita n:quiere c:om¡IenCier las 
carac:telÍSticas fundamentales del sistema 
de escritura; sin embargo es necesam que 
conozca, además, algunos aspectos 
formales de di:OO sistema; la dirección de 
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la lecrura y escritura y la diferencia entre 
1~ números y signos de pmruación. 
Estos cooocimientos parecen ser los que 
presentan menores dificultades, ya que al 
finalizar el ¡xime:r año esoolar todos los 
alumros conocen dichos aspectos, a pesar 
de que alguros ro hayan avanzado lo 
suficiente en el ¡:roceso. 

La escuela en general no 
proporciona estos conocimientos en 
forma específica; el maestro de primer 
año escribe en el pizarrón o en los 
cwdemos, pero esto ro significa necesa
riamente que el niño capte la necesidad 
de seguir esa dirección; la copia de 
palabras puede también realizarla de 
derecha a izquierda y obtener resultlrl>s 
similares al modelo. 

Alguros veces se proponen 
ejercicios en los que es necesario hacer 
bolitas, palitos, líneas onduladas o 
quebradas en la dirección correspondiente 
a la escrirura. Disponer una dirección 
obligatoria para esos ejercicios tiene tan 
poco sentido como oonsiderar que los 
<hbljos de los árix>les o casas deben 
iniciarse siempre del la:io izquierdo o de 
arriba hacia abajo. Fn cambio, en el caso 
de la lectura y la escritura es indispensa
ble la dirección convencional, ya que si 
se desoonooe es im¡xlstble leer. 

Muy tempranamente el n.ifu se 
plantea el problema de la dirección en 
que se lee y se esmbe y va formulando 
numerosas lúpótesis en tomo a ella. Así, 
es pos¡.ble observar que las respuestas de 
los niños acerca de la dirección en que se 
lee un párrafo son muy variadas; es 
posible que: 

. señale partes del texto sin ningún 
orden. 

. señalen los renglones escritos de 
<hecha a izquieroa 

f- --
f----



señalm altemadamente dos direcciones: 
un renglón de izquierda a derecha y el 
siguiente de derecha a izquierda. 

--- -} 
~--
----7 

. realicen los dos señalamientos menCJ.o 
nados, cmnenzando ¡xrr la parte 
inferior de la hoja, etc. 

Es evidente que los ejemplos 
anteriores indican soluciones em5neas; sin 
embargo cuando el niño señala las líneas 
del texro (aun:¡ue ese señalamiento no sea 
el convencional) ya ha cmnenzado a 
considerar necesario seguir un detennina
do orden para JXXler leez-. 

El mismo tipo de problemas se 
presenta en cuanro al Oiden para iniciar la 
lectura de un libro; los niños ~ 
pensar que un hbro se comienza a leez- ¡xrr 
la última página o no seguir el orden 
estableciOO ¡xrr nuestro sistema de 
escritura para pasar de una página a la 
siguiente. 

Es necesario que el niño 
presencie actos de lectura y escrib.lra oomo 
los que se plantean en las actividOOes 
descritas en las taijetas que se presentan 
más adelante, para favorecer, sobre todo, a 
los niños que provienen de hogares en los 
que la lecrura y la esaitura no es habitual. 

Conviene destacar que los niños, 
mucho antes de iniciar el primer año 
escolar, han descubierto que las grañas 
deben ponerse alineadas. La obsavación 
de la escritura espontánea de muchos 
niños demuestra que realizan di~ 
grañas o:rganizadas en una línea y con una 
dirección que puede ser la correcta (de 
izquierda a d~). 

Otro de los aspectos formales 
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que el niño descubre es la diferencia entre 
letras y números; esta diferencia que 
resulta tan simple desde una óptica adulta, 
es bastante COI1lplic<da para el niño. 

Cuando se piensa 1.:n la letra p o 
en la q y su sirnilinJd con el número 9; en 
la S y su parecido con el 5; en la igualdad 
de grañas para el cero y la letra o, se 
pueden apreciar imnediatamente las 
dificultades que tiene el niño para lograr 
esa distinción. De hecho y durante 
bastante tiempo puede llamar, a veces 
indistintamente letras o números a las 
grañas que se le presentan o que él mismo 
produce. 

Tradicionahne.nte, la escuela ha 
considerado más fácil para el niño 
presentar las letras en forma aislada; sin 
embargo parece evidente que es más 
sencillo darse cuenta <X5mo es cada una de 
ellas cuando existe la posibilidad de com
pararlas entre sí y reconoce sus rasgos 
distintivos. Por ejemplo: la o y la a son 
ambas redondas pero una de ellas tiene un 
"paliro", la n y la u tienen igual forma 
pero diferente orientación, la m se 
diferencia de la n en que tiene una curva 
más, etc. 

Lo anterior no quiere decir que 
la tarea del maestro consiste en explicar 
esas diferencias. En la medida en que se 
pemñta al niño escnbir e inreracruar con 
diversos portadores de texro, y se le dé la 
infoonación cuando la solicite, irá 
descubriendo las cara::teristicas específi-
cas de cada lelra. · 

El niño puede t.ener también 
dificultades para distinguir entre letras y 
signos de puntuación; sin embargo es 
posible obsavar que muchas veces, aun 
cuandO no es capaz de explicar qué son 
esos ~ comas, signos de intern>ga
ción, etc~ puede afirmar que se trata de 
letras y logra hacer esta distinción aunque 
todavía no sepa leez-. La excepción la 
constituye el signo de acbniración, que a 
menudo es confundido con la i .. 



La Acción Pedagógica 

El maestro que COiilfXalde el 
proceso por el cual atraviesa el niño para 
llegar a utilizar la lengua escrita reconoce 
que su acción pedagógica debe estar de 
acuerno con éste, sabe que la meJa que 
persigue con su trabajo es propiciar el 
aprendizaje y no se apr~a en traJaT de 
que los niños memoricen las /e!.ras, sino 
que sobretodo le preocupa que "descu
bran" el sistema de escrizura. que com
prendan que con la esa:itura ~ 
comunicar a través del tiempo y 1a 
distancia lo que piensan, lo que dudan, lo 
que sienten; e ir.tezpretar lo que otros 
piensan a través de 1a lectura. 

El maestro de gropo que, 
n¡uieto por cuanto ahora conoce, ¡retenda 
poner en práctica esta Prqluesta para el 
Aprendizaje de la Lengua Escrita, hah'á 
de encontrar que su trabajo rq:.resenta una 
tarea creativa, pues guiar a sus alumnos en 
el descubrimie:n!o y utili.zación del sistema 
de escritura no significa solamente realizar 
en el aula el conjunto de actividades que 
aquí se sugieren. La pretensión es mayor 
aun, quien enfrenre este reto habrá de con
siderar en todo momento que su acción se 
fundamenra en una c:oncep;ión de 
aprendizaje distinta de ]a que ha ¡xedomi
nado duran!e aiDs. 

Esta propuesta requiere que el 
maestro fundamente su práctica en el 
conocimiento de; la teoría psicogenética, 
el sistema de la lengua, el sistema de 
escritura y el proceso de adquisición de la 
lengua en el niño; este conocimiento le 
pemtitirá cfseñar y probar situaciones de 
construcción del conocimiento y hacer una 
transformación de su acción pedagógica; 
guiada además por su experiencia en el 
aula y por la concepción del aprendizaje 
como producto de las reflexiones de sus 
alumnos. 

Esto implica recordar que el 
sujeto que 2prende, en este caso el niño, es 
un sujeto a;tivo que piensa para podex 
~ todo lo que le rodea; razón por 
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la cual constantemente pregunta, 
investiga y ¡:;rueba diferentes ~ras, 
algunas de ellas son aproximaciones a 
nuestro sistema de escritura, que, 
frecuentemente llegan a scr consideradas 
equivocaciones o enores. Sin embargo, 
estas aproxirn.aci:mes constiluyen 
momeniDS irrqxman!es dentro del proceso 
de aprendizaje, pues con base en estas 
~ es que el niño construye otras 
cada vez más elaboradas; para llegar a la 
respuesta correcta el niño necesita 
tiempo, que puede SCl" diferente para cada 
uno, y en muchas ocasiones dudará para 
responder, esto no debe scr motivo de 
preocupaci6n para el maestro, ya que 
significa que el niño está tratando de 
encontrar una respuesta que le satisfaga, 
de acuado con lo que en ese momento 
sabe. 

Otras veces las ~ de 
los niOOs difieren de las que el maestro 
tiene previstas en fimción de alguna 
actividad y de su "pensamiento adulto", 
esto no significa que las respuestas no 
sean válidas; rechazarlas implica q>.Jerer 
constilllirse en el único poseedor del 
saber y desaprovecharlas significa ignorar 
la capacidad cognoscitiva del niño. 

FJ 1'1UleStro que considera a 
cada uno de sus alumnos como un sujeJo 
cognoscenJe, construc1or de su propio 
conocimienlo e.s1á obligado a asumir una 
actilud de prc(undo reJpeto inJelectuai 
hacia cada uno de elios. 

Pennanenremenre el maestro 
constatará a través de las difexenres 
participériones, producciones e interpre
taciones de los niños, las diferencias de 

. conceprualizaci que cada niño presenta 
en el proceso de adquisición de la lengua 
escrita; éstas, en lugar de constin.$- una 
dificultad para el trabajo en el aula, 
contribuyen el avance de los alumnos en 
fimción de la inter.K:ción entte ellos y el 
objeto de conocimiento durante la 
realización de su trabaj:l. El maestro 
promover.i en sus alumoos la comunica
ción y el intercambio de opiniones, pex
mitiéOOoles inlezactuar entre sí y propor-



cionándoles la información que necesitan 
cuando ésta no surge de ellos mismos; 
como sucede en el caso de algunos de los 
valores convencionales del sistema de 
escritura, que el maestro no sólo tiene que 
transmitirles, sino que requiere despertar 
en sus alumnos la necesidad de la 
utilización de éstos. 

Es importante destacar que la 
confrontación de opiniones 00 debe 
confundirse ni manejarse como una fonna 
de rivalidad. sino p:>r el contrario, como 
una actitud de ayude recíproca ("co
operación", operación conjunla) que debe 
imperar en un grupo, es tmea del f!UJESZro 
lograr qut< los niños se familiaricen con 
esta fonna de trabajo y hacerlos sentir, 
medianJ.e su acti1ud, que las opiniones de 
todos tienen. valor y que no sólo las del 
maestro y las de "algunos "son tomadas 
en cuenJa. El maestro sabe que sus 
alumnos se encuentran en diferentes 
momentos denJro del proceso de aprendi
zaje y respeta el tiempo que cada uno 
necesita sin exigir, ni desespernrse cuando 
los logros no son irnnedia!os. Al maestro 
le interesará conocer, en cada momento, 
cuales son las hip:)tesis del niño y cómo 
contribuir para que éste construya nuevas 
hipótesis evitando decidir anticipadamente 
cuáles serán los niños reprobados. 
'Prolongar el tiempo real del aprendizaje 
es también de suma urgencia desde una 
~tiva de prevención de los trastor· 
nos del aprendizaje en lengua escrita". 

Es importmte comprender !as 
diferentes respuestas e investigar a qué se 
deben éstas, algunas veces cuestionando 
con preguntas que ayuden al niño a 
pensar, por ejemplo: "A ver, explícame 
¿por qué .... ?, ¿Por qué crees ... ? ¿Cómo te 
diste cuenta de .... ? ¿Qué te hizo pensar en 
... ? ¿Cómo podremos hacer para. ... ? 

La observación de los hechos 
que ocurren en el aula le permitirá al 
maestro aprovechar las ocasiones propi
cias para ha= algunas preguntas o 
presentar situaciones que puedan dar lugar 
a reflexiones p:rr parte de los niños; una 
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actitud de constante alerta le facilitará 
valorar el esfuerzo que cada uno de sus 
alumnos pone en la realización <'.dos 
trabajos. 

Los contenidos de al·;unas de 
las actividades que se sugieren en las 
tarjetas son los mismos que se encuentran 
marcados para la lengua escrita en el 
programa oficial, la diferencia que existe 
entre la Propuesta y éste radica en la 
manera de abordar los objetivos, el objeto 
de conocimiento (en este caso la lengua 
escrita), y el diferente uso que se da a los 
!112!e.riales; los métadas uadicionales de 
enseñanza implican una rigurosidad de 
diseño aplicada a un programa, la 
Propuesta implica j/e>ibüidad en su 
manejo a partir del sujeto que apralde. 

Es importante señalar que es el 
maestro quien crea las situaciones 
didácticas y en la medida en que se 
propicien la autonomía y la creatividad en 
el niño, así como el desarrollo y la 
construcción de su oonocimiento, éstas 
podcin ser consideradas como situaciones 
de aprendizaje o situaciones significativas 
para el desarrollo del aprendizaje. 

Conducir el aprendizaje de los 
niños ¡xoporcinando el ambiente y las 
condiciones necesarias para que descu
bran la función y utilidad de la lengua 
escrita, es papel del maestto; para ello, 
planea el trabajo diario en función de los 
aprendizajes a que ha llegado el grupo, sin 
limitar el contacto con la lengua escrita, 
alterna en su clase diaria, desde el primer 
momento, actividades que enfatizan tanto 
la producción como la interpreración de 
textos, haciendo hincapié en la fun.."ión 
comunicativa de la lengua escrita. 

La puesta en rnarrha de las 
disóntas situaciones de aprendizaje 
requiere que el maestro: 

1) Tenga clara la relación de los dife
rentes elementos que inteivienen en el 
proceso de aprendizaje (maeslro-<llumnos, 
objeto de conocimiento, el medio institu· 



cional y social en que tienen Jugar las 
distintas acciones o octividldes escolares). 

2) Considere, en el desarrollo de las 
actividades que aquí se pro¡xmen, las 
diversas acciones que se desarrollan con el 
grupo; por ejemplo: la lectura de un 
cuento, la discusión por equipos de lo que 
más les haya gustado del cuento y la 
escenificación del mismo, con todos los 
integrantes del grupo. 

· Esto permitirá al maestro, al 
haca su planificación semanal, crear en el 
aula condiciones de trabajo intelecrual para 
todo el grupo; respetando Jos intereses de 
sus alumnos y cuidando que todos 
participen con sus diferentes res¡:ueslaS. 
Evita as~ hasta donde es postb!e, la 
improvisación en su labor o trabajo, 
aunque sabe que su planeación diaria 
puede verse modificada en algunas 
ocasiones. También evila realizar activida
des cuyo propósiJo se aleja a la función de 
la escriJura, por ejemplo: copiar más de 
una vez un texto. 

Algunos docentes piensan que 
manejar esta concepción de aprendizaje 
significa no decir nada al nifu, no 
enscií.a:rle, dejarlo solo, y esperar a que 
evolucione espontáneamente, más es todo 
Jo contrario, el manejo de la ctJI1Cepción 
construczivista tiene que derivar en una 
acción pedagógica en la que se traJa no de 
proporcia1ar el contXinúenJo, .sino de 
crear las corzdiciones para que el niño lo 
c01'1$ruya; es decir, que no sólo conteste a 
los interrogantes del nifu, sino que brinde 
elementos donde pueda encontrar res¡:ues
laS por sí mismo, plantear inquierudes a 
sus alumnos, dejar a un lado la rutina y 
proponer experiencias que no sólo 
favorezcan el manejo de la lengua escrita 
sino que mantengan latente la satisfacción 
de aprender. 

('na de las preocupaciones del 
docenle es la disciplina: en ocasiones se 
considera que un grupo silencioso es el 
que más 11 abaja, pero no hay nada más 

7ü 

falso, pues ¿cómo lograr que el niño 
construya el contXimiento sin interactuar 
ni demostrar su enJusiasmo?,¿por qué 
considerar que el niño tiene que dejar de 
actuar corno tal para aprender?. Lo que 
terlen'lOS que hacer es aprovechar ese 
deseo de investigar y esa espontaneidad 
tan característica de la infancia; recorde
mos que la disciplina no es otra cosa que 
orden en el trabajo, por tanto, al nifu se 
le debe e¡q>licar en forma clara la 
importancia del respeto a los compañeros 
para poda" trabajar armónicamente en 
grupo. 

Considerarnos opornmo recor
dar que la acción pedagógica recae en la 
capacidad aeadora y en la honestidad 
profesional del maestro. Esta propuesta es 
una invitación a transfonnar su práctica 
educativa y a elevar su calidad profesio
nal. 

La Planificación de las Activi
dades 

Para la planeación de las 
actividades el maestro deberá considerar, 
como principio básico, la organización de 
las acciones que orientan el proceso de 
aprendizaje con el fin de crear situaciones 
didácticas a trav~ de las cuales propicie 
y favorezca en sus alumnos la construC
ción del conocimiento de nuestro sistema 
de escritura. 

· Para que esto sea posible, al 
seleccionar las actividades, el maestro: 

-toma siempre en cuenta las distintas 
conceptualiz.acones que marú.fiesten sus 
alumnos acerca de nuestro sistema de 
escrirura. 

-piensa qué aspectos del proceso 
pretende favorecer. 

-analiza cada una de las actividades se
leccionadas, y considera el material 



-necesario para que Jos niños las realice~~, 
así como el tiempo de aplicación de cada 
una de las actividades de lengua escrita; el 
maestro toma en cuenta que debe realizar 
actividades de las otras áreas de conoci
miento y aspectos incluidos en el Progra
ma Integrado. 

-combina las actividades indivd.Lales, 
de equipo y grupales; por epnplo, 
oomienza proponienóJ actividades para 
Jos diferentes equi¡xls, sigue con ttabajos 
que Jos niños deben realizar individual
mente y por último organiza una actividad 
oolectiva en la que se confrontan las 
opiniones de todo el grupo. 

-admite Jos posibles cambios en su 
planeación o la suspensión de alguna 
actividad ruando: nota que Jos niños están 
aburridos o cansados; se da cuenta de que 
el interés de sus alumnos en ese momento 
es otro y está disp.¡esto a aceptar las 
sugerencias de ellos para realizar una 
detemúnada lK:Iividad. 

En la selección de actividades 
inrezviene la creatividad del maestro ya 
que a veces es posible no sólo la integra
ción de varias lK:Iividades, sioo también la 
variación y adecuación de otras a las 
necesidades de Jos alumnos. Es necesario 
señalar que ma lK:Iividad bien selecciona
da permite el logro de los objetivos 
propuestos y por .ende favorece el 
aprendizaje de Jos all1111110S, sin embargo 
también puede suceder que el maestro 
introduzca demasiadas actividades ¡xm¡ue 
son de su agrado o considera que son 
ada:mdas, pero sin tomar en cuenta el 
para qué de dichas. actividades. 

En cuanto a la organización del 
trabajo, el maestro: 

-crganiza el ttabajo de m00o que le 
~ atendec a sus alumnos; por 
ejemplo, mi.enttas uoos están dibujando y 
necesitan poca atención de su parte. puede 
pedir la inter¡:retación de textoS a otros 
niños. 
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-reame las diferentes mesas y platica 
con Jos alumnos en forma individu!U o por 
grupos, desechando la idea tradicional de 
que el lugar del maestro es el lienre del 
salón. 

Cuando realiza act.vidades con 
todo el grupo (por ejemplo la lectura de 
1.m. cuento) se ubica en forma tal que 
pennita a los niños verlo y esrud:ado oon 
comodidad aunque, para ello, algunos 
tengan necesidad de cambiarse de lugar 
(mover sillas, sentarse en el suelo a su 
lado, etc.). 

-no intenumpe una actividad si los 
alumnos demuestran interés y están 
enlllsiasmados con ella, aunque tenga que 
dedicarle más tiempo del p:evisto. 

-¡ropone las actividades con entusiasmo 
y participa en ellas, procurando que los 
niños se inieresen y diviertan; recuerda 
que el proceso de aprendizaje se retrasa 
cuando el trabajo es aburrido o de tipo 
mecánico. 

-«inda información ruando Jos niños la 
soliciten, siempre que ésta no SUija del 
gru¡x>; trata de darla en tal forma que 
obligue a Jos niños a pensar y a no sa
seres receptores pasivos. Por ejemplo, si 
alguien quiere saber· cómo se escribe 
marzo, el maestro puede preguntar: 
¿Dónde se puede encontrar escrito 
marzo?. Si el niño dice que esa palabra 
está escrita en el calendario, le pide que la 
OOsque allí.. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

Las lK:Iividades desanolladas en 
las tarjetaS que aquí se ¡:resentan son 
solamente alg1.m.35 de las que puede llevar 
a cabo o poner en ¡ráctica el maestro. Fn. 
la medida en que éste comprenda el 



¡xoceso de a¡rendizaje, los objetivos 
plan1eados para detenninada lK:tividad y d 
desarrollo de las mismas, será capaz de 

aear ~ similares que emiquezcan y 
hagan más variado el trabajo en el aula 

ActivitúJdes individllllles 

Actividades de equipo 

El 
Los nlios trabajérl en bma i'lcMiJal. Este 1i!)) ·de adivida
des pemlÍ\e al niio CXlf1llrOba" SUS hipóEsis O formlAar Olr2S, 
al tener que naacwr solo con el objelo de conodmient:>. El 
maes1ro con base en la observación de la adivid:!d 
del riño,~ pregunlas que prop0en la reflexión en los 
allnnos. Ejemplos da este 1i!)) de a:livida:ies pueden ser 
~r la lei:aJra de un text:>, brmar paaxas, redactar una 
ca1a. reaiza' desalx:i:lnes pa esait:> (pueden ser soble un 
oqeto, una adMdad, i:!nómeno o ac:onEcimienlo relevante). 

~ 
Se ntegran ~ da ~ en los que ~ los niños 
con hP'Iesis ¡:roximas. El maestro utiiza esta estrategia de . 
1rabaP ~ e1 ntert:aniJio de · Klne5 cive!sas 
la con~ de éslas entre los mem~ de ca:la uno ~ 
1os ipa;, ool'l<i3rd) 1a nformaciéo necesaria ~ 1os niños~ solici\en. Es mportante señalar la cisrilución da 
las riios en · debe ser la fama ~ de la ~ • 
zación de la ~es decir, que t:>OOs los días, irdepencietr 
temente de las aciMdades cpe se van a realizar, los riños 
1rabaien en mesas compa'lidas. El maestro dabe rec:ord:lr 
que la dvisión del gl4Xl en equps oo es rígida. pa b que 
no sieflllre ser.3n los mismos ni1os las que negen un · 
~. siro que debe rotarbs, confiriend:> de esta bma, 
flexiliidcd la Í'l\egración de éstos. 
~ resle 1ip) Oe adividades pueden ser la ikJslra 
aón y redax:ión da un ruent:>, la búsq.Jeda de palébras con 
determinadas lettas, la rom · · de esaitLra de los 
nombres de las niños ~ . • la redacx:ión de 
i1srucciooes p:lla ~ alg(n cbje~~ un ecp!)) 
esan:i), ele. 
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Actividades de todo el 
grupo 

Las fl1r<as 

EL SALÓN DE UASES 

11 . 

' 

A ·lraVés dl est:s actM:Iades el ma:lStrO: 

-Propicia 1a participación del mayor romero posible oo 
nños. 

-Favorece la discusión y confronladón dl opinbnes. 

-Cúda qJe no sean los aiLmnos con una concepUJáiZOOón 
ava-aa:la quieres lalga1 siempre la palabra o los q.¡e 
haJan bdo, y prof:ida que éstos, a su vez. continúen avan 

zani:lo. 

Son ejemplos dl esle ~ dl actM:Iades los juegos colecli
vos como "Frulería", · "Oe!arni1a la canlidad dl palabras dl 
una ora:iJn", etc. 

~ 
Algli'I3S actM:Iades.lellan, además, esle símbob q.¡e OOi::a 
que es posible realizarlas (ID!ainente o en pate) en la casa 
El maestro procura q.¡e sean illereSa11eS y evita 1od:> tipo dl 
ttabajo demasiacb largo, oom~ o aburid:>. Aprovecha 
esle tipo dl actM:Iades para en el riño el contado 
oon su oomuridad, al oblener dl ésla obje1CS vaiacbs para 
llevar a la dase. 
Ejemplos dl eslaS actM:Iades son: 1raer réco<1es dl pala
bras, dl letras, ele. Traer animali1CS, hojas dl planlaS, etc. 

El salón de clases debe estar 
organizado de tal llllll1frn que posibilite las . 
actividades planteadas. Es un hecho por 
1od:>s conocido que gran parte de las aulas 
no son adecuadas: suelen ser oscuras., 
reducida, sin el mobiliario necesario y 
muchas vere¡ compartidas por dos grupos 
de rumos distintos. El maestro. si bien no 

pJfde solucionar estos inconvenientes, 
¡:rocura adecuar el aula lo mejor JlOSlble al 
trabajo que él y sus niños van a realizar. 
Platica oon el maestro con quien va a 
compartir el salón, ¡:rocurando llegar a un 
acuado solxe la distnbución de muebles, 
uso de materiales, e1e. 

El aprendizaje se propicia ron el 
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inrcrcambio de opiniones y de inforrrtlción 
entre los niños; la relación entre ellos no se 
favorece cuando se les sienta en mesaban
cos individuales o binarios. Como no 
siempre se podrán tener mesas colectivas, 
tma posible solución a este inconveniente 
puede ser oolocar dos o cuatro mesabancos 
enfrentados, unidos por las mesas. 

Todas las áreas de aprendizaje 
proporcionan la ~dad de trabajar 
con la lengua escnta. Es conveniente que 
en el salón estén expuestos trabajos de los 
niños; esto hace que los alurrmos sientan 
que éstos son valorados por el maestro y 
ayudan a que en el aula se refleje reahne:n
te el trabajo del grupo. El maestro cuida 
que en las exposiciones aparezcan trabajos 
de todos los niños, evitando presentar sólo 
"los mej:>res". 

Al¡;ur¡$ actividades que 
propician la producción de textos y ?U 
¡:xJsterior interpretación pueden ser. 

. -colocar el material escolar, previamente 
clasificado, en cajas o botes iguales e 
identificar los contenidos con carteles 
escritos por los niños. Probablemente la 
escritura, al principio, no sea la "correcta", 
pero el maestro permite que sea modifica
da a lo largo del año, cuando los niños 
vayan descubriendo sus "errores". 

-coleccionar animales, piedras, semillas, 
etc., que guardados en cajas y grascos 
etiquetados por los niños, inin confonnan
do un pequeño museo de Ciencias 
Naturales. 

- realizar trabajos individuales o de 
equipo (en hojas grandes o cartulinas) 
sobre temas interesantes en los que los 
niños puedan escribir, dibujar y pegar 
recortes de periódicos, revistas y ottos 
materiales. 

LA BffiL!OI'ECA 

Todo grupo debe contar oon una 
bilbioteca al ak:ance y disposición de los 
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niños. El maestro recuerda que el 
contacto y explornción del material de 
lectJJra facilita e]. proceso de adquisición 
de la lengua escrita. Para que la bibliote
ca sea un medio de ayuda eficaz a este 
proceso, debe contar oon material variado 
que permita al niño descubrir las 
diferente; características de los portado
res de texto. 

El maestro poede enriquecer 
este material de lectura con: 

* revistas de dintinto tipo: deportivas, de 
historieta y de infOIIruiClón general que 
sean atractivas (con fotoS. propaganda. 
etc.). 

* algunos petiódicos, procurando que. en 
lo pOSible, sean variOOüs cunato al 
formaro, tipo de impresión y oonlenido 
(de información general, deportivos, 
irúantiles, a color, en blanco y negro, 
etc.). 

* textos escolares correspondientes a 
otros grados de primaria que puedan ser 
consultados cuando se busca infonnación 
sobre determinado tema 

* cajas que contengan recortes de 
envases impresos, etiquetas de diversos 
productos, COICholatas oon los nomines 
de diferentes bebidas, etc. 

* álbumes que contengan los trabajos 
realizados colectivamente por los niños 
sobre detenninado tema. 

* solnes de cartas recibidas( oon nombre, 
dirección y timlnes ), recetas médicas, te
legramas, notas de venta, etc. 

* planos de la ciudad y mapas del &tarJo 
y de la República 

* calendarios de distintos tipos. 

El maestro poede solicitar la 
colaboración de los padres para ha= un 
h'hero oon tablas, huacales o cajas de 
mad<n Las tablas poeden ser apoyadas 



en ladrillos o botes grandes y las cajas y 
hua::ales puestos simplemente sobre el 
suelo o colgadas de la pared a una altura 
que permita a los niños tener acceso, sin 
dificultad, al material guardado en ellas. 

El ordenamiento de la biblioteca 
por parte de los niños da origen a una 
actividad interesante. El maestro solicita, 
tma vez por semana, a dos o tres niños que 
la ordenen "como les parezca mejor". 
Propicia la discusión, da la información 
que le pidan y observa los criterios de cla
sificación empleados.& probable que si 
los niños usan regulannenre la biblioteca, 
esta clasificación no se mantenga por 
mucho tiempo, por lo que a la semana 
siguiente solicita a otros riiños que 
realicen la misma tarea, procurando que 
vaya participando todo el grupo. 

lAS TAREAS 

En general los niños y sus pa
dres desean que los maestros les indiquen 
tareas para ser realizadas en su casa; esto 
se debe, fXJr un lado, a que los alumnos 
desean seguir el <;jemplo de sus hermanos 
y el de los demás niños de la escuela y fXJr 
otro, a que los padres sienten que de esa 
forma participan y controlan la formación 
escolar de sus hijos. 

El maestro es consciente del 
valor relativo de esas actividades porque 
sabe que las condiciones posibles para su 
realización son muy variables de una 
familia a otra, y en general, dependen de 
las condiciones socio-económicas y 
culturales de las mismas. 

Así, núentras que algunos niños 
cuentan con gran variedad de materiales y 
con la poSlbilidad de consultar y solicitar 
ayuda a sus padres, otros probablemente 
no contarán con esas ventajas y a veces ni 
siqui«a lendrán un lugar físico (una mesa 
y una silla. por ejemplo) para realizar esa 
tarea con trnnquilidad Muchas veces una 
tarea sucia poede decimos, simplemente, 
que ese niDo tuvo necesidad de hacerla en 
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el lugar en que otros estaban comiendo o 
que no tuvo goma o sacapuntas para 
afinar su lápiz. Otras veces no pueden 
ha=la por falta de tiempo, porque tienen 
que salir a trabajar y ayudar a sus padres. 

No seríamos justos si valorára
mos las tareas diciendo cúa1es están más 
limpias, o mejor escritas, sin considerar 
todos esos factores, ajenos a la volunJad 
del niño. 

Las tareas cumplen fundamen
talmente un fin social : algtmos niños y 
los padres las piden porque forman parte 
de la t:raiición escolar. El maestro 
aprovecha ese interés pero no olvida el 
valor relativo de estos trabajos. Si en las 
actividades realizadas en la clase. donde 
las condiciones son s~ares para n:xlos 
los ahnnnos, se evitan las comparaciones, 
éstas deben ser total y absolutamente 
desechadas en el caso de las tareas, 
porque es más injusto comparar cuarulo se 
parte de realidades familiares tan distin
tas. 

Ejemplos de tareas: 

-Conseguir maleriales ("cosas escritas", 
recones de palabras que puedan leer, etc.) 
que al olro día serán usados en el aula 

-Actividades en las que el niño se 
exprese en forma creativa: dibujar y 
escribir algo sobre tm paseo, m suceso 
im¡x>rtante de la clase o de su vida 
familiar, chistEs, adivinanzas y "mapas de 

·tesoro". 

-Realizar el diario de la clase. 

-Traer animalitos en frascos para formar 
un pequeño museo de ciencias: en la clase 
pegan etiquetas con los nombres corres
pondientes a esos animales. 

-Realizar copias que puedan tener 
interés fXJr ejemplo, nombres de produc
tos alimenticios envasados, adivinanzas, 
parte de la letra de tma canción. etc. & 
necesario destacar que, toda vez que en 



ese trabajo se haga referencia a la copia, 
_se plantea escribir los tex1os una sola vez. 

Los anteriores son sólo algunos 
ejemplos del tipo de tareas que el maestro 
~ede solicitar. Estas sugerencias, más las 
que surjan a lo largo del curso, ya sean 
hechas por el maestro o por los niños, 
permitirán promover tareaS variadas e 
interesantes y desechar la plana basada en 
la copia mecánica Hacer planas, es decir, 
copiar gran número de veces las mismas 
palabras, conduce a los niños al aburri
miento y al cansancio y no favorece, en 
absoluto, el proceso que permite aro~ al 
conocimiento de la lengua escrita . 

RELAOÓN DEL MAESTRO CON L05 
PADRES. 

La relación del maestro con los 
padres es fundamental para el proceso 
educativo; permite, por un l<rlo, que el 
maestro conozca mejor a sus alumnos y' 
por otro, posibilita a los padres para 
entender el tipo de trabajo que se va a 
realizar en el grupo. 

La experiencia de numerosos 
maestros que han logrado establecer esta 
relación demuestra que cuando los padres 
comprenden por qué el aprendizaje se va a 
encarar de un modo diferente, en general 
se convierten en eficaces colaboradores de 
la labor desarrollada por la escuela y 
actúan con sus hijos de manera distinta a la 
habitual, estimulándolos, en la medida de 
sus posibilidades: en el proceso que !es 
permitirá arribar al conocimiento de la 
lengua escrita 

Por las condiciones expuestas, es 
recomendable realizar por lo menos tres 
reuniones durante el año; éstas se efectúan 
al inicio de las clases, a mediados de año y 
al finalizar el curso. El maestro considera 
las caracteristicas generales de las familias 
de sus alumnos y propone hornrios de 
reunión que le aseguren la asistencia de un 
buen número de padres. 

Les comunica el día y la hora de 
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la reunión con dos o tres días de anticipa
ción, destacando la irrqxmancia de que 
asistan. 

En la primera reunión, que se 
realizará en el mes de septiembre, les 
explica que: 

* va a realizar con sus alumnos un tra
bajo diferente al usual y necesita de su 
apoyo y colaboración para realizar esa 
tarea. 

. , su trabajo consiste en crear las condi
ciones necesarias para que los niños, 
poco a poco, vayan descubriendo cómo 
se lee y se escnbe. 

* muchas veces los niños llevarán 
palabras a su casa; éstos, en ocasiones 
~eden presentar escrituras incorrectas, 
que forman parte del proceso que les 
permitirá a sus hijos aprender a leer y 
escribir. 

* los padres o los hermanos mayores 
pueden colaborar leymooles cuentos, 
revistas, alguna noticia del periódico, etc. 

* a menudo pedirá a los niños recortes de 
cajas de alimentos, etiquetas y otros 
materiales impresos, o que copien 
algunos textos (por ejemplo de productos 
envasados); es muy importante la 
colaboración de ellos en esas tareas, . 
facilitando el material necesario a sus 
hijos. 

* es muy Íl11pOI'tarlte que, cuando sea 
necesario, le ayuden a conseguir algunos 
materiales o a realizar arreglos en el salón 
(por ejemplo construir un librero). 

* siempre que tengan alguna duda o 
inquierud con respecto al trabajo de sus 
hijos en el grupo, se lo hagan saber para 
platicar al respecto; indica el horario que 
más le convenga (a la hora del recreo o de 
la salida). Además, el maestro mostrará a 
los padres algunos ejemplos de las 
escrituras de los niños y explicará en 
forma breve y clara la razón de ese tipo 



de ¡roducciones. 

En las siguientes reuniones el 
maestro: 

* explica en términos genernles el 
proceso gue han seguido los niños; enseña 
a los padres los trabajos realizados por sus 
hijos para que puedan oomprobar sus 
avances. 

* evita compara:r a los niños entre s~ o ca-
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ARGENTINA. 

Nuevo Currículum · para la Formación 
de Maestros 

Una innovaci6n curricular en la formaci6n docente de la 
República Argentina que responde a los nuevos aportes de la pe
dagogía, la ciencia y la técnica. Innovaci6n en la estructura 
curricular y en la implementaci6n que incluye reciclaje en ~ 
e investigación en proceso. 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Dr. Ovide Mmim 

CXX>RDINADORA GENERAL: Prof. Etniia 
Bolle 
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V eintiJres de las ciento ochenta 
&cuelas Normales Superiores de todo el 
país implementaron en el año 1988 el 
rruevo CuiDoulurn de Fo¡maciórr de 
Maestros de Educación Básica En 1989 y 
con los ajustes necesarios, el Plan se 
ex!enderá a otras &cuelas Normales. 

La innovación curricular que en 
la República Argentina ha propuesto la 
Direoción Nacional de Educación Superior 
(DINES) supone una modificación 
sustancial oon respecto al plan de es!Udios 
vigente. 

&ta tarea cuenta oon el apoyo de 
Mejoramiento de Sistemas Educativos '1. de 
Planeamiento, Investigación y Educación, 
de la Organización de los &lados Ameri
canos (OEA), a través de las Divisiones 
que brin:lan asesoramiento técrúco y apoyo 
económico para la poesta en marcha de 
los siguientes Proyectos: 

A- Reciclaje del Personal Docen1e de 
Educación Superior 

B.- Investigación Educativa 



La Formación Tradicional de 
los Maestros eo la Argentina. 
Sus Criticas. 

'1..a formación de rec=os 
humanos en educación ha sufrido en 
Argentina, los fuertes embates ideológi
ros del último medio siglo, unido a la :in
troducción de t=K>logía moderna no 
siempre adecuada a la realidad nacional y 
regionaL· Esto ha generado una suel1e de 

NIVEL INICIAL 

4-5 años 
EDADES no 

APROX. 
obligatorio 

ficción pedagógica modernista sin mayor 
raigambre en e1 proceso de transfonmrión 
social, tanto en lo que hace a las actitudes 
cuanto a los procedimientos asumidos 
los educadores de todos los niveles".(lj 

Desde el año 1969 las antiguas 
Escuelas Nonna!es que formaban maestros 
en el nivel roolio, dejaron de operar como 
tales y asumieron la tarea de f= 
bachilleres con diversas orientaciones. A 
partir de ese momento, la formación de 
maestros se realiz6 en el nivel terciario. 

TEROA 
PRIMARIO MEDIO RIO 

0-UNI\ 

6 a 12-13 años 12 a 18 años 18 a 2f) 
años 

obligatorio 

GRADOS AROS AROS 

EX'ffiNSION . 1' 12' 13' 14' ~· 16' 17' 1' 12' 13' ~· 15' 1' 12· . 

FNSEN.PRJMARIA 

El Plan de Estudios de fonna
ción de maestros y los programas de las 
asigoaturas que lo integraron, impuestns a 
todo el país en 1973, resultaron insuficien
tes y defectuosos, por lo menos para 
superar en lo inmediato las reiteradas 
críticas que se verúan haciendo al norma
lismo. 

Tres cuestiones ftmdamentales 
pesan para que en nuestro país se haya 
vuelto imprescindible realizar profundas 
(l)(HideMUtln,Currlculmnpa.-a.....estrccde~B'*-,DlNES-OO.Al9SS 
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modificaciones a este plan, tal oomo 
surge de lo presentado en el Curriculum 
t;• Maestros de Educación Básica por el 

Ovide Menin, Director Nocional de 
Educación Superior: 

"1. Crítica a la institución, supuesto 
continente. 

La institoción fonnadora de 



una gran coherencia inlema. Esta institu
ción hoy. ya no es el supuesto continente 
donde se fiagua el aprendizaje teóriro
¡ridico; nadie ¡>Jede negar que la 
coherencia de aquel modelo ha sufrido una 
rup<ura que en nada nos fuvorece. La 
institución que durante años di6 una 
interesante salida laboral a las capas 
medias y populares que poblaron sus 
aoJas ahora forma bachilleres según el 
viejo modelo liberal, apenas modificado 
por terminalidades pooo realistas, que 
empujan casi deliberadamenre a la 
universidad La instirución ya no contiene. 
por efectos del sistema administrativo .Y 
c1oreJte, al universo de demandantfs. fu 
su apéndice. el acrua1 Profesorado la 
Ensefumza Pr=lar y Primaria, ~ 
trata de conrenerlos durante el oorto 
período de dos años, sin relación con su 
cuerpo orgánioo. Lo. formación. en el 
senlido rigurosamenle pedagógico del 
ténnino, ha sido desplazada por una 
carga de infonnaci6n que descansa en las 
tradicionales metodologías específicos de 
la enseiiartal ahora desubicadas y 
defectuosas por su carga de normatividad, 
ajenas a la realidad socio-cultural de la 
Región. 

2 Crítica al cll1TÍCU1o académico, en 
cuanto proyecto político, cientifico y 
ticnico. 

En el curri::ulo acrua1menre en 
vigencia no se percibe el cruce de planos 
entre la organización curricuJar como 
eslruCilll1i dinámica y la rnganización 
insti.wcional como co:nti:nente de un 
quehacer específioo. La institución 
llamada 1Ddavía "&cuela Normal 
Superíor" (aún cuando ha pasado a ser una 
~ de ensefumza media común) va 
por m lado, mientras el currículo acadé
mico (que guarda la forma enumerativa y 
asoci3cionis1a, con asignaturas anuales 
correlativas) dende hacia otro; no se 
adecuan para nada Este proyecto en .lU 
triple dimensión: polílico., cimlfjica y 
técnica, trata de esconder, detrás de una 
fachada ter:noctática aceptoble. el 
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cnntenido ideológico implfciJo del conser
vadorismo pedagógico: cambiar un poco 
para que el todo no cambie nada. Sri 
estructura apendicitaria no participa de la 
soci6n global ni específica de la institu
ción antes citada. Trara de formar 
docentes asentando su QUe1w;:er en dos 
líneas internas bien de!Ínidas: una 
inherelJre a los conocimienlos generales, 
reiterativos de los conocimienlos adquiri
dos en niveles anteriores del sistema 
formal, tales oomo IllJllemárica, lengua y 
realidad socio-económica regional; la 
otra, parte de una supoesta teoría educati
va (en singular) y recala en las didácticas 
específicas que. en realidad, son melndo
logías particulares. &lllS metodologías 
pretenden "enseñar a enseñar" en la 
~ ptimaria desde una perspectiva 
positivista.. 

3. Critica al actual sisWna de relaciones 
de transmisión de contx:imieniDs. 

A la acrua1 """""' de "Profeso
rado para la Ensefumza Primaria" se llega 
muchas veces sin más interés que el 
inmediato (salir rápidamente, en dos año~ 
con un título) y otras veces por descarte. 
Mantiene el tradiciOilll! esquema de 
tr.msmitir los conocimie:ntos exp:>Siriva
mente, ~ por el medio oomo 
conocimie:ntos válidos. 

FJ plan no penniJe. sino muy 
excepcionolment, la reconstrucción 
crítica del saber, por cuanto ese saber 
viene codijicodo de tal modo que no 
queda mas reau-so que incorporarlo. En 
consecuencia desde una perspediva pe
dagó8ico serena, debe ser incorporado 
proliJOmenle, teniendo en cuénla la 
peifección de la fonna, el rigor del 
método y la sacralización del cnntenido. 
No ha sido crnrebido para investigar, 
cuestionar y recrear sino, más m.., para 
trnnsmitir y rettansmitir aquellos sabEres. 
El tiempo destinado a cada una de las 
asignaturas tam¡xx:o Jo pennite, salvo un 
seminario sobre la ''Realidad sucia!" y la 
''ResJ:Iencia _ .. que aparece al final 



de la carrera No se ha previsto una 
estrategia de integraci6n y critica científica 
que pennita generar nuevos conocimientos 
cenliados en el ttahajo inlelectual y 
manual y que surja de la cooperación antes 
que de llls relaciones antagónicas de 
docentes y alumnos. 

Las formas de evaluación coxren 
parejas; el examen final que realiza un 
tribunal de tres experTOS sigue pasiguien
do la objetividad de lo veidadero y lo falao 
en la exposición vexbal del alumno. 

Si bien en educación no todo 
depende del modelo curricular, el existenle 
no oolabora en una modificación de la 
formacjón". 

Nuevo Currículo para Maestros 
de Educación Básica 

El nuevo ami::ulo académico 
deatinado a la formación de maestros de 
educación básica se encuadra en una con
cepción demcxrática del quehacer 
educacional Tiene en cuenta los principios 
que sustenta una educación que, partiendo 

NIVEL 1 INICIAL 

4-5años 
EDADES 

1 

no 

APROX. 
obligatorW 

EXTENSION 

de la realidad regional que caracteriza el 
contex1D de nue,stras &cuelas Nonnales, 
se in~ribe en el valor universal de la 
ciencia, el ar1e y la temología, respetando 
llls carncterísticas individuales y grupales 
más diversas y los modos de sentir, 
pensar y creer de todos los que participan 
del ¡xoceso educativo global: padres, 
alumnos y docentes. 

Fn respuesta a una invitación 
del Director de la DINES, un grupo de 
profesores especializados en fomtación 
docerue, constituímos un e<¡Uipo de 
ttahajo 00!1 el prop6si1D de desanollar y 
especificar los grandes lineamientos del 
curríallum, de modo de ha=los llegar a 
los docentes afectlK!os a la refonna el 
apoyo técnico necesario. 

Para comenzar el análisis de 
nuestra propoesta, ofrecemos un diagta
ma que compara la fonnación tradicional 
de maestros (ya presentado) y la estruciU
ra del nuevo plan (en experiencia pilo1D 
actualmente). Creemos que este diagtama 
permite apreciar los cambios referidos a 
duración de los estudios, edad aproxima
da de ingreso y finalización y ubicación 
denJro del sistema educativo global. 

PRIMARIO MEDIO 

6 a 12-13 años 12 a 18 años 

obligatorio 

1TI1.JLO INTERMEDIO: Bachiller (con orienlación pedagógica) 

1TI1.JLO fiN AL: Maestro de Educación Básica 
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UBICAUÓN DEL PLAN EN EL S5fEMA IDOCATIVO NACIONAL 

NIVEL MEDIO NIVEL TERCIARIO ESTUDIOS POSI'ERIORES 

A B e 
CXUJ BAS/CO COMUN MAESTROS DE FDUCACJON NO UNNERSTTAR!OS 

En esta instancia, que llamare
IOOS de ingreso, se conjugan las exigencias 
administrativas habinrales a todo ingreso 
con el requisito académico fundamen!>l: 
tfrer aprobado el Ciclo Básico Común 
(C.B.C.) de la educación media; ciclo de 
!res años de duración (edad aprox. 12 a 15 
años). Este requisito no impide a quienes 
hayan realizado el bachilJelato de adulto o 
cualquier otra carrera de educación media 
postularse como candidato en igualda1 de 
condiciones. En esta. instancia de ingreso, 
el joven o la joven, interesados en 
furmarse como 'M""'ttos de B:ha:ación 
Básica" deben: 

L Asistir a los "Cursos de 
inf'onnlrión" que se realizan dunmre el 
mes de noviembre, en los que se explica al 
inreresado de qué se li3la, en qué consiste, 
cuál"' son los requisitos, etc, de la carrera 
del magisterio. 

2. Participar en los g¡upos de 
orientación vocacional, prof .. ional y 
educativa que la nueva i:nstituci6n 
organiza y desa!rolla dunmre el mes de 
marzo siguiente. Eslos grupos. de 
dimensión reducida, son coordinados por 
profesores y tienen por objelo la orienta
ción, según intereses, disposiciones, 
aptillXles, ~ pelSOllllles y 
sociales, ere., de los j6v""" ¡re-inscrip
tos. 

3. Sometr= al diagnó&ico 
l<nlalivo de los pares y el coo¡diru<Jor del 

BASICA 
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grupo sol>e la pen:epción del oliO Qos 

OlroS) para SC7 ~tto de educación 
básica &te diagnó&ico hecl!o en el grupo 
y por el grupo, se realizará según pautas a 
estabJ.ecec el equipo de especialistas 
de la oíí&S y/o el establecimiento res
pectivo. 

Los j6v~ ten<:lcin así- aJando 
menos- la pen:epción grupal que 1"' 
permitirá resolver, momentáneamente, la 
continuida1 de sus esnxlios con observa
ciones recientes, respecto de actillXles, 
aptitudes y recursos pelSOllllles váliclos. 

En esta instancia el joven cursa, 
en carácta: de alumno regular, dunmre 
cua1IO años (aprox. e:n1Ie Jos 16 y 20 
años), la citada carrera de "Maeslro de 
Educación Básica" o similar, según las 
demandes regional"' y local.. y de """"
do con un plan de estudios (Curriculum 
AcOOémico) tiexible, peri6dicamente 
adaptable a dichas demandes. El plan está 
concebido para que, en téuninos de re
orientación. permat1<nle. el joven pueda 
optar al finalizar Jos dos ¡rimeros am;os, 
por continuar o abandonar dichos esiUdios 
según sus inrl:reses más auténticos. Si 
aha..:lona, tiene derecho al b1ulo de 
Bacllilkr (con orie:oJación pedagógica~ 

Jo habilita seguir estudios supe-
:\:.. al igual :los demás bachilleres. 



En es1a =a instancia, los 
graduados ¡u:den seguir esllldios que 
lleven al grado de "Profesor de educación 
media" en especialidades a fijar, para cuyo 
efecto se les remnocerán, por equivalen
cia, gran parte de los conocimientos 
adquiridos y se IIalará de que obtengan 
iguales equivalencias en las universidades 
para igoal o distintos tipos de carreras. En 
ese caso, un estudio posterior fijará los 
criterios específicos así como las garantías 
académicas que se les concede. 

¿QUE NOO PROPOl\'EMOS a>N EliTE 
NUEVO CURRICULO? 

"t Restinllr al sis1ema una 
instinlción con identidad propia que se 
constituya en 1.m conti:nenie de los 
intereses y las necesidades de los jóvenes 
con disposición para educar. Una institu
ción que rescate las raíces históricas y la 
esencia de la vieja instirución, sin actiwdes 
vergonzantes y ctispuesta a ofrecer una 
allemativa democrática para la formación. 
Una institución abierta, ágil, reconstructi
va, crítica, capaz de nutrirse de la savia 
popular. Capaz de vislumlxar que más allá 
de la orfebrería del método existe la 
realidad proteica que ofrece el medio, la 
región, la sociedad, que hace estallar su 
propio contioente, en lo material y en lo 
espiritual mancomunados. &ta nueva 
institución puestl al servicio de un 
proyecro oorrectamenre formulado, debe 
sostenerse con 1m rwevo sistema de 
relaciones internas, entre los jóvenes y los 
adoltos. Por fin, queri?J'JUJS ofrecer como 
alternativa ll11ll institución capaz de 
transformar el carácfer verticalista y 
auJOrilario de la gestión por otra de 
na1uraleza democrática, donde la partici
pación del grupo en la tarea de planifica
ción y occión en sentido amplio sea 
auténtica y se eja::ure sin ambages. Una 
institución capaz de realizar actividades 
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extra-muraks con sentido social y de 
servicio a la comunidad 

2. Proponer un curriculo 
regionalizable que se constituya en un 
proyecro político, científioo y técnico, de 
raíz democrática, capaz de lograr el 
consenso no sólo del equipo responsable 
de su desanollo sino del medio. Consen
so que reclama, como es obvio, la 
hbertad para la reconstrucción pennaoen
re del modelo, los contenidos y los 
métodos. En ese caso, el mOOelo ctnricu
lar más adecuado a tales propósitos, bien 
puede ser un modelo confoonado por 
áreas, con un sistema de m6d.ulos 
articulados por tm. número variable de 
unidades didácticas. Las unidades de 
aprendizaje permiten la regiona1izaci6n 
del amiculurn, respondiendo a los 
requerimientos locales y a las necesidades 
históricas que redundan en tma recreación 
pennaoenre del instrumento pedagógico. 

El carácter reconstruclivo del 
saber que estas unidades aseguran, corre 
parejo con la itrvesl.igación como méJod.o 
fundame1t01 de aprendizaje. Los requeri
rrúentos que regulen la regionalización y 
por ende la reconstrucción citada se 
traducirán en los phmes periódicos de 
fonnaciéll. de maestros comunes, mrales, 
especiales. de adultos, de frontera, de 
grupos étnicos diferentes, ere. 

El modelo incorpora por 
último. un conjunto de talleres electivos y 
un reruadro de espacio y tiempo entera
menTe libres destinado a la capacidad de 
organización de los estudiantes que 
integran el curso. 

3. Replantear el lugar del 
conocimiento en la esaiela. Hasta ahora 
la escuela argentioa no ha sido, ella 
misma, una instinrión enteramente 
democrática, salvo contadas excepciones. 
Los =- formados coo modelos de 
conducción auloerálica han contnbuído, 
conciente o inconciente:mente.. a reafirmar 



el modelo autarilario en el discípulo. La 
consigna ha sido "enseñar", es decir 
mosttar, indicar, imponer a desped¡o de 
acompañar, cooperar e indagar. El 
verbalismo ha sido ¡repondelante. Tode 
otta forma de aprendizaje, de adquisición 
de saberes, habilidades y destrezas, ha 
ocupado espacios reducidos en el anricu
hnn de formación de maestros. El Plan 
vigente adolece de iguales fallas. Deja 
¡:xx;o espacio libre pan¡ la cre&::ión y la 
recreación colectiva de estudiantes y · 
profesores. A na:lie escapa que la 
recreación de nuevos espacios que 
permitan la práctica real de un nuevo 
sistema de producción de oonocimienlos 
no es tarea !ácil ni rápida de lograr. Pero 
es imprescindible fomentarla desde la 
perspectiva de una política democrática de 

respe10 a la ignonmcia y al mor del otto. 
La reconstrucción tkl espacio y tkl 
tiempo individual y colectivo, está ligada 
al derecho que niños, jóvenes y viejos 
tienen a equivocarse, sin ser maltratadOs 
por ello. El conocimienro único, univer
salmente válido, sacralizado, corresponde 
a otra filosofía que no es la que más pesa 
en favor de los países democtátioos. Si la 
alternativa no se percibe en esos térm.inos, 
el desafio se transforma en 1.ma ficción. 
EstD explica que es preciso acompañar la 
a¡licación progresiva del mismo oon un 
programa de reciclaje de los cuadros 
docentes, que posibilite el desarrollo de 
cada área progresivamente, de manera que 
permita superar evenlllales dificullades 
durante el proceso de cogestión que 
genera el empleo de nuevoo; procedimien
tos de aprendizaje''. (2) 

ESTRUCTURA DEL NUEVO CURRICULO ACADEMICO 

AÑOS 1' 2' 3' 4' 

' 
8 ARFA DE LAS CIENCIAS DPL 

lENGUAJE 

~~ ~~a ARFA DE LAS CIENCIAS ~ 
o lJ SOCIALES fií "' <~ ~ 5 ZJg.,~s ARFA DE LAS CIENCIAS 

"''" "' ~:;Jo e; DE lA EDUCACKlN o< 19 
§~~ ARFA DE LAS CIENCIAS ¡¡¡ a 

NATURAlES ~ 
¡::: 

tJg f2 
.ff: ARFA DE lA CIENCIA 

MATEMATiq 

8 8 ~ 8 8¡ RE 
-

(Z)MQba,O.U..Oorrfeuht.a,.....~·Bdul:adóa!Wolka.DINBS.o.JU.l!U. 
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UN CURRICULO FLEXIBlE PARA 
UNA INSITfUCION ABIERTA AL 
CAMBIO 

~ modelo curricular necesiJa 
insertarse en una nue\.U organización 
instiluci.onal, cuya flex.ibilidad !:rinde la 
posibilidad real de producir cooocimiento 
cieruífico y viven:iar aa:iones pe:sonales 
y colectivas según mélodos dem:x:ráricos 
de gestión auté.nticamenre participariva. 
Este cmriculmn está constituído por áreas, 
ca:la una de las cuales integra campos 
~ del saber humano. 

No incluye asignaturas aisladas, 
por cuanto su nall.lraleza estructural y 
dinámica opta por categorías de organiza
ción del conocimiento y de la enseñanza 
difemues a las tradicionales. 

La asignarura actual es un 
"recorte" que no responde a la concepción 
epistemológica de este plan. Tampoco 

UN ARFAGAVE 

AÑOS 1~ 2~ 

1 1 

incluye pogtamas analítieos ni señala
mientos exto"ms sobre contenidos. Se 
espera que los docentes con sus alumnos 
los construyan y reconstruyan como parte 
de su fonnéK:ión. Los contenidos de ca:la 
área están organizados en módulos que a 
su Vf!:l. se abren en diversas uni<Wles. Los 
módulos son fij;>s: fueron pro¡xleStos por 
los especialistas que integramos el equipo 
téatico del poyecto; son represern.aiivos 
de la problemática sustancial gue atañe a 
la formación de educadores. En cambio 
concebimos a las unidades didácticas 
como pequeñas subestruclllras que ca:la 
pofesor tiene que organizar según su 
contexto regimaL Esta combinación de 
pautas generales y . especificaciones 
regionales ~ta a concretar propósitos 
de autonomía, descenlralizaci6n y regio
naliz.ación. 

Para poder apreciar las noveda
des que car~ este plan transcribi
mos alg¡mas partes del CUIIiculmn que 
describen su estrucnira. 

3~ 4~ 

1}~:~:~:~:~:~;~:::}'{ 

~ ARPA DE lAS OENClAS DEL 

~o 
s~~ o o g_¡g <;; 

o: .... u¡~ . o~o T i; 
~a¡~o 
§ >< 
og 

S: ARFA DE lA ClENCIA 
MATEMATICA 
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Este diagrama muestra una 
esnucrura en clave. Esa clave, que aparece 
en forma de T arostada, cumple la función 
de articular, desde el inicio, el desarrollo 
tcórico-pr~tico no sólo de su cont.erúdo 
especifico (contenido de las Ciencias de la 
E.duclr;ión: Pedagogía, Psicología, 
Sociología y otras que culminan con las 
Residencias Docentes) sino y en modo 
equivalente, el enfoque de las otras áreas 
que configuran el Currículum. Por lo tanto 
se espera que mediante una adecuada 
coordinación de su propio quehacer con el 
de las áreas restantes se introduzca, 
mediante una observación y una escucha 
atenta, en la instirur.ión real para ir 
avanzando g;.dualment.e y culminar con 
las citadas residencias docentes en tres 
camp::1s diferenciados pero complementa
rios: a) educación formal o sistemática, 
b) educación no formal o asist.emárica y 
c)investigaciones exploratorias. Los 
programas fijarán el procedimiento y los 
métodos de trabajo corres¡:xmdicnt.es. De 
lo que se trata fundamentalmente es que 
durante el 4g año, el trabajo de camp::1 co
rrectamente diversificado, brinde la 
p::15ibilidad de llevar a cabo un contacto 
maduro con la realidad institucional, en 
las múltiples dimensiones que adquiere su 
labor espcrifica. Dicho de otro modo, lo 
que se pretende es que en esta área clave, 
el estudiante de magisterio inicie desde 
temprano un contacto con la realidad 
institucional (escuela, colegio, jardín, etc., 
según corresponda) y cuente con un 
espacio concreto para analizar y reflexio
nar a la luz de la teOría, lo visto y oído, 
para avanzar paulatinamente por niveles 
de complejidad hasta llegar al ticmp::1 de la 
residencia donde la práctica docente sea 
integral y sustantiva 

Es el momento de la Residencia 
Docente el que permite: 

1) la posibilidad de experimentar, en 
espacio y tiempo reducidos, la dimensión 
social que en lo sucesivo será consustan
cial a su profesión de maestro; 
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2) la integración entre teoría y práctica y 
· 3) la articulación entre investigación y 

acción. 

La residencia no se define por la 
mera pennanencia del alumno en 
diferentes instituciones realizando 
determinadas actividades (dar clase, hacer 
observaciones, etc.) sino p::1r constituir 
una rnodálidad de aprendizaje centrlda en 
el análisis crítico de la realidad educativa: 
análisis crítico que se efectivíza ensayan
do nuevas formas de comunicación, 
poniendo a prueba las aptitudes y 
habilidades docentes aprendidas, obser
vando y tratando de comprender los 
procesos que sufre la vida de los grupos, 
vívenciando la complejidad de la tarea 
educativa, etc. 

Esta residencia se lleva a cabo, 
dijimos, en tres campos de experiencia 
diferentes y complementarios: 

1) En instituciones escolares de distinto 
tipo y carácter: escuelas para niños, 
adultos, rurales, jardines maternales, de 
infantes, centros de alfabetización, etc. 

2) En instiwciones no propiamente 
escolares como sindicatos, hospitales, 
clubes, entidades barriales, etc, utilizando 
entre otros recursos los mensajes de Jos 
medios masivos de comunicación y 

3) Iniciación en la investigación a través 
de la elaborat.:ión de un proyecto que 
sistematice algunos aspectos vivenciados 
en las etapas anteriores de la residencia 
Por ejemplo: análisis del vmculo maestro
alumno en las escuelas rurales y urbanas, 
de niños y adultos; intereses de los 
alumnos en el tiempo hbre; incidencia de 
los mensajes de los medios de comunica
ción masiva; influencia del currículum 
p::1r áreas en el rendimiento de Ciencias 
Naturales; comparación de los aprendiza
jes de los adultos en sindicatos, escuelas, 
etc. 

Tiempo destinado a la Residen-



cia Docmte: 150 horas. 

AREAS ffiMPI..EMENTARIAS 

AÑOS 

5 

~~z 
s¡B~8 
t.::8~;<-=
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§~~ 
o;:; 
~ 
!!:: 

1~ 
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El resto del campo cunicular 
está rompucsto por cuairo áreas en 
relación interdisciplinaria: 

1) Ciencias del le;uaje; 

2) Ciencias Sociales; 

3) Ciencias Naturales; 

4) Ciencia Ma!emáiica. 

El área clave (en 1) o¡:x:ra romo 
t.m articulador entre ellas; no solamente 
desde el punto de vista de la implementa
ción metodológica sino además al 
seleccionar los cont.enidos espccífiros. 
Dichos contenidos están igualmente 

3~ 4~ 
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organizados en módulos y tmidadcs 
didácticas que, de manera gradual, irán 
inrorpcnndo el modelo de aprendizaje 
intcrdisciplinario. 

Esto es así porque la "imagen" 
de la escuela primaria o en su defecto la 
instill.Jción que correspondiere a los 
pro¡x)sitos de la rcgionalización y tipili
cación del modelo, ~ opcrnr romo la 
"sombra" de este nuevo curriculum, para 
que los rontcnidos y los métodos de cada 
área no sean extraños al propó~ito 
formativo, específicamente señalado. 

Cada área dispone para su 
desarrollo de dos unidades horarias 
semanales de 80 minutos, salvo las que se 
privilegian en cada curso lectivo y a las 
cuales se le adjudican tres unidades. 



TALLERES 

AÑOS 1~ 2~ 3~ 4~ 

T 

z ARPA DE LAS CIENCIAS DEL 

8 LENGUAJE 
~ ~~a ARPA DE LAS aENCIAS 

¡g 
~ ?E 

o812o SOCIALES :::: 
ffi ~~ ~P.~Z::(;' ARPA DE LAS aENCIAS 5 

5~¡,.¡~...¡ :1) 

7-;< ocr:e::. DE LA EDUCACION (1')0 

~< :1) 
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NATURALES 8 ¡;; 
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g: AREA DE LA CIENCIA ::.:: 
MATEMATICA 

•• 
El plan de esrudios incorpora un 

conjtmro de talleres electivos que cada uno 
escoge libremente entre los que ofrece la 
instirución o bien la comunidad (concier
ros, cursos, grupos de esrudio, deporte, re
creación, teatrO, canto coral, laboratorio, 
talleres literarios, artesarúas y otros). 

Estas actividades libres y com
plementarias las nonnaliza cada escuela, 
en modo particular cuando se trata de 
actividades extramurales. 

ESPAOO Y 
TIEMPO 
UBRE •• 
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Los talleres, en tan!D modali
dad de trabajo de natmaleza teórico
práctica, integradora, intensiva, que exige 
un alto nivel de participación activa del 
grupo, compleran, profundizan y amplían 
esrudios y habilidades. 

Son de duración cuatrimestral, 
a razón de una unidad de tiempo semanal 
(80 minutos) y congregan un número que 
no excede de 15 alumnos por grupo, 
cursándose tres por cuatrimestre. 



ESPACIO Y TIEMPO UBRE 

AÑOS 1~ 2~ 3~ 4~ 

a AREA DE lAS CIENCIAS DEL 
LENGUAJE 

zO ¡2 ~ 
~~z AREA DE lAS CIENCIAS ~ o 
p,o::o SOCIALES 

~~ 
52 

oU~O t..:.l 
en <- 5 r.:.:8 e:o AREA DE lAS CIENCIAS 
f§tñt..:.:É;:i (l)c:l Vl 

z<Cl¡:;::c DE LA EDUCACION ~< Q :.::co<O 
q:::!:>- AREA DE lAS CIENCIAS 8 Cl 

0::5 NATURALES 8 ~ og ~ _, AREA DE LA CIENCIA 
!!: MATEMATICA 

gg ,. 88 
La incorporación del "espacio y 

tiempo libre", tiene como propósito que los 
alumnos, orgaJ'lizOOos en pequeños grupos, 
puedan imaginar proyectos y ejecutarlos 
desde sus particulares plnltos de vista, 
intereses y posibilidades (intelectuales, 
sociales, deportivos, artísticos, instirucio
nales y otros). La incidencia del profesor 
responsable de la ejecución y el asesora
miento debe ser mínima; apenas ln1 
coordinador, sólo cuando el grupo lo 
reclame. 

Se aconseja que el profesor que 
acníe como oocrdinador destine ln1 tiempo 
para escuchar informes, discutirlos, ere. 

La institllción no debe interlerir 
en los planes o programas de los grupos 
más allá del adecuado control que la 
seriedld de los procedimientos exige. 
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Se destina a esta tarea = 
lnlidad de tiempo semanal: 80 minutos. 

Esta reformo. que inicianws 
necesiJa acompañarse con un reciclaje en 
servicio, ya que implica un cambio 
sustancial tanJo en canJidaii de años de 
estudio, cuanlo en la organización de los 
conleni.rlns (áreas, módulos, talleres, 
ele.), metodologías de trabajo, relación 
teoría-práctica, ele. 

Sin embargo, el reciclaje . 
docen1e por si sólo es insuficiente para 
acompañar esta reformo. curricular. Es 
así como, conjwl1amente, se implemenJa 
una investigación en proceso que 
posibilile que los éxilos y fracasos 
puedan ser detecJ/)tÚ)s sobre la marcha 
para proceder a los ajustes necesarios. 



Implementación del Nuevo 
Currículo 

* ¿Cómo formamos nuestro equipo de 
trabajo? 

Los OOs proyectos mencioru<los 
al iniciar esta relación. son implementados 
con un enfoque inlerdisciplinario. El 
equipo técnioo está oonstilllilo por 
docentes pertenecierues a las áreas que 
integran el curriculum y especialistas en 
Psioología, Sociología, Filosoffa de la 
Educación y Educaci6n a Distarria. 

* ¿Cómo seleccionamos las Escuelas 
Normales que participan en la experien
cia? 

En setiembre de 1987, hicimos 
llegar, para su leclllra y discusión, a las 
180 Esooelas Normales de todo el pais, un 
Anteproyeclo de Curriculum elaborado 
por la DINES, para la Formación de 
Maestros de Educación Básica. 

Solicitamos remitir el resultado 
de esta consulta con todos los aportes que 
la comunidad educa!iva (¡:=ona1 docenre, 
administrativos, oentros de esllldiantes y 
padres de los alumnos) creía irnportanre 
realizar. Teniendo en cuenta el aruepro
yecto original y las sugerencias recibidas 
se redactó el Proyecto, finalmente apro
bado por las antoridedes educalivas 
nacionales (Resol. Ministerial N' 530!11-
4-88) y que hemos presentado en este 
trabajo. 

Se seleccionaron veintiseis 
escuelas entre aquellas que : 1) adherian al 
proyecto y 2) eslllban distnbuilas 
geográficamente de mana-a tal que al año 
siguiente pudieran operar oomo escuelas 
referentes en la extensión de la experien
cia 

Los directivos de cada institu
ción cona.nrieron a una retmión realiza:la 
el 22 de fubrero de 1988 en la sede del Mi-
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nisterio de Educaci6n de la Nación en la 
Capital Federal, invi!aOOs por esta 
Dirección Nacional 

El Director Nacional llic1Dr 
Ovide Menin la Subdirectora Nacional 
prof. Sulma Guridi Flores, junto con la 
coordina:lora de los Proyectos DINES
OEA prof. Emilce E. Botte y el equipo de 
profesores que lo integrnn, presentaron el 
nuevo currirulum, sus fimdatnentas 
teóricos y cada una de las áreas que lo 
componen. Los dooentes invm.Jos 
regresaron a sus escuelas con el c:ornpn:r 
miso de discutirlo con la comunidad 
educativa y confirmar su participa::ión o 
no en la experencia Sólo tres escuelas 
solicitaron posponer su inclusión para 
1989 con el objetivo de profundizar, 
durante 1988, el esllldio del enfoque del 
nuevo plan y recrear las áreas propuestas 
para su posterior implementación 

* Qué toreas desarrollamos dw-anJe el 
primer semestre de 1988? 

Para mayor claridad, separare
mos las actividades desarrolladas por cada 
uoo de los Proyectos mencioru<los. 

A Reciclaje en servicio del perronal 
docente de Educación Superior 

Las acciones desarrolladas 
pertenecen a dos modalidades: 

- PRESENCIAL: con reuniones periódicas 
en las sedes de las escuelas para discutir y 
reflexionar acerca de la nueva propuesta 
curricular y la modificación de actitudes, 
metodologías de trabajo, recursos y 
contenidos científicos. 

- A DISFANCIA: empleando 005 tipos de 
medios; material impreso y audiocasset-
tes. 

Sintetizamos las acciones 



llevadas a cabo, en Jos siguientes p.mtos: 

lli!.] Reuniones semanales de todo 
el equi¡:x> tecnico para promover el inter
cambio que favorezca el enfoque interdis
ciplinario que c:ar<deriza a este proyecto. 

¡g] Elaboración de documentos 
de apoyo j:iocesados clidácticamente Los 
documentos entregados hasta eJ• momeruo 
son los siguientes: 

a) FUNDAMENJOS TEORJCOS: 

Se incluye en este documento 
reflexiones ~ca de algunos conceptos 
medulares ~ r ·'"!dameruan el nuevo 
curricul.um (educación básica, identidad 
cultural, y regionaliz.ación); prirripios 
didácticos (áreas curriculares, talleres) y 
lecturas orientad~, 

b) TALlERES: 

Los talleres presentan en este 
curriculum tm.a de las novedades más 
importantes. 

El documento explicita la tarea 
instiwcional previa a la puesta en marcha 
de los talleres, su organización, la dinámi
ca de trabajo que debiera lograrse. el 
número ¡:x>Sible de alumnos que lo 
integren, criterios de evaluación,etc. 

e) DOCUMENJOS DE TRABAJO DE 
CADA UNA DE LAS ARPAS CURRICU
LARES: 

Ciencias del Lenguaje 
Ciencia Matemática 
Ciencias NaiUrales 
Ciencias Sociales 
Ciezrias de la Educación 

El primer documenro de cada 
tm.a de las áreas tienen tm.a estructura 
similar a la que detallamos: 
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Presenúri/Jn 
Qué es un m!xiJdo de aprentlizaje 
Qué es una unidad di.dóc1ica 
FundamenJocién del área 
Cúal es nuestra propuesta 
Qué únplican estos cambios para los 
alumnos 
Objetivos generales del área 
Los m/xJJJkJs de aprendizaje: 
Por qué elegimos estos módulos? 
¿_Cúal será nuestra colaboración? 
explicilacién del módulo /: 
Unidades que lo. integran 
¿Por qué proponemos estas unidades? 

El segundo clocumenlo de 
trabajo de cada tm.a de las áreas sugiere 
¡:x>Sibles fonnas de organizar y diseñar las 
¡rirnelas unidades: bibliografia. postbles 
actividades, recursos didácticos y formas 
de evaluación. Los docentes de cada · 
institución tienen la posibilidad de 
enriquecer esta propuesta para adapaiarla 
a las necesidades de cada unidad 
educativa 

~ ~""'-'---'ón de vf ~ VliUJ<Ll '" JOCasset-
tes. 

Las distintas áreas curriculares 
han grabado charlas entre especialistas, 
acerca de ternas o problemas referidos a 
la implementación de sus propuestas; que 
fueron entregados a las escuelas de la 
experiencia con la intención de abrir otro 
canal de comunicación. Se les solicitó 
devolver, por el mismo medio, la res
p.~esta a Jo planteado junto con otros inte
rrogantes que fueran surgiendo en la 
imple- mentación. Los especialistas que 
integran el equi¡:x> téaúc9 del proyecto 
seleccionarán respJeStas que tengan 
in1eres gene- ral y conleStarán dudas, 
"reflexiones o sugetm::ias. 

Para emiquecer este tipo de 
aportes se realizó un convenio con 
Telescuela Técnica, instiluci6n depen
diente del Canse}> Nacional de Educa-



ción Téaúca (C:ONEI), quien emite por 
LRAI Radio Nacional un ¡rograma 
semanal de perfeccionamiento docenle. 

Se seleccionaron las emisiones 
cuyos remas pueden servir de apoyo al 
plan de Formación Docente de esta. 
Dirección Nacional, y se enviarán 
grabadas a las escuelas de todo el país. 

Considernrnos que este aporte 
reviste especial importancla sobre todo 
pam aquellas escuelas más alejadas de los 
centros cu!IUI1ll.es de nuestro país y que, 
por ello, tienen ¡xx:as posibilidades de 
acrec<ntar sus I<CUrSOS didácticos. 

entre los!!!:=.:.~ =en-
cia y los e<pecialistas del ¡royecto. 

Creemos importante destacar 
que las visitzs fueron realizadas por cinco 
especialistas simultáneamente, pam 
brindar el asesoramiento técnico a los 
docenles de las distintas áreas. Estas 
reuniones de trabajo permitieron la 
reflexión y discusión acerca de los temas 
fimdamentales del ¡royecto así como 
también la manifestación de dudas, el 
análisis de expetiencias, ere. 

Se aprovecharon estas visitas 
para conversar con los alunmos de 
algunos cursos acerca de su opinión con 
respec10 a los cambios de los que ellos 
también panicipan. Manifestaron su apoyo 
a .la experiencia, mostrando gran entusias
mo en la tarea recientemente iniciada 

~ Alel1ción de consultas en 
horarios establecidos pam tal fin, a cargo 
de e<pecialistas de las distintas áreas. 
Estas consultas las realizan los docentes 
por teléfono o peiSOitalmente, según sea la 
disrancia que los separa de la sede del 
proyecto. 
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B.- Investigación Educativa 

El Proyecto de Investigación 
Educativa tiene a su cargo las t:areas de 
seguimiento y evaloación de la implemen
tación de la experiencia, pam su posterior 
ajuste. 

¿Qyé investiganros?. Las 
distintas respuestas que produce cOOa uni
dad instilllcional anre el desafio que cons
tituye esta irmovación educativa, en 
función de sus particularidades específi
cas. 

Si bien ambos ¡royectos 
(Reciclaje e Investigación) se encuentran 
interrelacionados, desde la propuesta de 
seguimiento se diferencian objetivos y 
tareas, de manera ').';'< poede observarse 
también la interacci6n que se produce 
entre el equipo docente de cada institu
ción y el equipo de· e<pecialistas que tiene 
como función orientar la implementación 
del nuevo Plan 

El equipo de investi ación 
divide su tarea en dos etapas. ~ la 

· primera, se centrará en la detección de 
logros y dificultades en la implenrenta
ción, apootando a la comprensión de los 
procesos instirucionales que originan su 
surginllento. Se parte de eruender que 
cada instilllción recrea la propuesta de 
acuerdo con distintos -aspectos de su 
propia realidad y dinámica (composición 
y formación docenle. localización 
geográfica, respuesta del alumnado, ere.). 

En una seg¡mda etapa, que 
tendrá lugar al finalizar el ciclo lectivo, se 
procedfri a formular líneas de acción que 
permitan mejorar la implementación allí 
donde se detectaron dificultades, apunta· 
!ando al mismo tieme<! los aciertos y 
ateodiendo a las poSibilidades de transfe-

----~~=-=·· 



rencia de los mismos m el momento de la 
extemión de la experiencia. 

~ tareas desam>D.OOas haga el 
momento por este Proyeao de Investiga
ción, son: 

1.- Recopilación de anteceden1es (planes 
de estudio, programas de asignanJras, etc.) 
que sirven de base al proyecto de Investi
gación. 

2.-Se~ y análisis de bJ.bliograffa 
especializada. 

3.- Disefu del proyecto de investiga
ción en ¡mceso, desmollando su marco 
teórico especifico. 

4.- E1aboracDn de instrumentos para la 
recolección de datos. 

5.- Rec:ol.ecci5n de infunnación en las 
escuelas. 

Cano sabemos que esre trabajo va a llegar a muchos doa:l1les de DUe:SirO pcis y de aros 
países laliooamericanos <XXI los que ampartimas segtli3IJlCde inr=ses y necesidades, nas seria muy 
gra10 que hicieran llegar sus reí!.e:lciooes acm:a de esta ~ Es prOOal:C que a partir de 
c:otnm~caciones ¡xscriores <XXI instiluc:iooes educa!ivas cp: estén, cano nosaros, inJenr.ando mejorar 
la calidad de la fonnaciát de docenles, podamos inierc:ambiar nuesttos éxitos y evaluar nuestJas 
difiwllades en forma · 6dica. 
Emilce E. Botte pen 

DESCRIPIORES 
Curriculo de Formoci6n de Docerus
Educoción Superior - lnvestigaci6n por 
la Acción - Reciclaje 

Proyecto de la Dirección Naciooal de Ed~ Supemr - Secretaría de Educación -
Ministerio de Educcióo y Justicia de la ~ación. Argentina 
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resúmenes 
analíticos 

N' 0001 

PUBUCACION: 

UNIDAD: 

DESCRIPTORES: 

DESCRIPCION: 

ARGENTINA 

Lec!o-<scritura iniciaL Por una igualdad de oportu 
nidades 

Comunidad Escolar Democrálica, Buenos Aires, 
Año 1986, N' !; p34/63 

Secretaría de Educación. Municipalidad de la Ciu 
dad de Buenos Aires. 

Curri::ulo de escuela primaria-Diagn6Stioo educa 
cional-Innovación educacional-Perfeccionamiento 
docente 

En una entrevista. la Prof. Graciela Carbone-Directora de P!aneamiento 
de la Secretaria de Educación- explicita cada uno de los pasos que fueron 
imprescind¡.bles para lograr un producto oo improvisado ni axbitrario. 

CONTENIDOS: 

1 El programa de planeamieruo con respeao a la l~tura represen 
ta la ¡ximera prioridad de su gestióttl)icha gestión heredó una crisis en 
esa area temárica, a partir de las prescripciones del diseno cua:icular de 
198! que se referían al período que debe esperarse en primer grado para 
empezar a leer y escnbir. Esto hacía que el problema estuviera focaliza 
do en las escuelas dependientes de la Municipalidad de la CiOOad de Bue 
nos Aires. 

2 Esa nueva experiencia se abordó siguiendo la secuencia metodológica 
diagnQstioo, innovación curricular, perfoocionamiento - diagnóstico: res 
pecto a esta etapa, los resultados mostraron un nivel de logro de los all.ll1UlOS 
que de ninguna manera justificaba una postecgación en la enseñanza -
iimovación: a partir de lo anterior, se estimó que en laenseñanza primaria _ 
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solamente aquel que Jo necesita debe ser entrenado; pam Jos demás es una 
e1apa cumplida por riladuración, por la ejemtación del jardín (el 93% de Jos 
niños habían acudido a él), etc. -perfeccionamienlo: pam apoyar al docente 
enrelación ron esta innovación. 

3 En la investigación de diagnóstico se trabajó con padres, direc!ores y 
docentes en ey,rcicio y finalmente con una población de 3036 alumnos 
de 1', 2'y 3' grado. 

4 Como un ~ seiiala que en el año 1984 se elaboró un doonnen 
10 preliminar de orientaciones pam el docente que llegó a todas las escuelas 
pero ro tuvo el efe¡:to esperado. 

5 En el año 1986, se eliminaron todas las restricciones en el primer grado, 
tanto en t:iem:pO para leer y escribir como en metodología de enseñanza y 
elección de libro de textos. Se devolvió al director y maestros la hbertad de 
decisión en tomo a ello. 

6 Se estimó que pam producir una imovación a fondo de enfoque y metodo 
logía, el docente necesitaba ser acompañado. En virtud de eso se organizó 
un cur:;o de Jecto.escritura a distancia cumplementado por actividl<les pre 
senciales .<Jos optativas y una obligatoria- destinado al pexsonaJ involucra 
do en la reforma (supervisores, directivos y maestros) 

7 La necesidad del curso a distancia se fundamentaba, desde el punto de vista 
del planeamienlo, por ser la única respuesta JlOSlble a un problenta que tenía 
al envergadura; 6000 personas involucradas entre supervisores, directivos 
y docentes.-

8 El cur:;o dora siete meses, uno por módulo. Los maestros son atendidos por 
tutores -maestros y direc!ores convocados-que recibieron capacitación, es 
peciahriente en Jecto.escrirura. 

9 El oonlrol de la eficacia del curso Jo hace la Dirección de Investigaciones 
mediante la evaluación formativa del curso a distancia. 

JO El docente de otras jurisdicciones puede acceder a los módulos del curso a 
distancia, pero no aisladamente, sino a través de instituciones u organismos 
oficiales. 
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N20002 

BRASIL 

lndependeDcia e innovación en ~ educa 
cionaL Acción-Reflexión 

AUfOR: Luckesi, Ci¡xiano Carlos, en colaOOración con el equipo 
técnico de ABT 

PUBUCACION: 

UNIDAD: 

DESCRIPTORES: 

DESCRIPCION: 

Tetn)Jogía Educackm.al. Año XV, N'2 71{72, julio
octubre 1986, p. 55/64 

~ Brasileira de Tecnología Educa;ional 
ABT 

Tecmlogía Edtx:acional- Irmovoción Educacional
Proo:so oognosci.tivo-Identificación de necesid.ooes
Praxis educativa - Brasil 

Ib::urnento base del XIV Seminario Brasil.eiro de Tecnología Educacio
nal (Río de Janeiro, 26 de setiemlxe a 1 de octubre. 1982) 

FUENTES: 
19 referencias bJ.bliográfi.cas 

CONI'ENIDOS: 

Fn la IN'IRODUCCION se refiere a la ABT; a la im¡xJrtarria del 
Seminario Nacional como m "foro de debai.es" en' el que se presentan 
experiencias que son divulgadas y que probablemente 5elán util.iz.a 
das; a la Asociación en el contexro de esos Seminarios y en particular 
a su participación en el XIV Seminario Nacional, la cual vasará so1xe 
cuestiones de independencia e innovación en Tecnología Educativa, 
desde el JXII1f.O de vista del cooocimiento. Señala que "/a independen 
cia, obligatoriamenJe, conduce a la originalidad y, por eso mismo, a 
la innovación". -

2 El segumo puniD, CONOCIMIENIO CRITICO COMO FUNDAMEN 
TODE TECNOL031A EDUCACIONAL. está ~ IXJr <bs 
partes: Compromi<io rooceptual y Tipo de conocimiento fi.Dldamenta 
dor de la práctica en temología educacionaL 
Fn la parte Compromi<io a:JllCeptual analiza <bs conceptos de tecno-logía edu 
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cacional que fueron tr:alados en el XI SerninaOO Nacional de ABT, realiza 
do a fines de 1979: 
-El ¡rnnero, que era el que más se OOa:uaba a las ¡rácticas de !59 de los 266 
organismos que realizaban actividades de teCnología educacional en Brasil, 
ex¡resa: "La temdogía edJJcaciJJna1 es Wl<l formaistemótim de planear, 
impJementar y evaluar el proceso total de aprendizaje y de instruccWn en 
ténnino de objetivos específicos, basados en inve>tigaciones de aprendiul 
je humano y canunimción, empleando recursa> humanos y materiales, de 
manera de tomar lanslrucción más efectiva". 
Según el autor, este . concepto tiene m estricto aspecto instrumental 
y eficientista. 
-El segmdo es m concepto re6rico que sintetiza 1Dl nuevo enfoque: 
"Fundmnenlándose en una opción .filos<1ica, cenJrada en el desenvol 
vimienlo. integral del hanbre, inserto en una dinámica de transfom/a 
ci6n social, ~ por la aplimci6n de nuevas teoríasprin 
cipins, cqnceptos y técnicas, en ¡q¡ ~ permanenJe derenovación 
Globaliza tres eiemeruos fundament¡Jes de cualqui« acción Inrnana: lUla 

opción filosófica, lUla ~ón social de acción y el uso de prin 
cipios cientifioos e ins1rurnenlos técnicos de transfonnación. Aclara, el 
autor, que esto implica m"compromiso político con la pradacci6n y la di 
ulgaci6n de· cmocimienJos originales que fundamenten su prádim y que 
auxilien la prádim de ins educadores". 
En cuanto al Tipo de oonocimiento fundamentadcr de la práctica en lec 
nología Educaciooal, se refiere al sentido común y al sentido aítico como 
niveles del oonoc.imiento que h.acen a los divm;os niveles de conciencia y 
eficiencia y los relaciona con los fines de la acción educativa, los rn=mis 
mos epistfmológicos del oonocimiento y con la independ<ncia e innovación 
de la teCnología educativa. 

3 El te:= punto IIl!lll EL C:ONOCIMIENID ORIGINAL COMO CONDI 
QON DE INDEPENDENCIA E INNOVAOON EN 1F.CNOI..OGIA 
EDUCAQONAL 
Se refiere en primera instancia, al Conocimiento original como condi 
ción de independencia a partir de que el oonocimiento, fimdamento de 
toda y cualquier ¡ráctica humana ¡xrede ser liberador u o¡xesor, seg6n su 
nivel de profundidad, seg6n quien lo detenta o como se usa. 
Sigue am El desenvolvimiento de estudios e investigaciones originales 
como oondicicíit de independencia e inuovación w tecnologfa Educaclo 
nai, reseñando su introduccj6n en Brasil, sciialaudo el peligro de convertir 
se en oonsumidor de ¡rodu::tos de comunicación y pedag6gioos e instando 
al estudio y la reflexi6n soheel tf:ma. 

4 El úl!imo punto del clocurnmto, MECANISMO PARA lA INDEPEN 
DENClA E INNOV.ACI<l'! EN 'IECNOWG!A EDUCACIONAL 
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~ 0003 

ACCION-REFI..EXION ¡ropone ~ de la originalidai de la realidad, 
situada en el espacio y en cl tiempo. 
Se refiere al mecanislm acdóo-ref1exión destaca las consealeOCias de su 
utilizaci6n y señala alguna; ccnlici.ones para un empleo dicienre de ese 
mecanismo. 

COLOMBIA 

La innovación en educacióo. ldentifJCacióo, 
document3cióo y caracterlzacióo de seis Casos en 
Antioquia. 

AUI'OR: Restrepo G., Bernardo; Acevedo, Edua!do; Betancur 
B.,Jesús;Cartagena B.)aime; Ecrevenia, V .Amparo 
Rendon e~ Femm:io; Posada p., Gustavo; Jara 
miik> H.,Gonzalo; Palacio L.,Luis Hemán; Giraklo 
R.,Socorro; c_ardona C.,Giialdo; Caaillo G.,Orlllldo; 
Correa U.,Sanriago. 

PUBUCACION: 

UNIDAD: 

DESCRIPTORES: 

DESCRIPCION: 

Pa%Iocim:l del Comité Cenlral de Jnvestigaci:mes de la 
Univ~ de Antioquía, 1985, 3(17 p. 

"Programa Especial en Investigaciones, lnoovaci:mes 
y Tecn:>logí.as en Educaciál" del FonOO Colombiam 
de Investigaciones Cientffi~ y Proyedos Especiales 
"Francisco José Caldas",COLCIFNCIAS: Proyec~o 

'1~ y Doaunenlaci6n de Inrovaciones 
Educaliv$ y Tecn:>logías ~en Educación". 

Jnmvación Educacional- Experiemacmal- Estudio 
de ~- Colombia 

Jnvestigaci:Sn cuyos objetivos son identificar, caracterizar y documentar las 
innovaci:mes empiricas y sistemáti:as que ac:b.lalmenre se llevan a cabo en 
la "educaci:Sn básX:a" en el ~ de Anlioquía; JIOPOlle:f un _ 
modelo de ~ y document.aci5n de irmovaciones educariv$; 
hacer recomendaciones me financiación, difusión y diseminación de 
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innovaciooes ¡IOmisorias. 

FUENTES: 
Bibliograffa gener.U; bibliografia de cada. caso; entrevistas; doc:urnenros. 

CONTENIDOS 

1 HUMERA PARlE: Proyecta; -~ estudio exploratorio y di<ieiio 
metodológico. . 
L Proyecto inicial ¡:resenra:lo a COLCIENCIAS COI1'Xl pauta para la carac 
te:rización de las inoovacimes: contiene antecedentes, alcances de la carac 
te:rizaci6n, objetivos ·del i:nvetdl!rio y modificaciones que obedeCen a 
sugerencias ~ ¡e;entadas al investigador. pincipal por COLCIEN 
CIAS 

n Diseñ> rnetodológi;:o definitivo de los casos estudiados. ~ 
-A Repesentaciones de bs casos: los estudios exploratorios con::luyeron 
con la elección de seis casos cuya tipicichxl y variedad fue convenierue 
establecer para deteuninar la validez y confiabilid¡rl de las generalizaciones 
que se hagan. . 
-B. Disefus por subp'oyectos: 1.El Caso ACAIPA~dld con pemmeria 
jurídica constituída en Medellín por la asamblea de Padres de Familia, asis 
temes del Equi¡x> Asesar de los Jardines Infantiles Canq:.:sinos, Futuro para 
la-Nii'.ez e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- asociación que se 
organizó con el fin de que los campesims, p00res de familia y jardineros 
manejen directamerue los fondos ofreci:ios por el ICEF destinados a la 
atención de los rneoores de 7 afwls según la ley colombiana 2 El Caso del 
MEI'OOO SUCRE i:nicirl> en 1973 COI1'Xl una altemaliva pedagógica en 
pos de la actividad del niOO y del grupo, ensayaó:> fundamentalmente en el 
nivel de ensdianza :¡ximaria en escuelas rurales y colegios mbanos, tendien 
te a bgrar metodologías adecnooas para la es:.:uela unitaria 3. El Caso del 
Proyecto Escuela - Hogar del CINDE - Centro Intemacional de Edx:ación 
y Desarrollo Hl.ll11ll00- que lleva a cabo una experiencia enfocada a la 
edul:xión ~lar CO!OO una manera específica de irn>rpotar la comu 
nidad en las tareas edoca!ivas, especialmente la familia. 4.El Caso del 
Método Lauhdl. del CI:EBA, que oonsi.ste en la metodología de educación 
popular seguida por el Centro Laubdr para al educación básica de adultos. 
5.El caso de los "Flk:ilitadores" de Orientación :&colar, enmarcado denlro 
del ¡rograma de psicoriem.ación y que a través de la División de Consejeria 
y Or:ienlaci6n Profesi:mallleva a cabo la Secretaría de Educación y Culrura 
de Anlioquía. Fue aeado como ~ al c:uriíallo, allle la imposibilXIad de 
satimcer tod2s las neresidm de p;X:orientación con JKQfesionales dota 
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dos de grado universitario. 6.El Caso de Educaión a Distancia de la Uni 
versidai de Autioquía, Proyedo ED!-U. de .A. que IIIVO sus aotec<denles 
en el programa de ''Universidad Desescolariza:la, UNIDES", y fue expe1i 
mentado por esa Universidai en 1979 y evaluado en 1975. A partir de 1980 
y teniendo en cuenta las exp<>:iencias dejadas por la primera etapa, se 
reinició el programa en """" de cuarenta monicipios con un grupo de 500 
estudiaores. 

2 SEGUNDA PAR1E: Resultada; de la Documentación y caracta:i2a 
ción de los casas. 
- Distintos grupos de coinvestigadores ¡re;entan los resulta:los de los res 
pectivos casos. 

3 TERCERA PAIITE A manera de coo.dusion<s y generalizaciones sobre 
innovaciones en ~ 
Esta parte contiene! L Conclusiones sobre el origen, desarrollo y persped 
ivas de las innovaciones estwúarias /l. Qué documenlar y caracterizar en 
el estudio de innovaciones educativas. 

METODOLOGIA: 

A. Representatividad de los casos 
- Se realizaron estudios exploratorios que concluyeron con la selección de 
seis casos, cuya validez y confiabilidad están garnntiza:los por el diseño y 
ejecución de cada uno de ellos. 
- Las generalizaciones comunes sobre innovaciories educativas como tales., 
no individual sino genéricamente consideradas, sólo pueden ganmtizarse a 
partir de la sigoificación de los casos estudiados. Por ello se considero la re 
presentatividad de los .casos estudiados a la ley de varios criterios, deducien 
do asi so poder generalizador: 
12 Criterio oficial-privado 
'1!' Critei:io diferencial rural-urbano 
32 Criterio soci>econ6mico 
4' Cuano de los casos se aplican a la educación formal y dos a la no formal; 
algunos oon de cobertura ainplia y otros son ensayos a nticronivel, mienlras 
uno se aplica a nivel universitario; los otros se experimentan en los niveles 
preescolar y primario. 

B. Diseños por Suproyecfo 
En ténnirns generales, oon varianres segón los casos, incluyen: 
a) El objeto de esllldio 
b) Objetivos del estOOio 
e) Documentación y caracterización de la his1Dria fuenll:s y efec1os de la 
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irmovaci6n 
. d) Detenninación de agentes de la inoovación y de las post~ de ge 
neralipción 
e) Variables uii1iza:Ias para la e1alxxaci6n de insiiUinentos y plan de análisis 
f) Pol::iacDl y muestra 
g) .lnstrulmtrcs 
h) Plan de Análisis 

CONCLUSIONES: 

N200M 

AUfOR: 

Los dos últimos capí~ del estudio se refieren a oorx:Jmiones generales 
a h largo de la investig~ón y a generalizacione me &x:umentac:ión de 
inrovaciones. Fl primero de eJlos está df.dicaOO -al análms del surgimiento 
de las inrov~ coosi:ieraclas; a la fonna cómo se han desanollab -
estraregia5, recursos y obstáculoS que cada una a enfrentado en su curva 
vital-; a los tipos de agen11:s aeadores, ~ y rmuentes, y a los de 
te.uninanles del estaX> de solidez adllal de las :inoovaciones. Fl úlliroo 
capíllllo se oonaeta a sugerir, a partir del esrudio de los seis casos cara:se 
rizados, los aspectos básicos ¡xr considaar en la documen1aci6n de inm 
vaciones educativas. · 

COWMBIA 

Alternativas de Educación para Grl.lp<l§ 

Culturalmente Difemiciados 

Ardila, Jrmarco; Rojas Aspiazu, Luis; Y añez, 
Cecilia; Ponce, Pa!rici:l; Hemández Frm::o Gal:Iiel; 
L6pez. Virginia :Reyes Mazón. Manuel; Nilo, 
Selgi.o U.; D'Amlmsio Ubiratan; Ortíz Rescaniere, 
Alej¡mro; Dlx¡ue, Ana María - Nih Selgi.o U. 

PUBUCACION: Organización de los EstaOOs Ameri:aoos. WasJúng 
ton, U.SA 1983. 197 p. 

UNIDAD: 

DESCRIPTORES: 

Programa Regional de Desmolh Cullllral 

Alnézi:a La!iÍ!a - Desarrollo Cultural- Programa de 
Educación - Experien;ia Educacional - Esnxtio de 
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Casos 

DESCRIPCION: 

El ¡rese:nre volumen registra m ·founa ~ las 
~ e informes finales del Grupo de Expertos m 
Educación y Cultura convocab; JU el Programa Regional de 
Desarrolh Cultural a deliberar sotte temas relevantes para 
nuestros países y p.ld>los. . 

FUENfES: 
Bibliografia con 5 tírulos 

CONTENIDOS: 

CoOOensamos la Presentación hecha JU Inés G. Owoorro, Jefe 
de la División de Patrimonio Oiliural Depart.amento de Asuntos 
Cu1turales, que ofrece una excelerue desaipción del trabaj>: 
-Al planear el ¡re;enre Compendio sobre ALTERNATIVAS DE 
FDlX::AOON PARA GRUIUS aJL11.1R.AlMENTE DIFE 
RENCIADOS, se eligj:S cano JXirripal. airerio orientador el100 
mento históó::o de América y la. conootaci5n sociocuhural del 
fenómero educalivo. 
-Los Ministros de Educación, m la Décima Reunión del Canse 
jo Interamericano para la Fñncri)o la Ciencia y la Cultura, 
efecnJada m Cokmbia m 198o, ap:ueban el CONSENSO DE 
BOGOfA SOBRE REGIOOAUZAc::KN EDUCATIVA A 
NIVEL NACK>NAL (Res. OECC-480,.00) y el CUMPll 
MIENIO DEL CONSENSO DE BOGOTA (Res. ClECC- 4f:i;J 
80) que sugiere la realiza::i.ón imnediara de acci:m.es corx:retas 

JU parte de la Sei:retaria Geni.T<Il y la invitación a los Estados 
miembros para su participaci6n En ellas. 
-Las recoiDemaciones ~· la Primera Reunim Téalica sobre 
F.duc:acM5n y Cultura Popllar Tradicional celebrada en Cuenca, 
Ecuador, en 1979, recojen el oonocimeñuo y productos de 
experiem.as de sesenta especialistas de los sectores cultural y 
educativo de las Américas. 
-Tomando como punto de partida las recomenkiones de la 
R~ Téalica de 1979, se dá comienzo a una serie de activi. 
dales. "piloto", con el propósito de presentar a los paises ameri 
caoos al~ eslrategias a1emadas para el desaaollo de proyec 
~enlos~la~oo~su~~ 
La seis Alternativas ¡RSentadas En Cuenca m oonstiluyen los 
únicos casos.demro de este esfuern> integraOOr de la Cultura. y la 
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Educación 0011 vistas a m desarrollo equililrldo pero sí una muestra muy 
significativa en este proceso. Su elección se debió, en ¡Kimet támino, a los 
importantes resultados obtenidos en su desarrollo, y en seguMa instarria, 
sólo participaron esos seis ~ debido a las disponibilida:les financi~ 
que impidieron invitar a otros educadores con experien:ias dignas de 0011-

sideración. 
Fl contenioo de esta ~ se ¡:m;erua en <bs partes ¡:.riOOpa]es. La 
PRIMERA incluye cada Altemaliva en la foxma en que fue ¡:re:se.ntwja en 
Cuenca respetando su rOOacci6n original, seguida del diálogo genem:lo por 
la misma. Fl orden en que aparecen es el de su ~ en esa reurü5n 
interdisciplinaria 
La SEGUNDA parte del. Cornpe.mi> incluye canentarios y refleúmes de 
algunos participantes en la reunión de Cuenca, sotre aspeciDS culnJrales y 
educativos que les sugirieron las Altemarivas ¡xesentadas. de acuerdo 0011 

su form.acién. y experieOOa.. . 
-La exposiciSn de las Altemalivas estuVo a cargo de educadores que parti
ciparon en el diseño o aeaci6n del respectivo ~ o están ool.abor.m
oo en el desarrollo de los mismos. 

Ellas son: 

l. PROGRAMA·BASCQNIA..U. FWRIDA., UNA OBRA EDUCA17VA 
PARA MUCHACHOS CAll,EIEROS EN BOGOTA, Ff"esentación ¡:m 
Irenarco Ardila. 
Fl pograma. atiende I1lllChacros callejeros. para lo cual cuenta 0011 una in
fraestructma bastante definida, mlada para resolv~ las necesidades del 
grupo, y a¡x>yada directamente por el gobierno del Distrito Especial de 
BogotiL · 

2 PROGRAMA DE EDUCACION DE ADUI.IOS AYNl RUWA 4, re 
Bolivia, 0011 presentaciSn a cargo de Luis Rojas Aspiazu. 
Trata de rescatar las dinámicas más auténlicas de los grupos indígenas 
bolivianos a través de una relación es¡xmtánea de reciprocid:d, por medio 
de la cual se capacitan los distintos agentes educativos necesarios tanto para· 
el desarrollo de las comunidades, como para que éstas pledan defenderse de 
la agresión de la ciudad, preparáOOose para una comunicación coherente 0011 

la cultura ciudadana sin desvirtuar su propia pecsonalidad cultural 

3. LOS CENTROS INF ANT1LES CAMPESINOS (GUAGUAHUASIS) 
de EcUador, ¡resentados por PatricD Ponce. 
Fl Programa tiere COJOO objetiVo la educaci6n integral del nim de edad 
preescolar en su JI(lpio contexto. Es una actividad del Fomo de Desarollo 
Rural Maxginal. (R)DE RUMA) del Banco Cenlrla del Eculdor, que ruerua 
-además- 0011 la asistencia de ag~ inlemacionales. 

104 



4. PROGRAMA PADRES E HIJOS (P P .H.), de Qri1e, ¡resemado por 
Cecilia y aJeZ. 

El P .P R. es \D1 ¡:rograma de educación oo fonnal dedicado a !.os niños de 
edad ¡reescolar, doMe los padres se oonvier1en en docentes, y al logra" su 
¡:rop6sito la acción trasciea:le a toda la familia y a la comllllYhi 
Es una experien::ia iniciada JXlr el Cemro de Investigaciones para el Desa
JIOllo de la Educa::i6n (CIDE). de Chile, iniciativa ¡:rivada que cuenta oon 
apoyo local e iriiema;;ional 

5. EL PROYECIO EDUCA11VO De WS GRUPOS ErNICOS De 
MEXICO: lA EDUCACION INDIGENA BH.INGUE BICUL1TJRAL, 
¡nsentación a cargo de ~ Gamel Hemárr:lez. · 
Es \D1 ¡:rograma a nivel nacional para la revabizaci'Sn de las e'Jl¡:resiones 
cullurales de los grupos indígenas me.xicaoos, a través del ¡:roceso educativo 
formal. 
Rqresenta la iniciativa de los distintos congresos nacionales del Consejo 
NacXm.al. de Pueblos Irdígenas. 

6. ROBSIOWN: UN PROGRAMA BlllNGUE EJEMPLAR, Texas,~ 
tados Unidos, ¡:resentado por Mamlcl Reyes Ma2ón. 
Bmca la reafinnación de loS valores ¡ropios de esta commüdad, como parte 
de la población cbicana del país. oon el fin de ¡reparar a k>s niños y a los 
jóvenes para el mejor a¡mvechamienlo de los seMciJs del sistema educa
. tivo y el k>gro de una participación decisiva en la actividad estatal y nacional 
Esta experiezria está a cargo del Congre9:> Nacional de Asun!os Colegiales 
(CQNAC1 entidad ¡:rivada establecidaen 1971 con el ¡xop6sito de ¡:roroo
ver la educación y ¡re;ervar la idemidad cu1ruraJ. y los derechos de los 
hispaoo parlantes en los Estados Unms. Pooe el enfw en la educaci6n no 
~&parael~llo~~yen~de~oof~ 

en todos k>s niveles. 
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Ni 0005 

PUBUCACION: 

UNIDAD: 

DESCRIPTORES: 

DESCRIPCION: 

lntroducdóo de la Computacm 
FJedrónica en la F.ducacül Básica de 
México. Pro)1edo COEEBÁ.-SEP. 

Tecook>gía y Canunicación Educativas, 
N! 6, fel:m:o-abril 1987, p. 15¡23. 

MEXICO 

ILCE, Instinno I..atiooarneri: de la Comunica 
ción Ecb::ativa 

Edocaci5n Báska - Informática - Proyecto -
México. 

Fs m artX:ulo que contiene el Proyecto COEEBA-SEP de la Secretaría 
de Edu::aci6n PUblica de México. 

CONTENIDOS: 
l . Comienza CXll1 los lineamientos y -anlecedenles del Proyecto: 

-~ fines del sigk> X1X las jrincipales inoovaci:mes pedagógicas S)!l 

las que se han :¡:roduciio en la filosofía educativa, la psicología del 
a¡Rlldizaje y la tecnología educativa. En esta úllima se ubica la introduc
ción de la c:ompnacba en la enseiilm.a. 
-El ~ rnexicaoo ha decidido replantearse las políticas, objetivos, metas, 
estralegias y metodologías, para avanzar hacia el desarrollo cualitativo de la 
edocación.. En el Plan Nacional de Desarrolk> 1983-1988 establece tres pro
pósitos f'un:iamentales para el sector educativo: promover el desarrollo del 
individuo y de la sociedad mejicana, ampliar el aca:so a las oportunidld::s · 
educativas y ~ej>rar la prestlci5n de los serncios educativos, culturales, 
deportivos y de =eación. 
-Para dar cumplimiento a los Jn!P6sitos especificados en el Plan surge el 
Programa NacXmal de Educación, Cuhura, Recreación y Deporte 1984-
1988 

2. Continúa CXll1 el desarrolk> del Proyeclo COEEBA-SFP al que define como 
m ¡:royecto del sedDr educativo mexicaoo con!emplado en el Plan N~ 
nal de Desarrollo. 
-Explicira los objetivos y el marco de referencia: inlroducir la ~ 
elec:ttónial como apoyo dKJáctico y la enseñanza de la misma en el nivel 
básico, desarroll.mxlo conrenidos educativos CXll1 base en \Dla metodología 
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que pemúta el mejor apovedlamiemo de la~ para elevar la efi
cacia del ¡mc:eso e:nseñanza..a¡rje, que m se reduce sólo a las 
re1aciooes directas entre educador y educ:aOOo, sim al conjunto de acciones 
tendientes al desenvolvimienro y la rea1i.za=ión plena del sujeto apreMe. 
-IOOica las ~ en las que se efedllará la inlroclucc:iOO de la ~ 
eledrónica en el t= grado de la edix3:i6n secundaria: Fa;e de Expai
menlaciál. y Fase de Gene:alizaci6n 
-Señala la esttalegia: en su fase inicial el .Proyem a>EEBA-SEP contem
pla la inlroéhJcción de la compulaci6n electrónica en el tf'.ro.'r 300 de 
secun:.iaria, en cua1ro área$ de a¡naiizaje: espaOOJ, ci~ sociales, 
rnaremálr.as y cien:ias naturales. 
-Se refiere a las mcxialidades del .Proyem: la .opem=ión del equipo comp.l

r.ocional en el Salón de aase, en Talleres de Cc::mpullK;ión. en I..aborarDoos 
de Compura::i6n y en bs Cen.!ros a>EEBA-SFP. Ddine cada una de dK:has 
modalidades. 

3. Temrina el con el análisis de las "razones ~ en que se 
sustenta la esttategi.a ¡::ropuesta": 
-E.fuiema y Coogrueu::ia Edocaliva 
-M.aWrez del Educarxlo 
-Preplnciál. del Profesoc 
-&rudi:> de las Ciencias 

N'0006 

AUTOR/ES: 

PUBUCACION: 

UNIDAD: 

DESCRIPI'ORES: 

DESCRIPCIÓN: 

URUGUAY 

La Ed•V'3C'ÍÓQ Primaria y la Fmoadóo Docente 
en una Prq»uesta de Cambio 

Vec. Q:ofniOOs 

''Prima- SeminaOO Regional Moorevideo 15 al 19 
de diciemlxe de 1986.Momeviieo, 1986 

Unesco Red PX:peme Codicen. 

Proyecto - Mélxlo de Enseñanza. Péñecciooamien 
10 del D:x:enle- Experiencia :&hx:acmaJ. -Uruguay 

Fl peseme documento COJlliene la síniesis de 26 ~ en ~ 
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etlpaS de foona1ización que demuestran que es posible ~ desde una 
perspectiva de cambk>, los viejos y los nuevos ¡;mblemas de la educaci6¡l 
y de la forma:ión doco1te. 

CONTENIJ)OS: 

En cada ¡;myecto se establece: 
1- Sede del Proyecto 
2- Perooo de ejecución 
3-Fundamentación 
4-Detezminaciál del aspecto inmvador 
S-Evaluación de la importancia del JIUYeáO 
Los ¡:royectos ¡xesentados son: 
-lmplemenllJción de CUI'SOS con 1tU!Iodologfas participativas 
Alvarez Yolanda 
Loclcant E1isa 
Peñalva Elsa 
Gioia Zu1ma 
-El docenk como apoyo m un Plan de Etlucadón 110 formal 
Equipo de Profesores de Fonnaci6n IXx:e1le de Fray ~ Maestros y 
Técnicos del medio 
-Luz, imagen y sonido 
Ganez Refas. José 
-MdDtlologías innovadoras m tl ánade la educación en población a través 
de acciones de educación a distmu:ia 
V¡uquez Petrides, Juan Anronio 
-El maest10 itineran.re especia/i;zado en el ána de Educación A11istica en el 
meJVJ rural. 
Sosa, .bsé Wilson 

-El grabador en el aula como recurso para mejorar la Ex¡resión Oral 
Fe:rei:ra Rodríguez. He:bel Elio 
-lA formación de educadores en las metodologías de aprender a pensar y la 
implementación del Programa Ariel de la Prof. Alicia Gango en Educoción 
PIÍiniJri4 
García Carmen. Cabre:a, Adela Montaiiés lvonne 
-Misiones ilinei'IUIÚS 
García Teske, Eduardo; Laborda García, Maria Cristina ;Pedra72i Scag1ia, 
D..ario. 
-Modelo de artua1i:tPción docente y educoción a distancia 
AnteJo, Gracie1a P. 
-lA Cooperación como forma de coni'Mncia ponicipatillfl en una sociedad 
deiiWUálicD 
Almeida Andracle. Marlene. 
-lA educodón ombienJol en la F omaación Docenk 
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Ripoll de Suarez. María Isolina. 
-Est1TJtegias para la artualjzadón del doc:en:e m ejerdcio 
San Martfu, Nora; Segurola, Oiga 
-Inserción inicial del eslliJJiante magisterio-profesortd m 6mbilos más 
amplios del macro sistema social 
Saez, .Al.fRrlo 
-Experiencia soln una meiiKiología para ID inseTr:ión del Lenguoje Logo 
m los nñoeles primario y ·de forma.:ión docente 
Feneyro, Susana; Pezei.ra, Javier, Malan, Alicia; Montañés Ivonne. 
.Cmtros de atención de niños de 3 a JO años 
lana de Feneira, Marta Isabel. 
...411e, praxis e integraci6n 
Salcm(n Azar Garáa Eduardo. 
-El niño y el juego como unidad düJódica integraJora 
Gianooni, Agustín; Osta, Sara; Elgue, Mara; Peraza,Lilí; 
-Del Jardín de lnfanles a los Sistemas .:e Información 
Ihñnan, Raúl 
-Creación de una Oftdna de Planeamiento l nnoWldora m el área del 
Cmlsejo de Eduau:ión Primaria 
DJtta, Griselda; Isl.er, Lydia; Rapetti, Susana; Saenz, Ana María; Elorga, 
Alicia; Villas Boas, Vilma 
-El educador no fonnal 
Gago .de Papa Bla!x:o 
Como propiciar el español en ZtJnas de frontera: un desafio 
Alvarez de GU<dalupe, Fmilsia 
-Edlu:m:ión bi1ingue m los departamentos de fronlem 
Rodríguez Bortagaray 
.Cómo facililar el aprendi:Qzje 
Lega:zcue, Amílcar Jesús 

Centro Murúcipol de ExpreSWn Oral y Escrita 
Rojas Martfu, Roberto 
-Estrategias parrz ID actualqpdón del Docente en qercicio 
Femández Lugo, Ernesto Daniel 
..Vna nueva propueslll en la Educaci6n de Adukos 
Gago de Papa Bla!x:o, Alicia 
El objetivo de estos ¡royectos es, en líneas generales, elevar la~ de la 
ecluca:::i6n para hacerla más efectiva, con :¡:ropue:stas de peñeCcmamienro 
clocenle y apl)éaci6n de nuevos recursos metodokSgica; de apm:tizaje. 
Tock> ello enmarcado en la convivencia pan:i.cipativa de alumoos, padres y 
comunid<d. 

METODOWGÍA . 
V lK'ta de acueroo a la implemenración de cada ¡:royecro o experien:ia ino 
vadora 
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VENEZUELA 

N' 0007 Proyedo F.<;pedal de Educacióo r.eescdar 
"Cen1ros" 

AUI'OR: Prieto Silva, Víctor 

COLABORADORES: 

PUBUCACION: 

UNIDAD: 

DESCRIPI'ORES: 

DESCRIPCION: 

QJiroz de Bellosín. .Amé.OOI: Gratrron. Susana 

MDmterio de Educaci6n,()rgani.zaci(n de Estados 
Americaoos. ~- 1987. 63p. 

Direcci(n Genezal SECtorial de Educación B2sica y 
Media Divemtic3ia Direoción de Educaci6n 
Preescolar. 
Educaci6n Preescolar- Proyec:lo- Cenlro Preescola-
ExperieOOa Educaci:mal- Venezuela 

Este ~ consiste en una poJXJeSta del ¡:rograma "Centros del Niño y 
la Familia", un Jmdelo de educa3Sn oo conven:mal de base Írltel:imtitu

ciooal, para la arerw:i6n integral de hs niOOs ¡:reescolares de O a 5 afus per
tenecierues a los estiarO$ socioeconSmicos más bajos de la población 
venezolana. 
Fl ttabajo fue coor:dinado y supervMio por Mariela Silva de Toledo, 
Directora de Educación Preescolar-; Freddy L6pez Guéde:l. Jefe de la 
División de Programas No Convencionales- yFlsa Vargas de De Novi, 
Asesora- Ministerio de Educac.i6n de Vene:zuela. 

FUENTES: 
Bibliografia con 14 tílul.os 

CONTENIDOS: . 

l . Comienza con la iruroduoci6n en la que se hace una t.eve :¡reseruaci5n de 

la ~ del programa "Cen!ros del NiOO y la Familia": 
-Prerade briOOar orientación y apoyo pemumen1e a las familias y a la co 
munidad en el ¡roceso de crianza de sus hijos, a traVés de una actividad 
educativa y sistemática. medianre la participación de puroolores comuni 
tarios 
-Toma en cuenta las necesidades~ por la COfllllJÚjad en tomo a las 
áreas de orientaci5n: SALUD, NUIRJCION, DESARROI.l..D PS/COLOG! -
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CO, ORIFNTAC!ON lEGAL y FDUCAC!ON. 
-Fstá emnarcado dentro del cxn:epto de educaci5n no formal. 
-Se desarrollará bajo una modalidad auto-gestionarla, mecli:aJte un JXQCe 
so de investiga:i6n comunitaria, análisis y acción, deromi:u.ada INVFSil 
GACION-ACCION 

2 Conlinúa con Algunas Concepciones Teóricas: 
..Se refiere a las fómrulas no CO!IVaómales para atender al IIÍfX>, todas ellas 
dentro de una dimensi1n amplia dome las acciooes están en:auz.adas no 
sóh al niño, sino a todos aquellos elerneruos que configuian su oonre.xto 
-Define a la educación popular y señala su importancia 
-Señala las caracllristicas que debe t.e:na un ¡rograma de atención integral 
al niño ¡eescolar. 
~ la importarx:i.a del medio familiar para el desarrollo del niño y se 
refiere á sus furx:iones y a las orientaciones que hay que ofrecer a la familia, 
ayudándola en el ejercicio de sus ftn:iones 
-La ~ metodológa básica del programa será la de :¡ropen:ler a un 
desarrollo c:ogestionario a través de la investiga:ión-acción. Profun:l.i:za en 

el análisis de este proceso de investigacm comunitaria 
-Cuhnina este JUliO con el tratamiento del concepto de desarrolh hmn.ano. 

3. Sigue con La Fsrall!gia de Acción de los "Centros" del Naio y la 
Familia, JUliO ¡;¡riropa1 de la propJeSta, que comp:eOOe; 
l . Anrecederoes 
2 Desa-ipcm 
3. cm:epci6n del Programa 
4. Furdamen1a::i6n 
4.1 Social • 
42 Legal 
5. Premisas del Programa 
6. Prin=ipios 
7. Objetivos 
8. Areas del Programa "Centros del Nüío y la Familia" 
9. Etapas del Programa 
9.1Sensibilizaci6n 

92 Diagnóstico 
93 R~ de la :pro¡xlCSla de acci6n 
9.4 Prornocién 
95 Ejecución 
9.6 Evaluaci5n y seguimiento 

4 La popuesta tennina con u Orgmizadón que. en este caso, ~ la 
necesaria re1aci6n entre la estructura de la unidad de ttabaj> y las modali-
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dades del personal que la integra. 
-El Programa "CENf~.OS DFL NIÑO Y LA FAMD.lA" está OOscripto a la 
División de Programas No Conven::imales de la Dirección de Edocación 
Preescolar. Deruro de la estruclllra organi.z.ativa de la División existe la CO
ORDINAQON DEL PROORAMA "CENIROS DEL NIÑO Y LA 
FAMillA", ronforma.ia por el Coordinador Nacional, un equipo técnioo, el 
equipO de supervisión y persooal de la Secretaría. . 
- A nivel de las ~ Educativas, la lKiministraci6n del ¡:rograma es respon
sabilidad de la Jefa!Ura de Sección de Educación Preesrolar,a través del Co
Oidinador Zmal. 
-El Dxerue Promotor ¡:royecta su acción sobre la comunidad a través de 
trabaj> en grupos, cuyas dimensiones oscilan entre cien y ciB::uenta rrñl 
familias 
-La figura clave dentro del ¡:rograma es la del Promotor Comunitario, ruya 
responsabilidad es la de desarrollar acciones de contacto directo con los 
usuarios de ¡:rograma: nifus menores de 6 años, las madres, la familia y la 
comunidad. ' 

VENEZUELA 

N' OOM Operatividad en Jos "Centros" no cooveociooales 
de educación preescolar. 

AUfOR: de Mazza, Susana 

PUBUCACION: 

UNIDAD: 

DESCRIPI'ORES: 

DESCRIPCION: 

Milmte:rio de Educación,()rganiulción de Estados 
Americanos. Caracas. 1987. 79 p. y anexos sin 
paginar (mimeo ). 

Proyecto especial de ~ón ~lar "Cen 
tros'' 

Educación Preescolar-Proyecto-Cen!ro Preescolar 
E.xpe:riema F.ducacion.al -Venezuela 

Este trabajo ¡resenra la opexatividOO de los "Centros" No Convenciona 
les de la DireCción de Preescolar, del Ministerio de Educación 
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FUEN1ES: 
Bibliograffa con 14 títulos:Documenros, folletos y material ¡::romocional 
con 14 tíllllos -Audiovisuales con 2 líb.lhs 

CONTENIDOS: 

l. Comienza eón la Introducdóo en la que: 
-Presenta al Programa "<Amos", ¡::royecto especial de la I>irec:a5n de Pre
escolar, que mart:a una pauta dentro de lo que es la Educación Preescolar en 
Venezuela, inlroducien.dose en la Wsqueda de nuevas altemativas de edu
cación t.emp"3na en las zonas de meoores recursos, bajo una óptica: m cm
venci>nal que aspira llevar este nivel educativo a todos los niños merores 
de seis años, con el concurso de sus padres, de su familia y de la comunidad 
OOnde se desenvuelven 
-Aclara que se pemgue, igualmente, orientar a las comunidades liacia la or
ganización (asociaciones de vecims); hacia los grupos intemledios (comité 
de madres, deportes, folklore); en la Wsqueda del aecimiento personal (de 
todos los involllCllldos en el ¡::rograma); en el crecimiento del sector OOnde 
se opera; en el reconocimiento en diferentes niveles ; en la planificación de 
accimes con las familias y los niños, objetiyo ceruraJ. del Programa y de la 
Dirección de Preescolar. . 

2. Continúa con la Primera Parte, que corn¡xm:le la exposición de Experien 
cias Previas en V eoezuela de Educación No Coovenciooal de Niiios Pre
escolares" 
-Aclara que el ¡::rograma actual ¡rocurará un IOOdelo diferente del de un 
"~cio" en el sé:uido tradicional, y adoptará-la fonna de un ¡::roceso de 
desarrollo comunitario 

3. En la SeguOOa Parte -que contiene la Descripción General clel Programa 
Centros No CoovenciooaJes- iB::h.Jye objetivos, componentes del ¡::rogra 
ma, metodología. JOOillen!DS, configuración de los Centros y cobeztura 
actual. · 
-El ¡::rograma se planlea objetivos en el plam institucional, en las familias 
y comunidades y en kls niños 
-Los componerues del ¡:mgrama son Salud, Nutricm Desarrollo Psicok5gi
oo, Aten=ión Pedagógica, y Legal. 
-El ¡::rogr:mi¡. se apoya en una metodología de investigación-accm 
-Las estrategias de acción están basadas en el Hogar, en Grupos InteunedDs, 
en Grupos ConfOIIruKlos y en la Comunidad. 
-El desarrollo del ¡:rograma se da a través de distintos IOOde1os que se 
configuran de acueroo éoo. la dináini:a de cada Centro y de la CanurOOad 
<knle se eocuentra operando; Sensibili:zocWn, Diagnóstico, Redejinición 
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. de la Prop~ del Progrt1110., Prr.JmocifJn. Ej~ y EliOÚM:ldÓn y Segui
mienlo 
-Cada Censro o unidad operativa se encue:rura conformado por un docette 
de ¡:reescolar, 10 promJtOreS y 100 familias, con el apoyo de organizaciones 
c:omuni~ del sector y el apoyo técnico y de materiales del MinisteOO de 
Educaci:Sn y demás ~ 
-La cobeztura actual del~ conqxwie 14 unidades operativa a nivel 

. de Seáores del Disttito Fmeral y Ottos Estld:ls 

4. En la Temn Parte tnn la Operatividad en b Centros, eje cenlral de este 
trabajo. Inicia es1e ~ cm el Proceso Organizarivo del Programa 
Continúa con el Equipo Ejecum, que irx:luye desde el pezsooal c:liredivo, 
técnico, coootinador, básta ~ ~ de <Xganizacianes 
vecinales familias .p8l1icipanles en el desarrollo del· Programa; sus furv=io 
nes, adividades, tllnZ y perfil de alguoos de los i:n1egranles del equipo; 
~ de .la ~ del equipo; planificaci.1n de. adividades; bs 
mornenros del Programa y~ del~ y las ac:cmes cpe se han 
realizado en las diferentes instancias. 

5. Presenta tres anexos, amesporxlienres a los convenios establecidos para el 
desarrollo del Progr.una 

6. Repoduce mar.erial de ¡romoci6n elabcrado en los Centmc; 

7. fu::hlye los insiiurnenros de di.agD:Ssb::o; de remisión médica de casos a in 
stiD.Jcimes locales, dispemarios u hospitales y para el inicio en la aremón 
y arienr.aci6n de casos & carác:u legal 
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N"Jiio y la Famlia" 
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DESCRIPTORES: 

DESCRIPCION: 

E'duc:<ci5n Preescolar - Proyecto- Cauro Preescolar 
Experiencia Educacional-Veneruela 

Es una propuesta de extensión para tres estados venezolanos, hecha por el 
equipo que inteera el Programa Centros del Nriio y la Familia, que atiende 
de manera integral a niños en edades cornprer:didas entre O y 6 años, en las 
áreas de salud, nutrición, educación pre-escolar, desaaollo psicológico y 
orientación legal 

FUENfES: 
Bibliografia con 12 tínws. Revistas, folletos y maleriales promocionales, 
con 9 títulos 

CONTENIDOS: 
El tr;,bajo consta de Introducción, cinco partes, Anexos y Fuentes. 

l. En la Introducción , el autor describe el Programa Centros del Nriio y la 
Familia, configurajo a través de un convenio establecido entre el Ministerio 
de Educación y el Centro de Investigación para la Infancia y la Familia de 
la Universidad Metropolitana 
-Es un programa educacional de corte no convencional, de carácter coges
tionario y &Jtogestionario, ap:ovtrllando los recursos qt-te aporta el apoyo 
institucional vinculado a los recursos internos <!e la co;m.midad. ·Se está 
llevando a cabo con resultados bastante satisfactorios en diez Centros ubi
cados en áreas de privación económica 
-Se trata de una experiencia pedagógica que sale del aula para enfrentar di
rectamente los problemas sociales que la escasés de recursos trae a las 
comunidades. 

2. En la parte Areas de Atención del Programa enumera las cinoo áreas de 
atención fundamentales - Salud, Nutrición, Educación Pre-escolar, Desa 
rrollo Psicol6gioo y Orientación Legal - y plantea las estrategias que en cada 

·una det ellas se están desarrollando en los diferentes Centros. 

3. Formula, en la siguiente parte, la Propuesta de Extensión del Programa 
"Centros del Niño y la Familia", que incluye los estados Apure, Portugue 
sa y Trujillo, de los cuales presenta \Dl análisis. 

4. Continúa con Consideraciones acerca de la Extensión refiriéndose a las 
condiciones soci<H:coOOmicas y socio<ulturales que habrán de tenerse en 
cuenta para la selección de las Entidades Federales que demanden atenCión 
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a nivel ¡xe-escolar y a ~ ~ de comunicaci6n enJ:re los Fstldos y demás 
Enridales Feder.lles, JX!l" cuanlO la dinámica del trabajo impone la rapidez 
como garantía de eficiencia 

5. Efectúa luego la Propuesta <>rganim~ hecha de IK:UeZdo a las relacio 
nes que se dan a nivel central y con la localidad dcoie se ¡:royede establecer 
el Programa. 
-La coordinaci6n iDlerinstinlcianal constiD.Jye una de las estraiegias básicc;s 
del Programa. .E1 Ministem de Educaci5n, como agenle ¡:ri¡ripal. establece 
un convenio con la mganización comunitaria local, en el que ca;ia parte se 
compromete a vigilar y trabajar JX!r el Programa. . 
-Mediante un diagrama, rropone los pasos a seguir para instalar un Centro 
del ~ en una detemúrudl. comunidad. 

6. Fn la última parte, Propuesta de Asignación de Recur.ns, efectúa un 
análiSis del "COS1I:J Mfnüno ldl!ai dl!i Funcionami.énJo del Prograna en una 
Comunidad". 

• i. Presenta seis anexos, consistemes en cartografia y cuadros de estratifica 
ción socio-ec:on6mica 
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PROLOGO 

:Hablar del moVimiento estudiantil cbnocido como 
la Refo~ma Universitaria de- 1918 -~ ~biar de las viejas 
luchas de nuestro paí¡¡._ , 

Desde el pri~r grito de libertad pronunc~do en 
1810 hasta hoy, ha sido larga la luchajalonada con éxitos, 
fracasos y resonancias. 

La Reforma es un !Jito dentro de la historia de 
nuestro pueblo que busca af.anzar su libertad para poder 
dar rienda suelta a. süs aptitudes creatiuas, rompiendo con 
todas las cadenas que nos ataban a un pasado sin porvenir. 

¿Qué es la Reforma? . Difícü es contestar en pocas 
palabras, pero Reforma es: 

el clamor claro de libertad y consustanciación con el 
medio. 
el: comienzo de un proceso de democratización de la 
diüversidad Argentina que luego se extendería a todo 
el continente. 
ia contribución más original de América Latina al 
diseño de un esquema universitario propio y que tiene 
para ese nivel de la enseñanza, en cuanto a su 
excelencia, el mismo significado de la Ley 1420 de 
enseñanza común, significó la incorporación de las 
·corrientes inmigratorias al sistema educatiuo, como 
sostén del proceso de organización naciona~ la 
Reforma Universitaria importo el ascenso del pueblo 
a los sectores dirigientes de la República, como sostén 
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del proceso democráffco instaurado en 1916 en 
Argenti114. 
la v igorización ~ la educación popular en la 
Argentina y la lueha por la integración orgánitil de la 
nacionalidad. · 
el punto de arranque de una profundt: vocación 
i ndoamer icana . con ~na l ú,cida posición 
antiimperialiita de cuya correcta in~rJ1retación dio 
muestra acabada el patético episodio de M alvinas. 
el hecho de que en una prospectiva historicista no se 
encuentren agotados SLl8 postulados, sino que deban 
ser profundizados dado que por su p'I'Oyección 
latinoamericana el movimiento reformista ocupa un 
lugar destacado en la eultura de nuestro con.tinente. 

El Manifiesto Liminar es, quizás un claro indicio de lo 
que acabalTlO$ de decil'. 

CARLOS B.. S. ALCOR ADA A&AMI!t1RU 
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~ I-

La juventud argentina de 
Córdoba a los hombres libres 

de Sudamérica 

(Manifiesto del21 de junio de 1918) 

Hombres de una República libre, acabamos de romper 
la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la 
antigua dominación monárquica .y monástica. Hemos 
resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. 

· rdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una 
. ~cgüenza menos y una libertad más. Los dolores que 
quedan son las libertades que faltan. Creemos no 
equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: 
estamos pisando sobre una revolución, estamos. viviendo 
una hora americana. 

La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta 
porque aquí lÓs tiranos se habían ensoberbecido y era 
necesario borrar p~ siempre el ·recuerdo de los 
contrarrevolucionarios de.Mayo. Las universidades han sido 
hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de 
los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y 
-io que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de 
tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las 
dictara. Las universidadeS han llegado a ser así fiel reflejo 
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de estas sociedades decadentes. . que se empeñan en ofrecer 
el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es 
que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa 
silenciosa • o entra mutilada y grotesca el servicio
burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a 
los aitos espíritus es para arrepentirse .lÜego y . hacerles 
imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de 
semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a ediocrizar 
la enseñanza, y el ensanchamiento vital de los organismos 
universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el 
aliento de la periodicidad revolucionaria. 

Nuestro régimen universitario -aun el más reciente
es anacrónico. Esta fundado sobre una especie de derecho 
divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se · 
crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un 
alejamiento olímpico. La federación universitaria de 
Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende 
que en ello le va la vida. Reclama un gobierno 
estrictamente democrático y sostiene que el demos 
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno 
proQiO radica principalmente en los estudiantes. El 
concépto de autoridad que corresponde y acompaña a un 
director o a un maestro en un hogar de estudiantes 
universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinl!S 
extrañas a la sustancia ·misma de los estudio~. La autoridad, 
en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando sino 
sugiriendo y amando: enseñando. 

Si no existe una vinculación espiritual entre el que ' 
enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de 
consiguiente infecunda. Toda la educación es una obra de 
amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz 
fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de 
un estatuto es, en todo caso, amparar . un régimen 
cuartelario, pero no wia labor de ciencia. Mantener la 
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actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el 
fe~ento de futuros trastornos. Las almas de los jóvenes 
deben ser movidas por fuerzas eSpirituales. Los gastados 
resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se 
avienen con lo que reclaman el sentimiento y el concepto 
moderno de las universidades. Él. chasquido del látigo sólo 
puede rubricar el silencio dé los i11conscientes o de los 
cobardes. La única actitud silenci~a, que ·cai:Je en un 
instituto de ciencia, es la del 1que .escucha•una verdad o la 
del que ·experimenta para crearla o c;:omprob~la. 

Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo 
universitario el arcaico y bárbaro . conc,eJ?~O de autoridad 
que en estas casas de estudio es un ba~uarte de absurda 
tiranía y sólo sirve para protege,r c~mí,nalménte la falsa 
dignidad· y la falsa competencia. Ahora Ádvertimos que la 
reciente reforma, sinceramente liberál, aportada a la 
universidad de Córdoba por el doctor José Nicolás 
Matienzo, sólo ha venido a probar ql.d.e él era más afligente 
de lo que imaginábamos y que los antiguos privilegios 
disimulaban un estado de avanzada descomposición'. 

La reforma Matienzo no ha inaugurado una 
democracia universitaria; ha sancionado el predominio de 
una casta de profesores. Los intereses creados en tomo de 
los mediocres han encontrado en ella inesperado apoyo. Se 
nos acusa ahora de insurredos en nombre de un orden que 
no discutimos, pero que nada tiene que hacer con 
nosotros. Si ello es así, si eq nombre del orden se nos 
quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos 
bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Entonces la 
única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el 
destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro 
mejor estímulo; la redención espiritual de las juventudes 
americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que · 
nuestras verdades lo son -y dolorosas:- de todo el 
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continente. ¿Qué en nuestro país una iey -se dice-, la ley 
de Avellaneda, se opone a nuestros anhelos? Pues ·a 
reformar la ley, que nuestra salud moral lo está exigiendo. 

La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es 
desinteresada, es pura. No ha . tenido tiempo aún de 
contaminarse. No se equivoca en la elección de sus propios 
maestros .. .Aate los jóvenes. 90 .se hace mérito adulando o 
comprando. Hay que,, dejar¡ q,ue ellos mismos elijan sus 
maestros ·Y directores_,: seguro. de que el acierto ha de 
coronar sus detenninacjÓnes. En adelante, sólo podrán ser 
maestras en ~ futw~~~_pública·universitaria los verdaderos 
constructores de abDas, los creadores de verdad, de belleza 
y de bien. 

La juventud·. \iÍUvérsitaria de Córdoba cree que ha 
llegado la horá · de plantear este gra,e problema a la 
consideración d~l país y ae sus hombres representativos. 

Los sucesos acaecidos recientemente en · la 
Universidad de Córdoba~ con motivo de la elección · 
rectoral, aclaran singul.annente nuestra razón en la manera 
de ap!eciar el cc;>~cto universitario. Lá federación 
universitaria de Córdoba cree que debe hacer conocer al 
país y a América las circunstancias de orden moral y 
jurídico que invalidan el acto electoral verificado el 15 de 
junio. Al confesar los ideales y principios que mueven a la 
juventud en esta hora .única de su vida, quiere reférir los 
aspectOs locales del conflicto y_ levantar. bien alta la llama 
que está quemando el viejo reducto de la opresión 5!leri~. 
En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no · 
se ha presenciado desórdenes; se· ha con~plado y se 
contempla el nacimiento de una verdadera revolución que 
ha de agrupar bien prónto bajo S'.l bandera a todos los 
hombres libres del continente. Referimos los sucesos paza 
que se vea cuánta razón nos asistía y cuánta vergüenza nos 
sacó a la cara la cobardía y la perfidia de los reaccionarios. 
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Los actos de violencia, de los cuales nos responsabilizamos, 
se cumplíun como en el ejercicio de purus ideos. Voltcnmos 
lo que representaba un alzamiento anacrónico y lo hicimos 
para poder levantar siquiera el corazón sobre esas ruinas. 
Aquéllos representan· también la medida de nuestra 
indignación en presencia de· Ji miseria . . moral, de la 
simulación y del engañQ arter~· ·qtie -pretendía filtrazse con 
las apariencias de la legalidaq. El sentido' morai" estaba 
oscurecido en las clases dirigentes por un fariseísmo 
tradicional y por una pavorosa indigencia de 'idéáles: 

El espectáculo que ofrecía la as4robl:ea tÍniyezsitaria 
- era repugnante. Grupos de amorales deseosos de _captaiSe la 

buena voluntad del futuro exploraban los· c~nt9mos en el _ 
primer escrutinio, para inclinarse luego ál "harido que · 
parecía asegurar el triunfo, sin recordar - lit · ·adhesión 
publicamente empeñada, el compromiso de honor 
contraído por los intereses de la univezsidad: Otros -los 
más- en nombre del sentimiento religioso · y bajo la 
advocación de la Compañía de Jesús, .exhortaba¡:¡ a la 
traición y al pronunciamiento · subalterno. (¡Curiosa 
religión que enseña a menospreciar el honor y-deprimir la 
pezsonalidad! ¡Religión para vencidos o ·para esclavos! ). 
Se había obtenido una reforma liberal . mediante ei · 
sacrificio heroico de una juventud. Se creía haber 
conquistado una garantía y de ·la garantía se apoderaban 
los únicos enemigos de la reforma. En la sombra de los 
jesuitas habían prepárado el triunfo de una profunda · 
inmoralidad. Consentirla habría comportado otra traición. 
A 1a burla respondimos con la revolución. La mayoría 
expresaba la suma de la represión, de la ignorancia y del 
vicio. Entonces dimos la única lección que cumplía y 
espantamos para siempre la amenaza del dominio clericaL 

La sanción moral es nuestra. El derecho también. 
Aquellos pudieron obtener la sanción_ jurídica, empotrarse 
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en la ley. · No se lo permitimos. Antes de que la iniquidad 
fuera un acto jurídico, irrenovable y completo, nos 
apoderamos del salón de actos y arrojamos a la canalla, 
sólo entonces amedentrada, a la vera de los claustros. Que · 
esto es cierto, lo patentiza el hecho de haber, a 
continuación, sesionado en. et propio salón de actos la 
federación üniversitaria y dé...haber ímnado mil estudiantes 
sobre el inismo pupitre rectoÍa.l, la decJ.aración de huelga 
indefUUda. · ' 

En efec~1 lqs esta~tos ~isponen que la elección de 
rector t erminará en una sola sesión, proclamándose 
inmedié!-tamerite . el résultado, previa lectura de cada una de 
las bo letas .. Y aprobación d e l acta r espectiva. 
Aímnamos, ¡¡in ,temor de ser rectificadm·, que las boletas 
no fueron lefdas, que el acta no fue aprobada, que el rector 
no fue proclamada, ·y que, por consiguiente, para la ley, 
aún no existe rector de esta universidad. · 

La juventud mliversitaria de Córdoba afirma que 
jamás. hizo cuestión de nombreS ni de empleos. Se levantó 
contra un -régimen administrativo, contra un méto~o 
docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones 
públicas se -ejercitaban en beneficio de determinadas 
camarillas. No se reformaban ni planes ni reglamentos por 
temor de que alguien en los cambios pudiera perder su 
empleo. La consigna de ' 'hoy para ti, mañana para mí", 
corría de boca · en boca y asumía la preeminencia de 
estatuto universitario. Los métodos docentes estaban 
viciados de un estrecho doginatismo, contribuyendo a 
mantener a la universidad ~.apartada de la ciencia y de las 
disciplinas modernas. Las elecciones, encerrradas en la 
repetición inte~able de viejos textos, amparaban el 
espíritu de rutina y de sumisión. Los cuerpos_ uriiversitarios, 
celosos guardianes de los dogmas, tratabán de mante~er 
en clausura la juventud, creyendo que la conspiración del 
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silencio puede ser ejercitada en contra de la ciencia. Fue 
entonces cúando la oscura universidad mediterranea cerró 
sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palaci~ y a otros, ante el 
temor de que fuera perturbada su plácida ignorancia. 
Hicimos entonces una santa revolución y el régimen cayó a 
nuestros golpes. 

Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había 
creado algo nuevo, que por lo menos la elevación de 
nuestros ideales merecía algún respeto. A.:;ombrados, 
contemplamos entonces cómo se coaligaban para arrebatar 
n1.1estra conquista los más crudos reaccionarios. 

No podemos. dejar librada nuestra suerte a la tiranía 
de una secta religiosa. ni al juego de intereses egoístas; A 
ellos se nos quiere sacrüicar. El que se titula rector ~e ~a 
Universidad de San Carlos ha dicho su· 'priíÍlefa piiláhra. 
"Prefiero antes de renunciar que quede ei .. iendal · ae 
cadáveres ·de los estudianteS". Palabras llen·as de pieciad y 
de amor, de respeto reverencivso a la discipllna; palabrás 
dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invr.-.ca 
ideales ni propésitos de acción •;ultural. S.e siente 
custodiado por la fuerza y se alza soberbio y amenazador. 
·¡Armoniosa lección que acaba de dar a la juventud el 
primer ciudadano de una democracia universitaria! 
Recojamos la lección, compañeros de toda América; acaso 
tenga el sentido de un presagio glorioso la virtud de un 
llamamiento a la lucha suprema por la libertad; ella nos 
muestra el verdadero carácter de la autoridad universitaria, 
tiránica y obcecada, que ve en cada petición un agravio y 
en cada pensamiento una semilla de rebelión. 

La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el 
derecho a exteriorizar ese pen~ento propio en los 
cuerpos universitarios por medio de sus representantes. 
Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz 
de realizar tiña revoiúdón eñ ·ias condénCias,no puede ... 
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desconocérsele la capacidad de intervenñ: en el gobierno de 
su propia casa. 

La juventud. universitaria de Córdoba, por intermedio 
c!e su federación, saluda a los compañeros de la América 
toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que 
inicia. 

~q~ ~ ... ~. H~racio Valdés, Ismael C. Bordabehere, 
presidentes'.--Gumersindo Sayago. -Alfredo Castellanos . 

. :-Luis . M. Méndez. -Jorge L. Bazante. -(}eferino Garzón 
Maceda. -JUlio Molina. -carios Suárez Pinto. -Emilio R. . 
Biagoscli. -Angel J. Nigro." -Natalio J. Saibene. -Antonio 
Medina Allende. -Ernesto Garzón. 

Fsa scaiál ~ abiolla para qoe, de la mi;ma bma ~ hoy ftOCIOIIilma< m . 
SJCCS) educolíYo oamido en la ~ podomcs mcmaar arpdlas ugidas en 
~ ,..;,., de 1 l!!jnomexjc:a y d Ccibe. &pomDos ~ 111S blgm "'-' B . 
~-~ -~~ . b b:dD ~ 
~a todos DOSi!MkDil :-esl" ~~'j!bicdx:aciál bacia B~CVZS 
meus. 
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La; me:xicas habían llegado al ck:.minio de rm sistema de =itura, en la que 
empleaban figuras de distinto valor representativo. 

Uno de la; signos, los llamados ¡i.ctbgranm, significaban t=aarnente lo 
que representaban; OlroS, en cambio, eran la; idecgranm de significado más ccrnplejo: 
representaban ideas, algunas muy ab5tractas y cx:mplicadas cx:mo lao signos ~ repre
sentan fechas y la; que nombr.m ciudades ¡:re!iao y lugares. Además, su esain.ua, ya 
en evclución, empleaba muchos signos que representaban sooidos mcál.icos cx:mo a. ~. 
o silábicos, cx:mo lian. 

Pintores especializados hacían los hbros dibJjando sobre largas tiias de 
papel vegetal llanudo amaLI, que doblaban cx:mo licxnlxl; pa¡a separar sus páginas. 
Sus l!bros fueren de car.í~r diverso: históricos, religia;os y administrativa; pcincipal
mente. 
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En esta sección preseniamos revistas es
pecidizoda.s que ofrecen conJTibuciones a...rtuales 
!!TI ei campo de las innovaciones educativas. 

Le invüamos a que remi!a a la Redocciát 
publicaciones que a su aiterio merezcan ser pre
sen!adas , conLribt<yel'.do de esta forma a la difusión 
de las experiencias innovadoras. 

Cmnuniáad Escolar 
Democrática 

Revisla editada por 
1a Secretaría de Educacioo de 1a 
Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires- República Ar
gentina -p:ua conrnbuir a la 
definitiva democrarizacioo del 
sistema educal:ivo. El número 
1, publicado en el año 1986, 
c:a"liene un modelo al!emativo 
p:ua las Escuelas Murúcipales 
y algunas de sus. proyeaos y 
experiencias. 

Destacamos "Lec
to-EscriJura Inicial. Por una 
igualdad de oponwúda.des", 
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proyeao basado en una secuen
cia metodológica: diagnóstico, 
innovacioo am:irular y perfec
cionamiento, explicitado en 
una entrevista por la Profesora 
Graciela CarbOOe, Direaota de 
Planeam.ien10 de la Secretaria. 

-:;~~ 

bolefin 

PROYECTO 
PRINCIPAL DE 
EDUCACION 
En Arn6flcc lollno 
y a Corlbo 

Bole!fn ProyecJo Prim:ipal de 
Educación en Anu.7ica Latiña 
y el Caribe. 

Publicación de la 
Oficina Regiooal de Educaáén 
para América I...aóna y el Canbe. 



OREALCIUNESA0. 

Uno de Jos artíallos 
pubiicados m d Bdetín Nl 14, 
Santiago, Oúle, diciembre 
1987: "Apenes para la cons
trutx:iótt de IQI rraJelo didácti
co de nuevar estrategias de 
Educación a Distancia", ITans
cribe la exposición que la Pre
sidenla de la Asociación Ar
genJina de Educación a Disltul
ciz Prof. Marta W.ena presemó 
m d Seminaóo LAS NlJEV AS 
'I'F.rnOLOGIAS FRENTE A 
LAS NUEVAS ES1RA TE
GIAS EN" EDUCACION, que 
se desanoll6 m Buenos Aires, 
Aigenlina, m d mes de sep
licmbre de 1987. 

1ECPtOUJOIA l.bUCACWffo\LI 

..._ ... .,.__.... .. ¡ 
.,j 

r 1 ltMch~._._ 

Tecnología EductJCional 

Es una publicacién 
bimestia!, <Xgano de la Aso
cia¡;3o Brasilcira de Te::nología 
Educacional (ABT), entidad 
privada de caráaer científico y 
sin fines de luao, que c:oogrca
ga a ¡:=ooas y ellidades inle
resadas m coonibuir pa!ll la re
novación de la educacién me
diante la aplic:acién de la T ec
nología Educaciooal. 

De su r-.1!> 11m Año 
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XV, Ju!iQ()t1.86, Edición Es
pecial de los 15 años, señala
mos "Iruieperuiencia e Ino
~ em Tecnología Educa
cional. At;óc-Rejlexao", doro
meno de base del XIV SEMI
NARIO BRASll..EIRO DE 
TECNOLOGIA EDUCACIO
NAL - Río de Janeiro, Btasil, 
elaborado por Cipriaoo Carlos 
Ludcesi en co1alxJracién coo el 
equipo téarico de . ABT, que 
ofrei:1! fundamenlos, oondicio
nes y mecanismos pa!ll la inde 
pendencia e Í111lcMlcÍ6n en tec· 
nología educaci<l'lal 

.. ¡ 

E~~CACION l 

Eduau:ión .Cokcción Semes
trol de AporlaciJJnes Alema
nas 26 Recierdes en las Cien
cias Pedllgógiazs 

La Serie EDUCA
CION, editada por d Instituto 
de CoJalxlracién Qentífica de 
Eubingen - República Federal 
Alemana- ,tiene como finali
dad presentar periédicamenle a 
educadores, conlribuciOI!es 
actuales de la investigación 
alanana en d campo de las 
ciencias de la educación. Para 
ello d Instituto selecci<l'la y 
traduce al caslcllano estudios y 
artíallos publicados en lengua 



alemana q.¡c considera relevan
tes para el investigador. 

En el volúmcn N2 
34, Año 1986, publica "Un 
pedagogo invita a la re1ll:lU6n 
sotre los nuevos medios", por 
Hartnna vm Ht!ttig, que res
¡,><>nde a los interrogantes 
¿Qué sen los nuewll' metiiar? 

¿CWI es su función? ¿Cuándo 
ésta deja de ser sensaJa ?" 

Aliw, Boletin infomwliWJ de 
liJeraJura infanJi.l y juvenil 

Es una revista cul
tural dcl Saninario de üter.uu
ra Wantil y Juvenil de Guada
lajara, editads. trimestralmente 
por el Servicio de Publicacio
nes de !a Junta de Comunicbdes 
de Castilla - La Mandla, Es
paña. 

Su actividad gira m 
tomo al libro y a tr.tvés de sus 
editalales pone de manifiesto 
lo que coostituye una de sus 
preocupaciones; "que el fo
menlo del hábito de 1eaura en 
los niños, que la cultura del 
libro -· debería ser algo integra
do y previsto en la estruaura de 
la educación institucionaliza-
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Difunde experien
cias en biblioo:cas, experien
cias en la esruela, romaurios 
de litro5, c.oocl.usiooes de en
ruentros e infoonaciál gax:ral 
sobre el tema del übro. 

Del NI 20 del mes 
de mayo de 1987 destacamos 
"El cémic en la escuela" arti
culo de M Luisa Burgos.' 

Tecnología y Cnmunicacwn 
Educalivas 

Publicaciál trimes
tral del Instituto Latinoameri
cano de la Comunicaciál Edu
cativa (ILCE), Méjico. 

En su número 6, co
rrespondiente a los meses fe
brero-abril 1987, publica el 
"PROYECTO COEBA-SEP: 
/nJroducción de la compuJa
ción eleCITónica en la educa
ción básica de Méjico romo 
apoyo didáclico y para en
scíian2a de la compuJación ", 
~ señalamos por _su relevan
ca en el sec10r educativo meji
cano. 



llineratiQ Educativo 
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Revista de la Facul
tad de Educación de la Univer-

. .... 

sidad de San Buenaventura, 
Bogotá, Colombia, que difun
de esllldios, invesógaciooes e 
irúormaciát y dorumentos. 

Destacamos en el 
número 2, mayo-ag0610 1987, 
el articulo de Alvaro Recio 
Buriticá, Ph.d titulado "Expe
riencias de la tducaci6n a djs. 
tancia en Colombia y en aras 
partes del mundo", en el que 
ofrece- en foana resumida -
una visiát de los antecedentes 
de esta allemativa mcr.odol6gi
ca en diversas partes del mun
do, en Latinoamerica y en par
órular en Colombia 

El material que aparece en esta steelón puede ser consultado en la sala de le-ctura del Centro de Documentación 
e lnformadón Ed\K:atlva, Paracua116S1, ltr. piJO, Buenos Aira, o solkltado por arta ala Redacción, con el 
compromiJOde nohaceru~comerdal del mismo. 
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Las límiles ediloriaks de la RevisiiJ hacen imposibk el comen/OTÍO de 
todo el maJuial recib«io acerca de los diferen!U aperiencíos innowl
dcras que pudieran ocurrir en el canpo eti.lauiWJ. Sin embargo, 
crumos que toda pubúcoción o documenU> producido con esfuerzo y 
dedicllción es el inicio de un diálogo '1" espera resp¿eSia; por ese 
decidimos darlos a conocer-· 
La invilamos a ~ remisa a la Redacción, pliJiicaciotw y clocr.mm
tos que, a su cnJerio, merezcan ser conocidas, cOfllribuyendo de eSia 
forrm, a la difusión de experiencias imuoladoras. 

•1111111 ~ 
~o 

~~ 
Para solicilar informociiJn adicional sobre el moiDiaJ publicado, 
dirig~ por arta a la redacción de la ReviJ1a l.aJinoamerican de 
!N~UWXÍDMS EducoliwJs. Ufl/J r~ de la comunidod educt:úiva 
americam: Paraguay 1657 - ~piso, BuenosAires (1062), ArgenLina. 

~~ 
U BAOS 
Alemania.. KraJodrvoil, Germán 
Educación y ocupación en un enfoque 
integrado. Métodos y práctica de estu
dio en un proyecto paraguayo-alemán. 
Deutsche Gesellschaft (ur Tochnische 
~enarbeil Eschbom. 1985. 283 p. 

Colombia. Organización de los &ados 
Americarws. 
Alternativas de Educación para grupos 
culturalmente diferenciados.Estu<üo de 
casa;, por Irenarco Ardila, Luis Rojas 
AspiazU, Cecilia Y añez, Palricio Ponce. 
Franco Gabriel Hemándcz, Virgirúa Ló
pez. Marruel Reyes Mazón, Sergio U. Nilo, 
Ubisatan D'Ambrosio, Alejandro Ortiz 
Rescaniere y Ana María Dugue.I983.197 
p. 
Colombia.. Ministerio de &:lucoci/;n Na
cional 
Hacia la escuela nueva. Unidades de ca
pacitación para el maestro, por Yiclcy 
Colbert de Alboleda y Osear Nogollon 
Jaimes. Cuarta edición, 1983. Bogotá 259 
p. 
Colombia. CorrUJi CeniTal de Investiga
ciones de la Universidad de Antioquía 
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La innovación en educación.· ldentifJCa
ción, documentación y caracterización de 
~ casos en Antioquía; por Bernardo Res
trepo G~ Eduardo Acevedo, Jesús Bet.ancur 
R., Jaime Cartagena B~ Amparo Echeveni 
V~ Luis Fernando Rendon C., Gustavo Posa
da P ~ Gonzalo Jaramillo H., Luis Hemán Pa
llK:io L., Socorro Giraldo R., Giraldo Cardo
na B~ Orlarw:lo Carrillo G. y Santiago Conea. 
Medellín, Colombia, 1985 3fJ7 p. 

Dominica. Education Division 4 the" Mi
nislry of Educalion and Sports of the Com
monvecal.lh cf Dominica. Evaluatioo or tbe 
in-service teacber training programme 
(Dominica). by E1sa I..eo-Rhynie. 1985 104 
p. y arexos 42 p. 

Perú. Ministerio de Educación. INJDEJ 
OEA.PREDE 
Proyecto Multinacional de DesarroDo de 
Sistemas Nacionales de Capacitaciéo de 
Docentes. Inf<nne de evaluación acadé
·mica. PROMULCAD 1978-1985, por Iwm 
CaOOs Córdova Palacios. Lima, Perú. 1986. 
67p. 
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cativa (ILCE). Méxia>. 
NR 5, ooviembre 1986 -enero 1987 
NR 6, fel:Rro-abil 19'67 

Análisis. Revista de EducaciOO Supcrir. 
Cx:ncia y Cultura de la Oficina de Planifica
ción del Sector Univexsitario (ORSU). del 
CCIISejo Nacional de Universidades. Cara-

cas, V e:ne:zueJa Aro L Vol L jul.- dic. 19'67 

Boletin PROMUI...CAD. Proyec1o Multi
nacional de DesarroDo de Sistemas Nacir 
nales de Cap¡ritación de Docerues ro 
LOMBIA- am.E - PERU, pulfuci5n 
del Ministerio de E.duc:acm-INIDE. Lima, 
Pe:ú. Aro Vll, NR 16, mayo de 1986. 

El material que apañ:ce en eSla secx:ién puede ser c:onsuhado en la sala de leaun del Centro de 
Dorumentaciát e Infoonaci6n EdlcaliYa, Pmguay 1657, ler. Hso, Buenos Aires, o solicitado pa 
carta a la Redaa:ión ooo cl wnpraniso de no hacer uso OOOlCfcial. dcl núsmo. 
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SUBRAYADO,: • • y prensa• ~ 1 
•••••• o •• ~· ' 

Uno de los objetivos. que persigue c:s1e csfu.= ~es d de 1~ ~-- : .. .-. 
1 5 · 1< "cstaliea::r una fuente de infomJ3CÍoo aanalizada sobre imovac:ioocs \ :-y L 55 · ' ' 

1111.1 11 11 1 ~ ~~· ~tuyfndose m una ~~ cenualizada ~ dicha 
. · · informaaál fácilmcn~e accesible pua lriSillliCIOOCS y pezsooas u=-

das ". Por tal ll'I<Xivoal:xim una sec:ciát de espcc:ial iru.eJés pua vuestro 
diario. 

'lrmovaciál y Prensa" scá un espacio destinado a aJbrir la 
cpiniál de los medios de cxmunicaáál de América Latina y d Canbe sobre 
d llllÍY!:r.;o de las ~ cdDcarivas 

~~ 
~ 

·; 

i.l 
' J 

. ;1 J : T 
1 

¡·. . -·l.· .. - · . ll 
l -Enseñá·nza y·· 

11 . ~ 1 • • 

1 '·b 1 • 1 . ·:· · , :~~ . ~rfp_opu _.~.r , 
-11 ! j ·lj _ . 1 Por lsab~l Hern6nd~j, 
1 . • 1 rl 1 ,1 • 1 • , • 

~ J.e ~ura~4" pnpU1;._r no ee un r~o6· clal qu~ M lritcrlbe al lnterlor .de JUJ 

1 meuo1•<("1r•\IC. pe:ro; aln embario.~ en proceso m61 amplio que tl merBmenlt 
·. l~l$ üll mu.c f\1\ol, a Id la reo Y ancho de educ:allvo, y que buaca que lo. teetoTe. 
. i UUt"lh _N'N\llnentt. ~ ha produddd un poPutaru se consUluyan en a\.\jdoe acr 

J IIYtsnr. tuatn~tlvo en e11te camP'), tanto Uvoa capacu dt n:¡poñcter a '"' pto-:-
• ,.,, ~1 ' nbUn t4'o6rlr:o Y metodoiOslc:o; c:o-- Jllaa nc-cesldac.Jes e lnter~ae•. Por ~so M 

muen 1 'Ir la pr4ellca •odal concreta,. · lmpuba la unlvernllud6n d~ la edu.: 
' '" 't"h. aln U1~or a du!.lft31, en la e:ct'!n· ceclón, la. dernocraUzactOri. .de la en...,e

' •a,\n ~~~ rlCft$ ~ Y numero.sM experl~nc:lu . 1\anu y la ar~tlutdad de la mbma. ~ro 
. ~IC' tnv~Uc:~l it" r•l"tldratba '1 rescate 8e Intenta Ir mia alti eon:~~Utuyendo 
• dt:l ••Wr p41~ular. , 1 . ; una alttml\ltva que utredle 1u relat 

l.ft ArKenUna, empero, a:tJ todaVfa clones en\n- eduaclón y oraanludón 
lrj01 d~ lr,.uWtar a la par por este,c•· .acial. eutn acdón. parttclpfldón ~al 

1 mino. rrobabl~mentt porque aOn tsll 7 renexl6n permarrtntt llettc& de loa 
enrola~• eutte hll ria'clonel de dc-nho- pÍ'Ob1emu c:oneretoa de cada aector flli. 
U o lnt~nnedlo. que C:on holaura lhte- .· del. ' . . . . 1 e 1 l ...... 

ir• na cruP., rnh livo~ldo ~·!Ter- . A ou .vu. loln .. eoU¡ocl6a p.nt.lpe· 
ttt M n<lo, prl•r de la dificil co>'un· Uva ha ddo conctf,l:\lollucla como:un 
hao · onclrn ca y loo asodoo ciclo• dt ~nloqu• do lo denc a occlal'medlonto tl lr~•14 lUdo~ polltlco-fMtlluelonai.•¡Ea· ' cuol oe Incentiva lo pretendo de la có-
1•. reAlidad ~-ndl~lona o loo ar¡enl !'00 muhlclad en el an&lbl.a · i!~ . .., ' pro~ 

1 1•••• onco unor uruenoa '1 mcon· . nallclad con d nn de promover ac:d~ 
tror o Jellv • comunea en mllltlblu ,... concrctu en ber><tlelci-de tod.,.loo 
tom ton il r .. to de loo pabealatlno- . parllc:lponlu de la lnveallll.clón. A tra-
omerl "''""·! · · 1 : 1 ; ;. yfo ele eob modallclail. loo oectores -

' · ' el oleo. tradlclollolmente. !'ob!eto" de la 
- -. 1 1 j Sufeto• ' lnve.Uf.od6•~ oe bonv1ert"'' c:n "ll\lleloo . =· .. ·. .. • acllvoo' de 111.1 propio ·c!onodmlento'J 1 · ¡ ~ · · . . trandonn1~l6n. · , 4 

• • ' • , 1 l"ll hf~toCUre» ~vil el ~rcfU' y ,arn· . • ... ... -. 1 
· · · · >llorl lmbUoi do debote y dl .. nooen · . 
.. - · ' 1 nnta1 rnrdlo oproved>ondo lo "XI><'· . Conodmlento "latlvo . ; ¡ 111'1 . '1 rl•l'clll de utroo puebloa y lu ~ll ocualo: . . 

t ru·J <1' .. tn ri,a,.stro caao. y en t campo 't'.;). ; ·; ,.,,...lllco ele lo educioclcln populAt, ae 

.- -, "" 1 
Por otra p...U, el.~ pcip..iJ:'-" 

para noaotro• t:l c.onoclmltñto re&J, 
' prlctlco, lmplldto y cotidiano' rnedlan
lt el c:uol oe delimitan cl'etlao fonnu ele 

· \ · 1 hnn \'tntdo pr-oducltndo. · ! , 
• . • ; 'D<Ad~ el morco de, In exe>triencla lo· 

· : · · ¡ tlnoa•nulc-ana, lll o4ucacl6n porular 
• ¡' ho aloJo ddllll<I.O cómo una pr&c:tlci. io-. f 1 -·¡ ·r , ·1 , .. 1 

,:f"•<\&r lu; r~lac:loneo ~ !oo"hornb~~ j 
. 1 '{.· . 1 . 
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. • • • ; .. ~ , ... -- . ••t't"• o ... . .. : .. ~ ,. m~ cii .. -:rtd'J..:;;tofp~:\honftll que 
,,Ir< 1{ '1 <Je .Moe,COI\·~·-~\uflll~!J;'~loñn-bieo'l lo~a <t • <I~IM< ¡¡ua 
(a.c.! e prlctlc:a td..acaUva deUno N ar.tt• . DIL " n..S~pi-,cU ... ea ~.lal S:C.rte-·~ ~· llQJP;IIni<!!19'YI~ftorsala mla~ .. ••• ~ • . • ~. " ., . • . , . . .. _ _ 
l!Vf.d•d propia dé ceda nwmento hhrt6- not"-. , a• .1uupo "' t";U.._cocum ¡:opu · 
reo. No por ptOvtnlr del <:e malO t'OP""" la,r. ,1) ~· lnte="d •• o.i!"•" t"duc•tha. 2) 
h.r. vn f'OnOC.Imlmto es nt~arlame:nte 1• rup e;tla • le* lnttr.e:aee y las n~(:~••· 
ltl N edero, nl cltntlnco n1 Ubcrador ele dades. tlc.\u , C'ad.¿ -.c:=tor:ch:l ru)~· 
hd dlver••• torma• de fometlml~nto blo tn¡~UcracJ1¡•n u"• drt~rmlnaa., 
ao : laJ. L4 q~ ,aqut Importa IU que el eJCptr¡ n la. de Nncl~aJ" Y 3) la ex, 
f.~ Jtflf. .. acaUvo ''*"4atDe•tal no 10 . pnea ~ blón d tran•Jormu~ a todo. 
AP ))'1 ti\ un Nber cona:\¡rado. aunque • ati''~ ,dona u• P tmdar' obata· . 
t: nl•mo e-ncue-ntre nJce~ otn la1 mU\S· cuU. 1 • ! \ ; : ¡ 1 

lutA:Ion .. cultural .. del pueblo, alno · 1 1 1 ' ·· __ 1_ 
q·• • lo baca • 11 1"" P•- eoUdlanooo, . 1 Au±nte dloimocr'btbador dondr loa IIC'dorn popularea p•rticlpen . t 1 • 1 , 

de an propia hlolorla. i:Mt& tarea oolo , , ¡ l! l 1 ll . .1 . , . 
puc:dt lleva"'~ Wi elbo eOmo ut\a IJbor ¡ ! Pu~ J'•~ !#.1 dean¡rotlo de la «ducac:lón 
•1•: ... 1nlU~. que n:lae un rtror e:lf!nttn. , pc)inalaf .~ ouert.to m<"41o traJ('Ie-nd~ a 
co • n. au p\&nteo y tj~6n. .MI lnttr--- 1 loa ~'•c~cJo~ .. F.-. un c!taaflo para h,. 
t><<' adoa, tJIN concoploo han alelo •!'· . lnvulla•~orea, ~loo lnlelectualeo, loa 
\tnllldoo, on,loa. Olllmoa O !loe_ pdctl .. ~ . '. fuhclqr}ariM. Joo1 :tral>nJad~"'l ooclalco 
me• le Jl('r ~ !"" paloeo .ele irumro t'l l<her~y todao loo actoreo ooc:laln:. 
conllnen\o. 1 • • • ' • • ' eoii'Ph>m lclca ~bn el :mantenimiento, 
-;-:--- . ~- ' • , dtl e~;tird~ de de~ho ~n nu .. lro palo. 

' · bp•rl•nclaa • · . • . ~ ~u'c:a~l6n popl.lar ~ .• de ccr.o\llulr· l 
• ' · · ·.ae tn tr ~~te 4.tmoc:ráth:Mur. , 

E:i la Ár~:.!.Ur\a coml•nian á t<mo- '.{ :o~p~eba d'~ tó qu~ anrmnmoo •• 
eo .... : ••vtrltneld ¡,.,q...,ft!" por ••r101 ·.1 q e, ?;;¡pollob\lo el ·deur~ollo del 
allca ••le¡ada .. """'nadas el\ oJ tiempo . PJ'l:n ai:lond 60~11o~tlzacl4n. el MI-:, 
r on el apaelo, p.~ qur eln embors., ·. bb!t e il~ Edu acl6n y Juitlcla ha1 

.~mp eu.n & recu~ra.r la rnemorla CO. Of(ecli O t.uua-G· ab c0U¡f' t~dc de la 1 
· tt'Ctl '' 7 · & .riftWona.r .tobre 1& vi~JL ~lJ.I M~m?1~a.M~ndl•l de &ducac:l~n df •,' 

.:oUd\ana con unalnbr:ncl:m.Uda<l .e<iu· , A~ultaa: ~ttol~ y Paz. y •n novl<m·¡ 
catl'ta. E:n loa b.:arrlOII t\ .burbanl», el\ bte eJe- p~~ent~ l o teD~reJno• oponu..:, 

.loe 'llirajta ruralcl, entre- io1 docente' 1lld•4 ~.;r+t:lblr nooitro t.errlt.oiio • ' 
• 'n kt encuentroe de muj ~re•, ~r.tre loe loe ri'"• 4c.Jt iAC"add• e-lutado~ popul..,.j 
.rahi¡Jadortl d~t 't!!tnPo 1 la clud•d, ti\ nt 4o1 111Uhdo ontoro. ll 1 1 • • 
1:1 •onuanld•d~a lndlaeuaa, entre la~ · , . ·~ IJs;pC.~' que: L..ioa q" ,¡,¿, <i~t de:. 
:om.,niCJtdnrea populate., 11 lo 1-r¡¡o 7 · ' -' .J • ~ ,\"" " • b ' 
ane:h;~ del oab. e.tln aurtl~tndo arupoe . at.unla mnrl('ta cnmp•u:.tn :-~uutrotl.l • 

.¡ue nur lent•rue~•é c.onllent.en a .en• . jetlvoa c~C).Jentr~~ au .u;car t>n la pn·l 
;:ynt: a r ~oDcltl pñ,(.1¡6nlcoe deulro Ut ' r•~•:CJón, y~n ~\ Cl~aenv~lvlmlento de la l • 

tu n nllda~ lnmeillata; a:N:tla'ldo P~ ; aa~"'bl~a¡. ~uloJt&nmQ.j ~lvlr.lo co:no u.n ¡ 
tech'l de I.Utoautlón. lnvolucr•,,c.Jg . &mb!to .n,Éde ~lttlc lp•c:ltn real. r~n· , 
nult Unamtnte a loa mJt ~Jvc:noe In.-. ·: eohtr~hdO u«tr ldenthl~d al, l •~o de . 
:~~:rrantl!tl de 1&<'!?'.'\unldad 44!\r'• de un :, f.u~eHu a avk. i4o la .tran•~l•l&n ••· 

,1-¡,Jd vo r.cz;.1o • r~ndl~ndo alt-er la1rropl-' r.Leuj ..J••~•lSv• fiKprt"'lan :-
, "fC::-I'Jtr N p~a t!l~to.. ... a.. • 7 · ·la :cuttn,...,[ vtd ) 1• hf¡,turh do otro•; .. 

· • .. pueb1oa..· o 1 • • Lo • lnvHIII•<lo:oeo 7 ed~c~<!oreo po- , ·· 1 • j ' . : : . · 1 
l<UhU!tqueempezamocaa·~-.e:re-•· 1 -:-r-:;--1 ' ,o 

! 'l• prc.eeto~ .e-•hmoa ·apre-ndteñdo a •-~ Mt-J -., ·~,,.,.,.._ t:-."'-J•- .c•r.o 
•eom?dazl~ como meroe ·•tacllJhcto- .u.,..,..,.., .... ...t.ln<:la-... ; 
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PROPUESTA DEL EDUC~b~~ ~U¿IO ~A!~ E BAR.YlKd 

1'Habfía1
, l 'Yu~i·cerrarp· or 

. 1 ll ¡. - ·,1 ! • . . .. 

uno.s· añbs-la .. escuela.!' . " ' : . íl ·1 • •• 
1 :1-ll•···cl<•r <loi ; ; .. n.<o)o c~nlt~l d~' · · . ·¡Nd r•l ~oru ·~ .,In ~ nr.n•ll<'>-: lo •·lo,cJa. cntctlrálléocñüritv~~ ¡,~· 

t··•h. cnri{•ll hi·arlllH f.n la n~púhllcd C)llt• !'llrVt~ . pnrh. al,;:u • '1 ~ d!I<"OII lo flllcionuJe.~ y de 11stlnle~ CRjlllO.U!$ (te 
f1• l!t·ut ln:l, .J 11htl~ Un ry a -. oo rlftrmG :'1~'~ ·.·- ,~UC"rn j ""le~~· hunr.r~o~ .1!~\ el ~an~rlc.:~. latlnn y o.ulor de etl:".Ay:>$ y 
u~ o•j ' ~ (.'l¡,r(,, (ltJt in (OUCC"l'Cilm eJe In. ffi: t.: flt'lt lpC~kmMh U•COn\UnlcOti\O y • • hlH'OS r-ohr·~ t:!J:laS tlh,, ... 6C!ea~ y t:dU· 
c··Htll' lft 'h'ntllri•HtR.I ····n murrto" In qu~ ;)0}'~7;' 0 o ¿¡\nro qué Uc!len c¡ue cnll\'O~. s~ (·ltlrno lrnbnJo se Ue.tn& · 

1: u rt ,\u~ In C"clu.·nrhi n ··,"J' u u tt:rmlno ·o n1 u-r• ~'- N :> : ·L \ o: . El n¡JrN:tl!:tft.jt~ de .,, UbertacS y 1\.0e 
,1ur. ru u n r~tá rrduldo .t n t-1 •ulá. n :t,rylk.Ctj!tr,.:": n~oLiet1e lo.~pla· puhllcacloporE\J[)E8~.: .... ' ~ . : · 
""" pb.n ·r ,;11... nr:t d(' ,cstv lo ddt\ncnC'~c• n :ul~ c:c~'L"t.· ·• r.,c~ola crftlca . .. : , . 

•. 1.J, t!'ru~la nÜ 11(rvn Pnrf' l• • q ;,e Jo del ('unJ Ocperu t ~~ op~tw]it.f\Je t!t ; , , . · . , 
C",.,.,.,n.,11 f)tt('l :.lrv.··· 1\tCi.n.ló el r.duca.· z.t¡OOO ah~rfln<i~ e ludo tl pnl~. Fue c.l pcd;llit,?~O y 1 e~¡¡ons~ble del 
''""· <¡•ll•·r. ü~:;nri6 aclrll:)liS A •• .. arr>)r m.cmbro a:J Con rjo Jtonoz·orto del Coi!YtJO d.: F .. du:::!ciOn br~t.lta •Jt~-. 
J:l"' f'l :C U •oJJU& ('O.- utltJ~ ai)o !'t y V~r q u6 SOJf¡rt-;'i'l ~ ,Cdng~ktco Y. ~S f1t)(! (Or ~n tnt u ClUe C'J n}umUO flt ]4 e~uzJA. -~C..'• , 
.,..,.·•. . . l·llos~l:~. ~ ~~,l~g~~~~ ~~ v~sla: er.pc- _luol, pes~ n 1:.; nd~lanlor. ~ccncU¡;I-
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e~; d~i;·mlsmi:~ tecl~ ot;.¡ lri...t · tumldialc"i du,.¡~,-~-n en crl;i$ tmi~~· :· 1 

Ruwclas d~l m un <Jo. al cual ~~nt- si..•lemn de euliura-edueadóll· ola
ce.·. -.. . . .' .· · = , . ·: · .. . nrM.·Vnlor~S. o¡vt~!rm. lo crh. s d~ 

••¡:;t r~n6tn~n(i d~ u~ o«'~no lnfur: In .eulhlrt·r.Uueaclón-palabra•-valcr. 
. m•Uvcx:clmunlc:>tlvo corr~spun~ " ·~s itulorliÓ qu~ iuecdler11n llnnl~ 
lllb :z.4 ·horas dtl dllli ~n loclu lttgl\r y ;,..rnlt·A<L<rhwlt7. t Illroshlma, pnra 
dcsd~ cualqul~r bo<:n ó-c:utnl lnlur~ · .,0 abutl<l~r ~~~ palnbcns":, Indicó .. '•·• 
matlv(. ~ubr~Y.6~·;,¡_ ·,: · • ·>> : ·· .~ ¡;!,;¡;;cid ~u•J'·i~rn~lf.n i~. p~~és~~ . 
• . Se_pr~gunl~ )~e¡o pnrn qun d~ble- es nparl~noln. t>orqu~ lo qu.c in~ l)'?~ 
ra •nrtlr. ~,. !:".ctle!ll. . .l~nnl""d~ q~u! o:ur~l."\ l!.r i:Ua u In áporlencla y.,,., 

. :"•t-ri~ ~u~n. J'U'fll.Dptntul~r "·en-· vnl~ lo : t~n-;md~ ·)lCrtlldn, pero ho.yi 
lreht~. Jo,, pnJ~bt·tut,lP:" ur··~· l" !!'LA otio va\~.! C\ d~ lns pnlnbro..IO." Creer . 
h:Icta"·:. Agr e gó que" es:1 t':SC"ur\a-1! qu,. '·4,~~1e unJ tlke • prole:;la• rtah 

. to~·)Nn<lcd.• . :· .. m• f·J ~t.:ICn :-..<cJu_- mi nie t;~l~ ¡\rote;~;l:mt!o Y rhb<1llli:hn: 1 

· alvllror:'::~;: \.• ~uca.':. ·y con.~ideró que: · ~,.. .t "'!':t:~:!:;~ .:::: :-... ... ,., .. ~ .! lnr.tas droaoi: : . 
. -~.,no Jo <Mella nr,dle; .¡ue io ense- • corrl~nlef.. )Í peligre·· .o porquo no es • 
neloescueb"", ·1".···· : · ' • ~· ' .i · "dar.ii1a'.h0 alcdG "ÍI.l :ucrpQ SI ti) <it!! 
. :·culturacatt.!;+.,inoquetibñrc.i"· rno"'¡: t"! , ·1 ¡-; .. • :. :':: ·" :'·'·"! 
tt¡(Jo: nu~~tr<is-.. qudin'*r~•. ldcn,• y . se' r~fli·l6 lueg'o · ·. ;,;~ tnLiiJ~. cÍ~ ' : 
o¡>lnlr.nes .' !~dlt;6 . !'!f!rl~ndose .a la ~n!abru QU~ lornl<H: los c!Hcur~~s a~ : ! 
denoml.nacl6n 4" lo~ . <O!InS. PrcclU 1000; U />o C>\ i:i soc :tl"ó ':/ 5ootúv<i 1 ·,, . 

. '!uc:un s!gnlllc<!dO o~ nl~o <..~e se lf . que l"_ta :·>scu~la :"•''"l i. a.nle$ para¡;¡;~ ·. ¡ : ·. 
adh_ltr~ " 1~ .cos:u. la .~xp¡~l~!' d~. · tender p~lo.l¡>ro.~ ¡,.,.,, enrlqueetr ~~ . ·' ' 

: ~o pur.to de vls~ V'!• po.ra ~ •. para. .,oéa'bul>rloJ para :nr~t•or al gran_:.:..:...-: 
:-c:c.troo; ~. lo _qu~ .<J-:ee.~m~ qu~ ~~; ll!"t mundo d~ ln\lilt,Alura) li>.Hdcos··.. o•"'e 

. conJuntodtpalabrC: ;! : ·.··: ·!;,;; ~ ·P .• j '' '. \... t \ • •• ~ : 1. . • } \\O• 
:· . aarylkó extir0.~&~"70<IÓ10 ~u~ l~<·'-; . ~ , lo:t. <I . ¡"P.~c¡o ~· .a ue.u~h. ao y,o•i o<-'"'"''" 

nernoS. c!h últlma lri..~tañclz\, M>n PD.·'' uu. ~r.Htri Jl,:: do1 notor l~ "'tl~nt;o . e~- te.,\? 'óg·,,o 
lnbros·· Y que .. la nscuehi Uonl: (om.c1 ' ;s>res6. J' !ltcl"r del <¡:o"' ·~o c.t!,~d.u: 9,tlo9 . : 
nñ prlr:"l'!)n.IIGJ Onll~j•u\i- 'a ~nrrentot' · ::acll'J~. l!>rottHa _,..n~Adló ~ue muY: .. ¿e: \o \Óf\ 
criUcnmcdt~v.••nuntlo"'~ ¡ ' , _:· .. . po~~ P,rMie 1r.u~r.nRr, rcll'l. · ent~ an .. : e¿..:,c.o_<: \O 

.. •• • t 1 :· • • • te.~ te C"OIIIf"C.~ u&?n. ~uNacl6 y hoy J& ; · ·v~'o e.~ 
· No soy contemplot.vo: de .n. pns·.· " ~óm!nc-Jún ~1 t:n"S: dcl n.tro, ,tt116do- 1 \ .,gef'\,f'O·· 

lurft crUJ~n pu~den ~urgir mod1rtca- rl\, C"DJl~. tr.tf\"l ~l ó,n, ta.flchn.; :c.J~fono, ¡ : 1' ·' 
clonr~ <"!·J>C~.ndo_ po~- -uno mis mo, .comUnh-~tcldn lnforrhn.'( 16u ... ' . . • .. ' : ... ---·--¡ . . ' 
elnroeet& ',dlJO . . . ·. ·. · .,. ~ - ,~. · · .! · .... ,.~ -:- ~ · ··· -· ·- . · , 
-'-Con ri:spceto··¡¡ciói"-i:íinlifó .• quc•·-sf,r~lli'i 1 n. !o•. üno~.~e .la ·.duc~- , . 
puoden •~rglr tlé.<só: aclllud cr!llca • c!6n,vl¡iel1,tc!' <tomo lh ~ lorm:>< ón .de. : : 
se declat-6 ''e-sjnmtosatrcnte optlñ"'ls· . 11\.,. p~rrfn:alld:l(,, ~n.-r.u~r n pe. ""'"1r. ! 

· ¡¡¡• y coiUid~ró que ·:s mttehos uno-' dc:•P•r?,~~.l~ vpc~d6n dcl .<cr uno, ¡ . 
iuhnio sc .m<>dillcafañ a <1 ml•rht)s~ .:mtsln.o\ , poro\mcn~lon6 cl .rn, :!lo. · .• 

,lnl vc7. Se rnodlflcnra el mundo'"· ~- ,; .i .. :arnb1~n. e q~e nnuy_e ~ pols nh1o· -Y~_ : 
. . EJ. ~;i;ogo record~ ti UO ""basla • ~tl~!l:l ~?·¡ n;les1. ' 1 :'l ·:J ! ! • •"\ : • . ·: . ·-: 
· ~te-dclo. una _ palabraern una r'lla: ¡ r¡ ~ 1 "¡ ·! ;. 1· : 
.,bra·~= ~stvvo.q~~.:·,a~ ~oS gue:r~· ; ~~- ! ! ~ :1 !: .. · · ; , 

· · . ·• . · .Bucnós )A.iré • m¡é(coles 29 de junio ele .1 983 . 
. . . : . ___ .!.Í.:_!._.:_ _..l..J_t....:_;_:_ . - . .. '· . ·. ' . 

-' .,,.,> .. ·..,---- . _;~·- · '+¡, , ',·,;·' ,.¡ ·. ~ " . .. -. '11 
_ i ... _ -.II W'~i:UGL, ,tcrrrpTrp=ri 1) 111_1 ·-. _ ¡ .1:·~W~L: fMrtJ.~ ~rr-1 .. · .. -·-0-·_·:· -1\TE:hl 
.. . ... bS.; l!J¡~~~~ . 1 

. . . : . . . -1·· ' .:.. . 1: ij . · . . ; ,.¡ . :: . , ' •.. ~; < i ,· . . ... :· - '¡ . . ·. . . : . . : :o· -·· __ ,. :·.·a .. ··.· - '···u -·1· -· ~.:: :•. ,, .. v,·.) . ' l ·- ' l_ . tiehtff ores~eu.ucáttvos; ···.¡-::~ · :. ·.. . · 
. · ~ . }---~-~-~~-~--r~~ 'r~-¡ :: . . : u~~¡--:~-.: 1;.: :· . .• · . .. 

l 

l. 
l. 

! ,, . 1 ' ; • 1 : ·: •• 1... . { . :;; . 1· •. 1-. ~. ~- , .. +.: 
4 .' · ! . : , ·¡ . • ,;_ · L,'i Sutis~crct?rl~ ,de Gcstoón , •·:c!uc~tlva m ,. 

1 
j ' . \ . ·" rormó de su prco~upo~ión ¡>or !nC •:i'~ en CIJ?!<m- . , :j · ¡ · tel flti!ci~nil de las <·scuc:as d:l.~t ;!(1 de _la D1_rec-:· · . . : ·¡ : j;j6o l:lacic~o.l d~ ¡;du.c~:tón ~~c~ll:•.la}t~'!.~~;~:~! . ~ 1 ; ; . ~:tentado~ rducatlvo. ¡ · . ·. 1 ·, .. ... .. , . . .:, 
: 1 • . · · Ul mldlún que s~. 1~ ~!go~rl.1 scrl~·.la --~~ 
; . ·:. fular(at ~·~;n¡¡o adolcsccnlc .-:n ~u :.cllytdad es:. 

6 J 1 1 . 1
1
- .j. ·.ce-lar ¡:olidíiln:l y ,~n ,,,¡ ck-c.c!ón .:-=·.cld~al ~~~e ·· 

: · t. ., :· 1 rra; ' wt cWo o nivel dl' cstuc¡tos.. ·Lr..s ci!)Str,oa-

1
. 1 ~ : 1 . : CÍOilchc bhl>n con un a ,; ,,dl~clOÍI -qutvalc.olc 

. .t. 1 : ... . 1 . ¡;- t . l 1 : :_ 
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" ¿oc~ bor!s-<:!:1.5e '' :::on:t!ci.. Ccmo kl?i:tf<l~í~ ~t•b~eciml~atos Y.:cundoríc' de dSpfr.derici2 
nacional zlcao:a " GllO. escuelaS ·y· iprox!Ín:Íd:i· ·: 
mocl~ b2y otros !OO,cslab_lcc.inúcn_l~(~ncx·l~; -~ · 
!os ~rectos. <!el c~lculo prcsupuC:~no ·1:~ pro- • 
vuc-iu !:npl\co: Ún>. abúl't:,d:i !Jre;ásioll'por m~. · 
!ieg~o decl:iracl6n órtclol:est<?,Y•.~é ll>.b~!a 9f· 
slderado t:.ctlblc p3t> el corriente auol·:,, '"Jr-.-•~ · 

se scr.>ló; '-'•nb!én: qüé él ci!'ió 'de-órldiiU-¡; 
do< cduc>.tivo y su ! unción ~c,!Ji:<!>ir•n';.~,i!~1!~;l¡ 
ll\3tlo t•royccto 13, orlglnado en¡l009:ut.e,e .!Jn{ , 
a<pcclo ln1por!ll.:.~ de tlll\lcid:\.l';e!l Hl.adOn COQ. ', 
lo inlcbllv3. El Proyectó -13, conocido,: t&t 'c;i.) 
n•cnle como de ·:profeso~ado.!:lé.llcm~o: c<ia;ip~e:.¡, 
lo", procura 13 c?rr..Cc!Oo de uno de los lnalC!i.de 1 
nnestra enser.ao:z.:t, "'':o e>i,.!a·destgñ~ci·)o,lio ao.;\ 
centes por hora~i~eilra; (¡i.le 'ha :daiio ' ·enhJ:i. . 
trwse régiÍ¡Iim de_J~::prolesor·tax.l", : t>or .cu:lntó ; 
:ce mula bóras.cñ dL<liJiíos esuble~iénlos,'coñ\~ 
'Jos consecuentes ·~re<: tos lle dispcrsióil.l-<'.<~;·< ~~~·'' ;; 
: · ·. Aqucll:i lnri~váción no ~ólO'.l:nplic:o .iln:i n0:

1
.; 

· dlficac!On de natufalcti ~tlmiiilitr>Uv.t cóm ··¿ ~ 
!icll :ip reeiar. exigió una verdadera riórgarlizá.:¡ ~ 
c10:1 de la labor escolar. pue~ de la cobc'c!ntrac;óñ; ~· 
de horas de los docentés, b.aJo loima.~tal o pir:.i~ 
el al. derivaba 1~ poslbllld:tti': 1\C · deslln:uc ¡ l!há''l~ 

. c_ut•la d~. dedlcaclon a t:u-.~ ... ex-tr:.cl~,e:,;rsa. ¡ 
!lempo, hber:tdo de la obhgac1ón de a!cnc!cr¡. es:, : 
!<.kl,lm.'l.ottL.lal:tbor.•klau!~: cbba :norgcn a la,¡; 
COI'Iinua m'ejor:l currl~ular,~ la ateilclon pcf-.~j, 
n>llzada a ~lgtmo~ altunnos, ~_la p13_ni,l\;;3_ciórl. ~~ 1\! 
otrJ5. :tctlv•daacs ext r lprogram:ltlcas,¡optitl\':lS . 1 
f .no, ii -éxp'erlmenhr!inélo<los. y . !~biicasl· de .!. 
;¡pr~ndJz;¡Jo, e_t.c.: .! :>·. ¡ ¡ . ·:.[, .. ·. , .. ·.i'· ::: . .'; ·,!,;: 11 

· Se gen•!r>b>. as! un: marco diferente 'de. r~- ¡' 
b aju en el cu•l se Promo~la 1:: iot~rdisCiplio~rle~ .: 
dad y, t.:lmbi~n.se ccbdb•n l:is bases oira·Ja ~Li- f¡ 

: 1 
1 

~-

lcnda y orlcobciOn del :l!um·a·o, 3 tr:ive! ~e _la f!- l 
¡turod~\¡frofesor-<:onsc)er~. ·¡·. : ', ·:. \ ... ' 
- De~lr~ del ji\ in{el ele ia 6 cuela qu~ se rélor· i 

_milba. sci lnc1uyó'~déin~s- el!asc<o~ ;;.(;i:l3g~glco. i 
con (unciones de apoyo:t.~colcó ~ l:t expcrl~o~ia.¡ : 
Coa CostO. el Proy~to no .. se¡ J:u,it~~~ ... bc~\:i.!-: 
otro espcci:tlista en el :ll:l!llcJ!!uncional ti~ 11n·~•.! 
uoiccL-uJcnto sinO que Pro<!Ur:lb:..· ·u·oa ·; .,;~~~du..i-: 
zaclón· con <~nudo !fe lu~~¡:uUd~d en el trab~joj: 
_educativo. . ·. ~. :. ~ :. ~ 1' •• • •• •• ~ : •• : r' ):í. 

I'or Ji) tanto, si el aote<:édcnle de la iniél:i
liva actual el~! ~rca de Gcstl6u.EducaUva es· él 
aludido. riünc:i ... pOcirá-alsl~r~e la: crc:icloo del 
nuevo c>.<io de cñ sentido tolaÍlzador: 13 !lgúd 
del orlent.:ldóc · ~ducatl~o·· púede .. ser :compren- -
Clh.lá de variados modcs; &gún la.Iilfclrmacli5o 
di:;poniole sobre su tarea se ~pllcarlá':~ 1~ •t~n:: , 
ción.de los pro~lciJI,S .d.~ or[enl3clón escolar,'Y I\ 
voc:tclooaf' dc:l alumno.: Es:>· !u.oc!6n gu~a..¡la! ¡ 

: \i:ñüylliñiloda $-¡-¡;()$e;,jnctJ13~e co~ una 'decgva 
i rcorg~ol:iacl6o escolar. De rJa ocra. genérica, oia: 

1 
: gen docente tlebcri.seraJcno':tlll.larca dé orl~!:l~ 

1 
.; .tar ~uc:>\lvamentc it ¡\ls d.Jsclpulos. U. espéciaU': 
~~ ±ación a .9ue .se rel)crc 'la l!ili~iatlva,'en pro}'ect9..1 

. - supó~e.:.u,na, capa~il:3,tl6!' vqlc~~; :coopcratlvk 
·• mcnrc p:trá cnlocar •. -co especial, di!lc:.tlt.~dés ··i•~ 

: . = preridiu)c'.:,ge_lntcgraci~- .. social,.de. co!lvl ~cn-.1 
- " cla liisHlú¡:\on:;l y-de eléc.cióo:proieslobaW.~;?·:!!: 

\ 

... > ~láJxceleoh:·. pro'p:Uci~ p~éSJu· ~h~(irsé). 
.. -· t'~.'· !~s::c.ond_lcion~s a '!Js_,qúe'·apl!nta_ba:;~c~; 

·. J1• 1yccto ~3 •. cn cuanto a·concen!taclóri del pro-. 
!cs..l rád.o'y-:!lcxliJilidad:~n su dédlc3cl6·n::né~IÓ'~ 

\cóot -á:Jo; el P.3nor3oia del or_!cnt.idor !Xlüca~il¡ó : .. 
¡se_~: '~lia y ~e aisla .. Et::etor;¡o a clerUs hie~\;l# f· 
1deb~ ; lenr • ·Impregnarse' dcl.espliltu ;que:.l 

. !3!llm~: I:>.S lnicl~tlvas. ~ ; .': ~ , : · . .-.,: :. ·: -:· :\:·~~~~~; 

i 
: -~; :·1,·: :· ·. :-:_;¡;·)u~h~.~i~~"ju~vci 31 dé h .. 1rzó .. déi§ss· .:· 

. . . . : • 11 J, l :;•. 1 • . ! ., . . . . ........ -. -. . 1 '"" 

, 1: .·. n ;¡·¡, :::: 1 : , :: -----: i::: -.... r 

. ~---- ____ ...., ----~ .------- -- \ 
3 ,-q da•J p•J ·do.- ( . ¿O \~ ; S6 ou>o.Z\.! \ 

. . . . . l ~ ;J ~i ,,, o;~; .tl" :,é U 1 
so•ls3~'·' 30 '"·""' · · __ , · '''" .< 

- : ~'f.":' l\0'3 " ~;l\fÜ-;('') :-e, 

~___...----·---· . 
' . . . 
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AL LECTOR: 
Para ~ las cariar 'l"i! se pu/>liq-ten m esta sect:i&. apar= ~ 

no deberán aaáer de una carilla. 
Es recomendable, además, 'l"i! .smn e.saiJas a máquifla. 

cartas 
de 

lectores 
Este es el primer 

número de la Revisla.Eso ya lo 
saben Y ¡xr serlo tiene algunas 
¡:artirularid3des. Una de ellas 
es la sea:i6n "Cartas de J...ea.o. 
res" que, e esta vez, será más 
bien una 'Carta a los J...ea.o. 
res.. .. 

Sabe-.tos que es 
~ di_fícil ~ una -~aJes,· -
aoo, en sus ediciones nua 
se cooae1e en ID1 produclo aca
bado. Esa Revis:a no es una ex
a:pcién. y lo es mena; aun ~ 
su tJ!OPia nanuale:za; una plbli
caaál sobre innovaciooes no 
puc:xb ser jamás tm prociJao 
tcnninado.Sólo es posible 
avanzar; si el cambio es ID1 

valor canpartido y ma meta 
deseada. 

Es ¡xr eso que este 
es- pacio fue p:nsado cxxno el 
!u gar parn entablar ID1 diálogo, 
oon sus adhcsiooes -~ ya se 
lo agiade=nos y nos hatán 
sentir muy bien - y sus objecio
nes - que serán también reabi
das oon a!egóa y tcmadas en 
cuenta- acerca del coot.enido 
del material presentado, su oc
ganZK::ión, la diagramacién y, 
¡xr qué no, hasta el nanf:re 
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mismo de la Revisla. 

También deseamos 
que ~de~~ sirva ~-qoe, 
a parur opuuooes coinciden-
tes o distintas, reflexionemos 
talos }.tntos sobre la cducacién 
que es la materia de ID1 imeres 
canpartido. Más aún, este diá
logo debe favorecer ei trabajo 
en canún _¡xua lograr <pe en 
nuestros paiSCS el sistema edu
cativo pueda aclectJafie al sig
no de nueslro tiempo y sea ca
paz de preparu los tiempos 
venideros. 

Es¡:aarnos que esra 
"Carta de Lectores" tenga las 
respuestas que anhelamos. 

Hasta la próxima. 
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