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Folílicas Educ<1tiv<1S l >(!1Jlic:1S y 
Equidacl Soci<Jl 

tn nuestra anterior editorial planteamos el inicio de 

una linea de trabajo orientada hacia la publicación de tra

bajos; que ejemplifiquen los esfuerzos realizados en nuestros 

países para lograr una educación de calidad, a la cual ten

gan acceso, por igual, todos los niños y jóvenes, indepen

dientemente de su condición socioeconómica y cultural. 

Hoy, en esa línea de trabajo, presentamos materiales 
que muestran cómo las respectivas autoridades educativas 
de la Región, han elaborado y están gestionando políticas 
públicas que reconocen que la actual segmentación de la ca
lidad del servicio educativo y de los estímulos simbólicos que 
el hogar presenta, constituyen, desde la oferta y la deman
da, la base para reproducir, acrecentándolas, futuras inequi
dades. 

Y lo hacen en un contexto de participación y diálogo 
con todos los componentes de la comunidad educativa; con 
la idea base de que todos los alumnos pueden aprender; que 
las propuestas pedagógicas deben ser el núcleo de la acción, 
y sólo complementadas por los aspectos asistenciales; impul
sando una creciente autonomía de las escuelas y constituyen
do al Estado como garante en la creación de espacios edu
cativos que apunten hacia la calidad y equidad de los siste-
mas educativos. · 

Teniendo en cuenta lo anterior, es que en nuestra Sec

ción de Opinión, incluimos la conclusión de la presentación 
realizada por el educador peruano José Rivera, "Educación 
y Pobreza: Políticas; Estrategias y Desafíos" en el Seminario 

Regional de Políticas Compensatorias en Educación ( Bue
nos Aires, octubre 1998), cuya primera parte ya hemos 

presentado en el número anterior de nuestra publicación. 

1 {t ·\'Lc.,j¡ 1 1 _¡ 11i1H lillll( TÍ( 'illlil ( 1(' 1111\( l\'iH ·j( JI 1('~; 1 ·j ltiCil\Í\'l ¡;; ( 
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Polí1icas Educalivas Públicas y Equidad Social 

El autor, en esta segunda parte, nos propone los prin
cipales mecanismos y las más importantes estrategias que 
debieran utilizar los sistemas educativos para enfrentar la 

pobreza y el desempleo. 

Es así como desarrolla algunos caminos que ayuden 
en este sentido. Aborda temas como : "Educación y Traba
¡o11; 11Estrategias de discriminación positiva" ; /JEducación 

temprana de los niños pobres"; "Educación de la mujer po
bre" y "Educación con personas jóvenes y adultas como me
canismo para superar la pobreza" . 

Por último, Rivera señala programas que llevan ade
lante las autoridades educativas de la Región en los que se 
muestran algunos de los esfuerzos realizados con la inten
ción de atender a niños, jóvenes o adultos en situación de 
marginalidad y pobreza. Estos programas se destacan por 

su carácter innovador, sus impactos y, en algunos casos, sú 
permanencia en el tiempo. Entre otros se pueden mencionar: 
Programa Escuela Nueva (Colombia); Programa Educo ( El 
Salvador); Programa de las 900 escuelas ( Chile); Plan So
cial Educativo (Argentina) ; Programa para abatir el rezago 
educativo: Pare ( México). 

Junto a ellos se desarrollan otros, por ejemplo, re
feridos a Educación y Trabajo como el Pocet ( Honduras); o 
los que abordan la problemática de los medios de comuni

cación: Progroma Teleduco (Brasil) o Proyecto Enlaces (Chi
le). 

Otro ejemplo de lo expresado, lo constituye también 
la publicación de algunos aspectos del Seminario Regional 

de Programas Compensatorias, celebrado en Octubre de 
1998, en Buenos Aires, Argentina. Estos materiales comple
mentan los incluidos en nuestro número anterior, y se concre~ 

tan en una reseña de las acciones compensatorias realiza

das en los paises de la Región junta can algunas reflexio

nes e interrogantes surgidas en el Plenario del Trabaja en 

las Comisiones. 
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Su lectura nos presenta la variedad de programas, 
proyectos y acciones desarrollados en los últimos años, y el 
encuadre teórico predominante en ellos. 

La atención a la diversidad; la preocupación especí
fica hacia poblaciones indígenas, rurales y urbano-margina
les; la ampliación de la cobertura del sistema educativo for
mal; la retención de la matrícula; la sustentabilidad de las ac
ciones programadas; la capacitación integral de los actores 
educativos; la autonomía de las escuelas; la evaluación cons
tante; la preocupación por construir cadenas o redes de co
municación y la simpleza y flexiblidad de las acciones a de
sarrollar, son algunos de los temas surgidos en las reflexio
nes del Plenario a la hora de implementar los programas y 
proyectos. 

Las estrategias mencionadas coinciden con la bús
queda de consensos, con las acciones de participación y con 
la inclusión de las acciones compensatorias como política 
de estado, independientemente de los regímenes políticos 
que se suceden en el poder. 

Muchas veces hemos planteado que la calidad edu
cativa es un componente esencial del concepto de calidad de 
vida. En el documento que ahora presentamos, el Programa 
de Desarrollo Educativo 1995-2000 de la Secretaría de 
Educación Pública de México, se afirma, en consonancia con 
aquel planteo, que el mismo "se enmarca en la dimensión del 
desarrollo integral del hombre", pretende la equidad en el 
acceso abierto a las oportunidades educativas, al tiempo que 
señala la conveniencia de ampliar la participación de todos 
los que intervienen en los procesos educativos, consideran
do a la educación como una vía hacia una mejor manera de 
VIVIr. 

La educación popular, la mejor preparación de los 
maestros, el compromiso con la población indígena y con la 
diversidad cultural, los principios de la libertad de cátedra e 
investigación y la educación como fundamento de la unidad 
nacional, son algunos de los postulados que le dieron origen. 

Hcvist<l Latino<:lllll'l"il'<:lll<-1 dt~ ltlllOVélCinncs Educiltiva~; D 
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En un contexto histórico signado por la lucha contra 
la desigualdad, en el Programa se plasman anhelos hacia la 
equidad, con la finalidad de compensar la desigualdad eco
nómica, localizando la atención sobre aquéllos que se en
cuentran en situaciones de mayor marginación. 

Por fin, si bien se atiende a todos los tipas, niveles y 
modalidades que constituyen el sistema educativo, "por ra

zones éticas, jurídicas ( ... ) y por sus mayores consecuencias 
positivas en ambientes más amplios", el Programa otorga la 
mayor prioridad a la educación básica, que es, por proble
mas de extensión, el único aspecto del documento que hoy 
presentamos. 

Como siempre, completamos esta edición con mate
riales de la sección Publicaciones, los Resúmenes Analíticos 
que presentan los últimos títulos que nos han enviado, junto 
con algunos artículos que extrajimos de periódicos de esta 
capital, que se incluyen en Noticias, siempre en relación con 
temas educativos. Todos ellos nos permiten reflexionar sobre 
temas de nuestro interés. 

Queremos recordarles que es nuestro deseo recibir 
las innovaciones o los trabajos que se estén llevando a ca
bo en los países de la Región, ya que, de no ser así, nues
tro esfuerzo carece de sentido, porgue nuestra Revista creció 
como una "realización compartida de la comunidad educa
tiva americana". 

lli1Siil l; 1 pr(Jxirna 
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Eciucación y pobreza: políticas, 
estrategias y desafíos* 

José Rivera•• 

Principales elementos de estrategia educativa para 
enfrentar la pobreza y el desempleo 

Importa en este caso referirse a los principales mecanismos y las 
más importantes estrategias que, desde nuestra perspectiva, tienen y de
bieran utilizar los sistemas educativos para enfrentar la pobreza y el de
sempleo. Nos referiremos a los siguientes conductos: 

• Educación y trabajo 

• Estrategias de "discriminación positiva" 

• Educación temprana de los niños pobres 

• Educación de la mujer pobre 

• Educación con personas jóvenes y adultas 

Educación y trabajo 

Se señala, con razón, que para una mejor productividad y ma
yores ingresos laborales, el nivel y la calidad de la educación recibida 
son determinantes. Los pobres, para subsistir y para ascender socioeco
nómicamente, dependen, ¡nás que los ricos, de su acceso y permanencia 
en los centros educativos y del nivel de calidad de educación recibida. La 

•conclusión de la presentación realizada en el Seminario Regional de Políticas Compensatorias en 
Educación, organizado por el Ministerio de Cultura y Educación de lo Argentina, a través de lo Se
cretaría de Programación y Evaluación Educativo; Subsecretaría de Gestión .Educativo; Dirección 
Nacional de Programas Compensatorios y Dirección Nacional de Cooperación lnternacional, con la 
colaboración deiiiPE., OEA., UNESCO., BID., OEI., CLAD., FLACSO. y OREALC.; Octubre de 1998. 
••Educador peruano. Especialista Regional de la UNESCO Santiago de Chile. Sus opiniones en es· 
te trabajo no comprometen a su Organización. 

Ht-~vista Latlnomnericnna de hmovacloll<:\':> Educmivas 13 



Eduwción y pobmzu: políticos, 0s!ro!~Jios y de.s(llío~; 

calidad de "bien" que tiene la educación para /os pobres, reside en el he
cho de que su mayor costo, más que económico, sea el de aprovechar /as 
oportunidades y poder dedicar tiempo suficiente al estudio. 

La idea vigente de invertir más en el "capital humano", implica, 
en el largo plazo, ampliar la cobertura y duración, mejorando la calidad 
y pertinencia de la educación. En el corto plazo, deben aumentar sustan
tivamente los esfuerzos de capacitación y readiestramiento, en especial 
los orientados a jóvenes y desempleados. 

La propuesta CEPAL/UNESCO, de inicios de la década, deman
daba un sustantivo mayor esfuerzo de todos (entes públicos, privados, 
empresariales) para lograr enfrentar el costo adicional que significaba 
asegurar el acceso universal a los códigos de la modernidad e impulsar 
la creatividad en el acercamiento, la difusión y la innovación en materia 
científico - tecnológica y, muy especialmente, en sus vínculos con el sec
tor productivo21• De acuerdo con esta propuesta, la elevación de la pro
ductividad en los sectores rezagados exigirá, junto con programas espe
cíficos de créditc;> y comercialización, una importante inversión en forma
ción y calificación. 

La presencia y los aportes de las empresas y de /os empresarios 
sigue siendo tarea pendiente en este esfuerzo colectivo. La educación co
mo bien público y responsabilidad de todos, sigue siendo asumida fun
damentalmente por el Estado y por los hogares. Mas aún, hay indicios 
fundados de que las empresas con mayores recursos en nuestros países, 
destinan sus principales sumas en materia educativa, no a sus operarios 
y traba¡adores o empleados, sino a sus núcleos de gerencias y directivos. 

La CEPAL ( 1997) llama la atención "que pese a que en todos los 
estudios se señala la alta rentabilidad de las actividades de capacitación 
(normalmente superior al 20% anual), en la actualidad el trabajador me
dio de la región recibe el equivalente de una a dos semanas de capaci
tación a lo largo de sus 40-50 años de vida laboral". Una de las princi
pales paradojas de los actuales procesos de transformación y moderni
zación económica es que se sobreinvierte -Estado y empresas privadas-

21 Este costo adicional representaría un incremento del gasto educativo equivalente o 3, 9% del PIB. 

Sumándose este aumento al 7% que debieran dedicar los gobiernos, las empresas y los hogares, se 

llegaría a un gasto en educación de alrededor del 1 1% del producto, cifro comparable o la regis

trado en algunos países industrializados. (ver J. Rivera, 1993). 

14 
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en capital físico y mucho menos de lo necesario en la capacitación y el 
entrenamiento de los traba¡adores. 

Un estudio desarrollado en Chile muestra, a la vez, que las em

presas más exitosas utilizan más recursos en la capacitación "de punta" 

de sus capas gerenciales y de mayor nivel adm inistrativo, que los que el 

Estado chileno destina a este fin 22. 

La creciente pobreza tendría que hacernos meditar, a simismo, en 

la necesidad de orientar recu rsos a dar respuestas específicas a deman
das muy precisas que hacen los pobres en situación de informalidad, pa
ra resolver problemas asociados a la actividad que desarrollan. Los me

canismos de resistencia utilizados por /os pobres para sobrevivir su de
sempleo y empobrecimiento, tendrían que ser considerados para resca
tar experiencias y formas de conocimiento, que pueden ser de mayor uti
lidad que muchos programas o ficiales. 

Si bien en anteriores pá rrafos se especificaba que el mayor peso 

del desempleo se desplaza hacia los traba jadores menos calificados, el 

escenario de ciudades latinoamericanas es reiterativo en cuanto a inge

nieros, docentes y otros profesionales devenidos en taxistas. Hay indicios 
claros de que ha aumentado significativamente e l porcentaje de la "so
breeducación" 23 y que no será entonces posible afirmar que a más edu

cación y calificación habrá mayores posibilidades de empleo, si es que 

no se modifican las tendencias de la demanda de empleo, generadas por 

e l contexto de la política socioeconómica. 

Estrategias de "d iscriminación positiva" 
Las caracte rísticas de g ran desigua ldad en la distribución del in

greso que presenta América Latina desde hace décadas, si bien tiene orí

genes fundamenta lmente económicos y de injusticia social, se vinculan 

también a l desigua l acceso a la educación. 

22 Marcela Gajardo, autora· del estudio, especifi co en é l que empresas como IBM, City Bank, MA

DECO y otras en Chile, registran estos desniveles de gasto en su capacitación de altos ejecutivos. 

(Ver "Capacidad de Formación de los Sectores Productivos. El caso de Chile". FDRC. Fundación Co

lombia Industrial. Bogotá, 1992. Mjmeol. 
23 "Número de personas que tienen un nivel educativo muy superior a la calificación requerida por 

la ocupación que desenvuelven" (Mercedes Marcó de l Pont. Artículo: "Más educación no asegura 

que mejore el ~mpleo". Diario "Clarín" . Buenos Aires, 16.09.981. 

Hc·vlstn Lntlt 10<1111\'rlcnt til <lt· lll110\'nrlut1('S t:c h tc-<111Vi 1S 1 S 



Educación y pobreza: polílicos, estrategias y desafíos 

En un período con predominio neoliberal como el presente, es di
fícil imaginar políticas redistributivas en el campo agrario, del capital fi
nanciero, de las patentes tecnológicas. Se señala que, en términos polí
ticos, la educación sería el menos difícil de redistribuir entre los factores 
como los mencionados. Esto explica, en parte, la unanimidad de la cla
se política en asignar al cambio educacional y a la inversión en educa
ción el carácter de factor sustantivo en el crecimiento socioeconómico y 
en la disminución de la pobreza. 

los importantes esfuerzos observados en esta década con proce
sos de transformación educacional destinados a mejorar los actuales ni
veles de equidad y calidad educativas, chocan con un obstáculo insalva
ble: las disparidades sociales siguen siendo enormes. Es inevitable y ne
cesario incorporar como estrategias de estado, la opción por destinar 
mayores recursos y por organizar proyectos y programas explícitamente 
destinados a favorecer a los niños y a las personas jóvenes y adultas de 
estratos en situación de pobreza. 

la "discriminación positiva" es, en la práctica, una estrategia in
versa al tratamiento "igual para todos" que la retórica de documentos 
prepositivos y de tipo legal proponen. Con ella se trata de dar una edu
cación diferenciada para obtener resultados semejantes. Al asignar más 
recursos en centros y programas educativos que atienden a los niños, jó
venes y adultos más pobres, se posibilita que el medio donde viven les 
otorgue más oportunidades para aprender. Un importante argumento es 
que este criterio además de justo, es económicamente rentable, ya que 
impide desperdiciar recursos escasos tal como lo hacen políticas que pri
vilegian el acceso sin tener en cuenta el logro de aprendizaje. (J.E.Gar
cía-Huidobro, 1996). 

En una opción por un desarrollo equitativo, esta discriminación 
positiva no debiera ser sólo educativa sino tratar de influir en su acción 
sobre otras ausencias que impiden una mejor calidad de vida. los ámbi
tos de la nutrición y salud son indispensables en esta opción. la mejoría 
ele las condiciones de alimentación de niños pobres y sus controles de sa
lud, darán a la educación una base más equitativa y sólida24. 

24 CODICEN en Uruguay ha realizado convenios con servicios médicos de urgencia, para controles 

auditivo, pulmonar y dental de niños en los escuelas de zonas vulnerables. En lo mayoría de los paí

ses donde se ha instituido, ei"Desayuno escolar" constituye pieza clave en el mejor aprendizaje de 

niños pobres. 

IG 
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Varios de los programas que se resumen al final del presente tra

bajo, corresponden a estas estrategias de,"discriminación positiva". 

E'clucé1ción tcrnpré1rk1 de los nif1os pobres 

Diversas investigaciones permiten enfatizar que el desarrollo de 

la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social en los seres 

humanos ocurre más rápidamente durante los primeros años. La mayo

ría de las células cerebrales y las conexiones neuronales se desarrollan 

durante los dos primeros años y en el desenvolvimiento del cerebro 

-esencial para aumentar el potencial del aprendizaje- intervienen no só

lo la salud y nutrición de los pequeños, sino factores como el tipo de in

teracción social y el ambiente que los rodea; los niños que sufren tensión 

extrema en sus primeros años pueden ser afectados desfavorable y per

manentemente en el funcionamiento del cerebro, el aprendizaje y la me

moria. Datos de una investigación desarrollada en Chile, explican que 

las diferencias en el desarrollo psicÓmotor en la primera infancia, surgen 

claramente a partir de los 18 meses, se incrementan de allí en adelante 

y tienen relación directa con la pobreza. El 40% de los niños pobres 

muestran un retraso en su desarrollo a la edad de un año25. 

Los niños que disfrutaron de la interacción estimulante con otros 

niños y con juguetes -que contaron, además, con buena nutrición- mues

tran un mejor desarrollo de las funciones del cerebro a la edad de 15 
años, que aquellos niños desnutridos y sin haber sido expuestos a una 

estimulación temprana. Los impactos pueden ser acumulativos, afirma un 

estudio relevante26. 

Una sistematización de 15 estudios que compararon niños con y 

sin educación temprana en diez países diferentes27, señala, entre otras 

ventajas de la educación inicial, que: a) el acceso a intervenciones tem

pranas suelen tener efecto positivo sobre el progreso y desempeño esco

lar, con descensos sustantivos en las tasas de deserción y repetición; b) 

25 En el 50% de esos niños se encontró un retraso en el desarrollo del lenguaje, en el 30% en su de

sarrollo visual y motor y en un 17% en su molricidad gruesa. Investigación de M.E.Young, "Early Chil

hood Developmenl: lnvesling in the future" (Banco Mundial, 1996). Ver: Aparna Mehrolra (1998). 

26 Estudio de Carnegie Corporation of New York en 1994: " Storting points: Meeting the needs of 

Our Youngesl Children" (Ver: Aperna Mehrotra, 1998) 

27 Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Filipinas, India, Marruecos, Perú, Turquía. 
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lducoc1ón y pobreza po~licos, cslrole;Jio;; y desofios 

los niños pobres pueden beneficiarse más de los programas multifacéti
cos que sus pares más privilegiados; y e) las condiciones estructurales y 
la mala calidad de la primaria pueden atenuar los efectos potenciales del 
aprestamiento sobre el desempeño académico. Los resultados de dicha 
sistematización, enfatizan que los niños pobres de países tan heterogé
neos entre sí como Argentina, Colombia, Marruecos y la India, pueden 
beneficiarse más de los programas educativos de primera infancia que 
sus pares más privilegiados (R.Myers, 1998). 

Es alta la convicción de que los programas de educación tempra
na contribuyen a reducir la pobreza de distintas formas. La importancia 
de la atención educativa durante la primera infancia es mayor en contex
tos de pobreza, pues la atención de niños provenientes de familias en si
tuación de marginalidad tiene un enorme potencial para compensar las 
carencias de los propios hogares y contribuir substantivamente a romper 
el círculo vicioso de la pobreza. 

La potencialidad en estos programas será mayor si están asocia
dos y combinados con otros orientados al cuidado infantil y formando 
parte de los esfuerzos más significativos por alcanzar mejores niveles de 
desarrollo local y comunitario. 

Los anteriores elementos son suficientes para afirmar que los ni
ños que tienen acceso a programas de educación preescolar demuestran 
una mejor preparación emocional, física y mental para la escuela, lo que 
se refleja en la superación de dichas expresiones de fracaso escolar y en 
mayores rendimientos en centros educativos. Se puede afirmar que la 
educación inicial es la modalidad educativa que debiera tener prioridad 
en las estrategias nacionales para enfrentar la pobreza. La ampliación 
sustantiva de la actual cobertura tendrá que desarrollarse según sean las 
circunstancias de cada país, complementándose con medidas que hagan 
posible alcanzar y mantener niveles aceptables de calidad. Mas, no será 
suficiente que esos niños logren acceder a la educación inicial. Será fun
damental atacar la pobreza en otros frentes que son determinantes críti
cos de la capacidad de aprendizaje: la nutrición, la salud y la estimula
ción psicosocial. Por lo mismo, el concepto de educación inicial o educa
ción temprana no debiera quedar reducido al convencional preescolar 
ni apoyarse exclusivamente en formas escolarizadas. 

18 
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En países con insuficientes recursos como los nuestros, será inevi

table la opción por combinar programas formales y no formales. Se tra
tará de ampliar sustantiva mente los recursos fiscales para esta educación 

inicial; estimulando, además, la participación de formas privadas y mix
tas en establecimientos donde el servicio y no el lucro sea principal moti

vación. 

Educm:ión e le lél nHI_ier pobre 

La coincidencia de analfabetismo y bajos niveles de escolaridad 

femeninos con bolsones de pobreza, y la importancia de la mujer como 
factor educativo y cultural2s, demandan una específica atención educati

va con mujeres en situación de pobreza. 

Los efectos de esa atención se expresa en mayores conocimientos 

y autonomía de las mujeres pobres para el uso de su propio cuerpo y la 
posible reducción de fertilidad, en la mejora de la tasa de supervivencia 

y en los niveles de nutrición y salud infantiles. Estos efectos, en los países 

en desarrollo, son tres veces más importantes que los de la educación de 
los hombres29. 

La conciencia de las madres sobre los beneficios potenciales de 

la educación de los hijos, alientan su asistencia a la escuela e influyen en 
el rendimiento de los/as niños/as en sus estudios y en sus tasas de pro

moción. Su mayor educación posibilita un mayor compromiso con la edu
cación de sus hijos. 

La mayor participación de las mujeres como fuerza de trabajo 

posibilita aumentar los ingresos y la posición familiar. La educación re

fuerza sus deseos y capacidad para trabajar, cambiar actitudes respecto 

a papeles tradicionales en el hogar y en centros de trabajo, pasando, 

muchas veces, del sector agrícola tradicional al moderno de servicio. En 

el caso de madres indígenas, se refuerza sus posibilidades de transmitir 

y afianzar su cultura y valores étnicos. Mejora en su autoestima y mayor 
valoración de su condición femenina y la de sus hijas mujeres. 

28 "Normalmente, las madres no sólo tienen o los hi¡os sino que están a cargo de ellos desde el na

cimiento hasta la edad escolar ... Lo madre es el agente socializador fundamental. Desde el comien

zo de la vida se comunica con el bebé, comienzo o transmitir -vía el lenguaje- su nivel cultural y, con 

los actos cotidianos ilustra sobre normas y valores que serán los referentes de la conducta del niño 11 

(investigación sobre rendimiento escolar en el Uruguay, CEPAL, 1990). 

29 Ver Hallak (1991) 
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Lé1 cclucc1ciém con rx~rsorws jóvenes y 
é1Cjult<1s corno meCémisrno pé1ré1 superar 1<1 polxeza 

Ninguna modalidad educativa tiene tan clara y prioritaria opción 
para los sectores vulnerables en condición de marginalidad socioeconó
mica y de desigualdad de oportunidades educativas como la educación 
para personas ióvenes y adultas. Esta opción ha sido determinante para 
que sean permeadas y condicionadas en sus orientaciones y resultados 
por los distintos procesos sociopolíticos y económicos que han marcado 
a Latinoamérica3ü. Pero, a la vez, esta opción colectiva de una educación 
orientada a los más pobres ha influido para que sea asociada a políticas 
y prácticas "compensatorias" y que, tradicionalmente, haya sido margi
nada por las políticas educativas en la asignación de recursos e ignora
da por instituciones académicas y organismos de financiamiento interna

cional. 

La educación y formación continua de ióvenes y adultos (EDJA) 
corresponde a un espectro amplio y heterogéneo, rico en matices y mo
dalidades de acción educativa, no condicionado por las reglas de la es
colaridad. Sus propósitos son múltiples y pueden proceder de ofertas ins
titucionales estatales, de organizaciones no gubernamentales, de iglesias, 
de sindicatos, de entidades empresariales, de centros de educación supe
rior. Los proyectos y programas que resumen estas modalidades están 
orientados a un público diferenciado. Núcleos campesinos e indígenas, 
obreros y traba¡adores informales, docentes y promotores, profesionales, 
directivos de empresas, padres de familia, personas de la tercera edad, 
asociados gremiales o militantes partidarios, forman parte de un espec-

30 La inicial influencia indigenista de las hoy lejanas misiones culturales mexicanas, tuvo correlato en 

los 60 con la influencia de la opción a!fabetizadora en Cuba en contextos inéditos. La idea funda

mental de revolución y la pugna por modificar el conjunto de las estructuras socioeconómicas cons

truyendo nuevos órdenes sociales o la idea de desarrollo comunal y de extensionismo rural influen

ciados por la Alianza para el Progreso, gravitaron en la concepción y ejercicio de la educación de 

adultos. Hacia fines de los 60 tuvieron papel protagónico profesionales y técnicos formados bajo la 

influencia de una opción por la justicia social encarnada en movimientos como-la teología de la li

beración o planteamiénlos de Poulo Freire, animando metodologías para educar descubriendo la 

sabiduría de los pobres. En los 70 la educación de adultos forma parte de una opción que privile

gia la satisfacción de necesidades básicas, adelantándose o Jomtien, y la organización de la pobla

ción formando parte de los desarrollos nacionales. Desde entonces la vigencia de populismos en al

gunos pahes y de dictaduras militares en otros, determinó expresiones de una educación de adultos 

integrante de esfuerzos por alcanzar estadios más genuinamente democráticos y niveles aceptables 

del ejercicio de los derechos humanos. (Rivera, 1993). . 
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!ro de participantes en búsqueda de nuevos conocimientos, nuevas tecno
logías, perfeccionamiento en sus oficios, dominio de destrezas y habili

dades o acceso a bienes culturales. 

Una de las tareas centrales que se asigna a esta modalidad edu

cativa es precisamente ser parte de una acción estratégica para superar 
el círculo vicioso de la pobreza. Se le demanda concebir y ejecutar pro

gramas y acciones que, en el marco de políticas sociales que incluyan 

otros factores socioeconómicos o políticos, se (lrienten a romper la trans
misión intergeneracional de la pobreza31. 

Las tareas más importantes que debieran ser asumidas por la 
EDJA en el actual contexto son: 

• La alfabetización de los más pobres seguirá siendo tarea priorita
ria. La condición analfabeta no sólo es expresión de pobreza sino 

impedimento para superarla y para acompañar, alentándola, la 

propia educación de los hijos. Además, a pesar de los menores y 

esperanzadores índices de analfabetismo absoluto, los efectos de 
la creciente pobreza en la región serán decisivas para el aumento 

de dichos índices en determinadas áreas de poblaciones naciona

les. Se trata de alentar la formulación y ejecución en nuestros paí

ses de una estrategia nacional integral de alfabetización que com

prenda: i) esfuerzos para lograr mejores rendimientos en la alfabe

tización escolar de los niños pobres en los primeros grados de ins

trucción; ii) acciones estratégicas de alfabetización de núcleos po

blacionales sin escolaridad, atendiendo preferentemente la pobla
ción adolescente y juvenil -de núcleos urbano marginales, rurales 

e indígenas- en situación de analfabetismo absoluto; iii) conoci

miento del problema de los niveles de alfabetismo funcional y es
trategias para enfrentar los deficientes resultados escolares; iv) asu

mir las otras demandas de alfabetización de sectores populares: 
dominio computacional; audiovisión crítica de los medios de comu-

31 El círculo vicioso de la pobreza se transmite de generación en generación y se traduce en altas 

losas de fecundidad en las familias mós pobres, en el mayor riesgo de embarazos mal llevados por 

las madre:. de esas familias, en el peor estado nutricional de sus hi¡os, en las mayores dificultades 

de éstos para el aprendiza¡e escolar y, como consecuencia lógica, en mayoreS tasas de deserción y 
repetición; son estos niños los que terminan en traba¡os con poco futuro y de escasa productividad 

en sectores informales de la economía. 
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nicación, particularmente la televisión; conocimiento de deberes y 
derechos ciudadanos y de protección medioambiental. 

• Participar en la creación de un ambiente favorable al cambio edu
cativo, priorizando la educación y participación de los padres de 
familia de escasos recursos. la necesaria transformación del am
biente o entorno familiar es más factible cuando se convence a los 
padres de la importancia de su formación para posibilitar la de sus 
hijos. Ello está en consonancia con múltiples declaraciones de mu
jeres madres de familia en centros de alfabetización, afirmando 
que la principal motivación para aprender a leer y escribir es ayu
dar a sus hijos en tareas escolares. Un elemento clave de esta es
trategia socioeducativa será alentar la idea del carácter "indispen
sable" de la ayuda paterna como parte constitutiva y central de to
do aprendizaje escolar 32. la idea de modificar el contexto cultural 
de los alumnos pobres elevando la capacidad educadora de sus 
padres, significa que también se modifica el contexto cultural de es
tas personas adultas. Para que sea factible será indispensable to
mar como punto de partida de sus propios aprendizajes, las des
trezas efectivamente adquiridas y utilizadas en el transcurso de sus 
vidas. Estos elementos se convierten también en argumentos a fa
vor de aprendizajes no escolarizados tan propios de una modali
dad educativa como la EDJA. los efectos de una estrategia social 
y educativa que impida la reproducción del círculo vicioso de la 
pobreza se expresan en el concepto de "mutantes", utilizado para 
señalar "el cambio cultural de una generación en relación a sus 
progenitores y, fundamentalmente, para marcar la ruptura con la 
determinación social que impone, actualmente, el fracaso en el 
aprendizaje a la mayoría de los hijos de familias de bajo nivel edu
cativo" 33. la mutación aquí explicitada no implica una ruptura ge-

32 Es evidente lo influencio del pensamiento de lev Vigotsky en esto opción. Yo en 1932, este impor
tante psicólogo ruso afirmaba que los relaciones del niño con lo realidad son, desde el comienzo, 
relaciones sociales. Paro Vigotsky es necesaria la intermedioción del adulto para los buenos apren
dizajes del niño, paro que no sólo responda a los estímulos sino actúe sobre ellos y los transforme. 
los signiticados vienen del exterior -medio social- y tienen que ser interiorizados por el individuo en 
concreto, deviniendo la instrucción como mediadora entre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. 
(l.lvic, 1995). 
33 El término 11 mutante11 es acuñado en la antes citada investigación uruguayo, enfatizando la impor· 
tancia de la transformación, basándose en lo que Pierre Bordieu particulariza respecto o los fenó
menos de reproducción social, calificando a otros estudiantes de 11 herederos 11 (CEPAL, 1990). 
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neracional sino más bien creación de condiciones -por valores y 
normas de la familia y de la escuela- para "lo solución anticipato
ria a la integración a grupos socioculturales superiores". 

• La EDJA en sus programas más significativos, tendría que incluir 
elementos estratégicos como los siguientes: a) Incorporación de te
máticas que favorezcan la paternidad responsable; b) Vinculación 
o ser parle de los programas materno-infantiles que alienten, en 
coordinación con el sector salud, el control del embarazo y crian
za de los hijos, con distribución de leche para madres y lactantes; 
e) Formar parte de una opción nacional para recuperar los niveles 
de gasto social previos a la crisis de los 80 y para ampliar la co
bertura de los actuales programas de capacitación, hoy restringi
dos al sector laboral formal; d) Incorporar las temáticas de educa
ción ambiental, educación del consumidor y educación sexual co
mo elementos de una mejor calidad de vida; e) Constituir como te

mática eje de sus programas a la educación 'de derechos humanos 
fundamentales como contexto de satisfacción de necesidades bási
cas. 

• Dar atención prioritaria a los jóvenes de escasos recursos, hoy ma
yoritarios sujetos de atención en los programas y proyectos de la 
EDJA. Cualquier opción educativa con jóvenes pobres estará supe
ditada a iniciar nuevos estilos de desarrollo que comprendan polí
ticas hacia la juventud y establezcan nuevas bases de legitimidad 
a los actuales procesos de transformación económica y democrati
zación política. Más, no es menos cierto que hay exigencias de una 
realidad juvenil que no puede esperar dichas condiciones óptimas 
en cuanto a decisiones políticas. 

Tres áreas de acción pueden ser prioridades en la EDJA regional: 

i) atención preferente a la educación media de jóvenes en situa
ción de pobreza y desertores de la escuela primaria; ii) generación de 

programas que motiven para una mayor participación ciudadana juvenil 
y un pleno conocimiento de sus deberes y derechos; iii) programas en 

apoyo a la mejor inserción laboral de jóvenes pobres. 
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Experiencias ele élccioncs educativas 
enfrentémclo la pobreza 

Son considerables algunos esfuerzos realizados a través de de
terminados programas en procura de atender calificadamente a niños, 
jóvenes o adultos en situación de marginalidad y pobreza. Sin embargo, 
la magnitud del conjunto de estos programas y la evidente dificultad pa
ra identificar programas similares en países de la región, no correspon
de a la dimensión de la pobreza ni a las necesidades educativas que es
ta supone y demanda. 

En la selección de los programas que a continuación se presen
tan de modo resumido, se ha optado por valorar su carácter innovador, 
sus impactos y, en algunos de ellos, su permanencia en el tiempo. 

Progrmnz1s eJe <1tcnción <1 l<:1 cclucc1ci(m 
bcísic;¡ ele nir"íos c;c1rnpcsinos 

F'rogrmn<1 rc:scuelé1 Nuevé1 (Colornbic1) 

A lo largo de 25 años este programa ha contribuido a mejorar, 
con bajos costos, la calidad de la educación en escuelas rurales colom
bianas. Su éxito es atribuido a una concepción sistémica de la escuela y 
al diseño de instrumentos con los que se afectan de modo integral el cu
rrículo, la administración y organización, la capacitación docente y los 
vínculos con la comunidad. 

Las guías de enseñanza para el maestro y de autoaprendizaje 
para los alumnos, los rincones escolares, la biblioteca escolar o de aula, 
el diario escolar, el mapa escolar, las mesas de trabajo grupal y el go
bierno escolar, son, entre otros, elementos de un paquete educativo inte
gral distintivo de Escuela Nueva. 

La incorporación de la vida local al aprendizaje, es una caracte
rística clave en este programa. La práctica de actividades remediales, 
donde los estudiantes más adelantados se constituyen en tutores de los 
más atrasados y la formación permanente del maestro como facilitador 
de las condiciones de aprendizaje, explican los logros alcanzados en la 
enseñanza y el aprendizaje en el programa. 
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Al ofrecer una modalidad de instrucción activa, un vínculo más 
sólido entre escuela y comunidad y un mecanismo de promoción adap
table a las características de cada niño, hace posible que el estudiante 
avance de un grado o nivel a otro a su propio ritmo. Además, le permi
te abandonar temporalmente la escuela para ayudar a sus padres sin po
ner en peligro la posibilidad de regresar y continuar su educación. 

Esta experiencia, no sólo ha servido a los niños campesinos co
lombianos, sino de motivación a otros programas de cambio educativo 
en varios países de lo región. 

1 'nJgr<Hné.\ EDUCO (l:l Sé\IVéKior) 

El Programa Educación con Participación de la Comunidad es 
una modalidad de gestión descentralizada donde la ciudadanía, particu

larmente los padres campesinos, asume funciones de asignación directa 
de recursos, contratación de maestros, control de calidad y evaluación 
por resultados, con acompañamiento y apoyo del Estado. 

Una escuela Educo es administrada por una Asociación Comunal 
para la Educación (ACE) integrada por padres previamente capacitados 
para e¡ercer, en coordinación con los docentes, las funciones menciona
das. las ACE contratan a los maestros y el Ministerio paga los salarios, 
los contratos se renuevan cada año, previa evaluación del desempeño 
por la ACE correspondiente. los padres asumen las compras de materia
les, pupitres y realizan algunas reparaciones. El sobrecosto de las com
pras al por menor es compensado por el ahorro en la distribución de ma
teriales, antes hecha de manera centralizada. 

El carácter innovador de Educo radica en que, de manera autó
noma y comunitaria ayudan a resolver las necesidades más elementales 
de la educación en áreas rurales, llegando a convertirse en el modelo ofi
cial de extensión de cobertura en dichas áreas. las escuelas de Educo 
fueron creadas en sitios donde nunca antes funcionó establecimiento es

colar alguno o donde había sido cerrada la escuela por falta de docen
tes o por efectos de la guerra interna en el país. El programa ha atendi
do desde 1991 a más de 170 mil niños, ha dado empleo a 4 mil maes
tros y ha creado 1 ,700 ACEs. 
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El programa, aún tiene que superar obstáculos y desafíos magis
teriales y comunales, producto de la falta de una cultura que permita re
laciones de trabajo estable entre los padres de familia y los directores de 
escuela. la excesiva centralización de los organismos que procesan los 
fondos sigue causando dificultades logísticas. 

F'ro¡(rilmas etc "cliscrirninación positiva" 

l'rogrmm1 ele lilS DOO escuelas (Chile) 

Este programa constituye un buen ejemplo de orientación de re: 
cursos económicos, humanos y materiales hacia la población en riesgo. Se 
inicia en 1990, con la instauración de un gobierno democrático, cubrien
do el 1 0% de las escuelas de menor rendimiento en el país, para que to
dos los niños del primer ciclo de educación básica logren el mínimo de 
destrezas culturales básicas: lectura, escritura, matemática elemental. las 
969 escuelas con las que se dio inicio al programa son coincidentes con 
las áreas más deprivadas de Chile. los fondos utilizados fueron otorgados 
por los gobiernos de Suecia y Dinamarca y por el propio fisco chileno. 

El criterio para seleccionar las escuelas se basó en: a) los bajos 
rendimientos de los alumnos, según información obtenida del Sistema de 
Medición de Calidad de la Educación (SJMCE); b) el bajo nivel socioeco
nómico de los alumnos según los registros de las escuelas; y e) tamaño y 
accesibilidad de los centros educativos. 

El programa incluye actividades que varían desde talleres para 
alumnos de tercer y cuarto grado con problemas de aprendizaje (reha
bilitación escolar) guiados por monitores juveniles pagados y miembros 
de la comunidad; provisión de material didáctico (juegos); bibliotecas pa
ra salas de clase; cuadernos de trabajo, libros de texto, módulos de 
aprendizaje para alumnos y módulos de pedagogía para profesores. 

A pesar de que algunos maestros se sintieron amenazados por 
las actividades realizadas por los jóvenes monitores en los talleres, estos 
temores fueron disipados. los resultados de las pruebas SJMCE en los úl
timos años muestran sustantivos avances -en algunos casos superiores al 
20%- en los puntajes de rendimiento académico de los estudiantes y do
centes, así como mejoras en la gestión docente de los establecimientos y 
en los niveles de participación comunal. 
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El número de escuelas correspondiente a este Programa ha au
mentado considerablemente. Ya en 1991 llegaba a 1376. Sin embargo, 
a pesar de sus propósitos, hay coincidencia en que el presupuesto asig
nado sigue siendo exiguo 34. 

El Programa tiene como principales desafíos: expandirse al con
¡unto de las escuelas en situación similar incluyendo el segundo ciclo y 
dando una atención a la gestión escolar; dar respuestas más variadas a 
escuelas heterogéneas, diversificándose; extender su acción a escuelas 
básicas para ióvenes y adultos. 

Pl<m Social Eclucativo (l\rgentina) 

Surgido en 1993 como componente del Plan Social del actual go
bierno, promueve políticas compensatorias a cargo del Ministerio de Cul
tura y Educación. Este plan, a través de programas pedagógicos e inver
siones en infraestructura, beneficia a más de dos millones de alumnos de 
las zonas más desfavorecidas de Argentina. 

Para compensar las desiguales condiciones para el aprendiza¡e 
de los más desfavorecidos, el propósito del plan comprende dos dimen
siones: el programa "Meior educación para todos", con orientación ne
tamente pedagógica que incluye equipamiento, bibliografía y perfeccio
namiento docente y el programa "Me¡oramiento de la infraestructura es
colar", que otorga fondos para construir o reparar edificios y aulas esco
lares. 

El Programa "Meior educación para todos" comprende los si
guientes proyectos: 'Me¡oramiento de la calidad de la educación en es
cuelas de Nivel Inicial y de Educación General Básica', 'Me¡oramiento de 
la calidad de la educación secundaria' (en ambos proyectos: provisión de 
libros de texto y de consulta, diccionarios, útiles, perfeccionamiento do
cente y organización de bibliotecas), 'Estímulo a las iniciativas institucio
nales' (aportes a propuestas innovadoras en escuelas, elaboradas y e¡e
cutadas por personal docente), 'Atención a las escuelas de población 

34 Hasta junio de 1992 el costo total del programa era de US$ 16,8 millones, lo que no alcanza al 
1% del gasto ejecutado en educación básica durante 1992. "El costo anual por alumno es de US$ 
26, lo que equivale o 11% del aporte anual por concepto de subvención" {V.Espínola, 1996). 
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aborigen', 'Promoción de acciones interinstitucionales de formación labo
ral para alumnos del tercer ciclo de EGB' (subsidios para actividades 
complementarias de formación laboral), 'Terminalidad de la educación bá
sica para adultos' (aportes técnicos, financieros y materiales), 'Fortaleci
miento de la educación rural' (asistencia técnica y financiera para escuelas 
que aplican la pedagogía de la alternancia, implementación del 3er. Ciclo 
de la EGB en escuelas rurales de grados agrupados) y 'Apoyo institucional 
a escuelas de educación especial' (subsidios para equipamiento específico, 
perfeccionamiento para alumnos con discapacidad visual). · 

El programa de "Infraestructura escolar", consta de dos proyec
tos efectivizados a través de subsidios: 'Construcción, ampliación y refun
cionalización de establecimientos educativos' y 'Refacción y mejoramien
to de la infraestructura de servicios en establecimientos educativos'. 

La inversión acumulada entre 1993 y 1997 del Plan Social Edu
cativo asciende a$ 177.407.904 millones de pesos3s. Se ha beneficiado 
a 3.117.551 alumnos; se han atendido a 16.016 escuelas de todos los 
niveles y modalidades y se ha trabajado con 178.498 docentes. Es im
portante destacar que el PSE se ejecutó desde sus inicios con recursos del 
presupuesto nacional. 

Se ha entregado hasta el año pasado 11.836.000 libros y cerca 
de 15 millones de cuadernos, junto a subsidios para útiles y equipamien
to didáctico. Considerando solamente la inversión del Estado nacional, 
en 1997 se construyeron 689 aulas, 254 salas de jardín, 120 edificios 
nuevos y más de 400 obras de apoyo (laboratorios, salones, direccio
nes). Además, se refuncionalizaron espacios escolares en una superficie 
que suma los 150,000 m2 y se financian refacciones menores de 1 .358 
establecimientos. Se adquirieron muebles por un valor cercano a los 27 
millones de USA dólares (425.000 sillas, 33.352 mesas, 5.000 pizarro
nes, 12.800 armarios y también equipamiento para comedores y ele
mentos deportivos). 

El reciente Programa Nacional de Becas Estudiantiles benefició 
en 1997 a 50.000 jóvenes estudiantes de 13 a 19 años, previéndose lle
gar a 150 mil becarios. 

35 la inversión prevista para e! presente 1 998 asciende a 85 millones de pesos argentinos. Un pe
so argentino es equivalente o un dólar USA. 
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Se pueden identificar los siguientes principales impactos: me¡ora 
y crecimiento notable de la infraestructura y del equipamiento; aumento 
de la matrícula en EGB, con asignación de recursos para desarrollar pro
gramas compensatorios que posibiliten instalar el tercer ciclo de EGB de 
comunidades rurales pobres; me¡oramiento de la permanencia escolar, 
promoviendo que cada escuela asuma y e¡ecute un proyecto de reten
ción; expansión de la capacitación docente con participación de maes
tros; consolidación de los diseños curriculares provinciales. La buena in
teracción lograda entre el nivel nacional y las provincias y los aportes pa
ra una gestión concreta, llegando a las escuelas y docentes con proyec
tos abiertos y flexibles, constituyen otros aspectos relevantes en la expe
riencia acumulada. 

No se conocen aún los resultados de la evaluación externa que 
se está realizando sobre este Plan Social Educativo. 

Progmrna pm<:l Dbatir el rezago educativo (PAF\E) 
(México) 

El PARE está a cargo del Conse¡o Nacional de Fomento Educati
vo (CONAFE) y opera en los Estados mexicanos con mayores niveles de 
pobreza: Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. Priorizando las zonas 
rurales e indígenas, se propone reducir la inasistencia de los alumnos de 
las zonas rurales marginadas, su reprobación y deserción; fomentar la 
participación social para elevar la calidad de sus aprendiza¡es; me¡orar 
las condiciones materiales de las escuelas; incentivar y capacitar a los 
maestros y supervisores rurales y proveer de materiales educativos. 

Se organiza a través de once "componentes" que operan por se
parado, y en con¡unto proveen de material didáctico y apoyo audiovi
sual, bibliotecas escolares, libros bilingües para las escuelas indígenas, 
capacitación docente, construcción y equipamiento de escuelas y alma
cenes regionales de distribución. También comprende me¡oras en los sis
temas de evaluación e información entre las instancias locales, estatales 
y federales, vehículos para ¡efes del sector, un sobresueldo mensual para 
maestros de escuelas rurales muy aisladas -con la meta de cubrir el 12% 
de ellas- y una compensación trimestral para los supervisores. Estos dos 
sobresueldos constituyen el 23% de los costos totales del programa, los 
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cuales ascienden a 352 millones de dólares: 250 aportados por un prés
tamo del Banco Mundial y 1 02 por el Gobierno Federal. 

El PARE comenzó a ejecutarse en el ciclo 1 991 -1 992 para exten
derse hasta 1995-1996, cuando sería asumido por los Estados. Desde 
1994, con el soporte de otro préstamo, se amplió con el nombre de PA
REB (Programa para abatir el rezago educativo en educación básica), 
dando mayor participación a los gobiernos de 9 Estados: Chihuahua, 
Colima, México, Nayarit, Ouerétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y 
Zacatecas. 

Con este Programa, se ha mejorado la educación primaria oficial 
en 450 municipios con indicadores educacionales por debajo del prome
dio nacional, incluyendo 7 6 municipios en comunidades indígenas, con 
la meta de llegar a 3.870 escuelas con 361 mil alumnos y 13.300 maes
tros. Se estima en un millón el número de niños beneficiados. Al término 
del Programa se espera haber beneficiado a 2.1 millones de educandos 

en cuanto a dotación de bibliotecas escolares. 

El programa ofrece mayores oportunidades para niños que viven 
en comunidades pequeñas o aisladas y cuyos padres tiene un nivel de 
instrucción bajo o nulo. los padres, al mismo tiempo, reciben clases ele
mentales de crianza de los hijos. Otro componente del programa pro
mueve la alfabetización. Para ello se han contratado y capacitado alre
dedor de 97.000 promotores comunitarios para programas de educa
ción de adultos. 

Una evaluación cualitativa del PARE, vía estudio de casos, desa
rrollada por el DIE (Departamento de Investigaciones Educativas del Ins
tituto Politécnico Nacional), señala que una de sus mayores novedades 
radica en el incentivo económico en escuelas de difícil acceso y en el im
pacto generado en comunidades muy pobres por la llegada de materia
les didácticos, creando condiciones para propiciar una relación más pró
xima entre padres y maestros. Referido al reclamo unánime de los padres 
a los maestros, respecto a que asistan, que traten bien a sus alumnos, que 
enseñen y respeten las costumbres y creencias del lugar, la escuela no res
pondió al desafío, en gran medida por su "precariedad institucional", 
con ausentismo sistemático de los maestros y la inestabilidad de la plan
ta docente. los padres, a su vez, mostraron que su interés en la educa
ción es distinto a la confianza en la escuela. 
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Se señala en dicha evaluación que, posiblemente debido a las 
condiciones de financiamiento, fue que el PARE operó en forma paralela 
a las estructuras regulares, pero sin posibilidad de replantear las reglas 
del juego dentro de las cuales estaba y siguió inserto. En teoría, se apos
tó por la integración y al efecto de demostración del programa. En la 
práctica, dos estructuras separadas, con bien definidos ámbitos de com
petencias en lo burocrático, no favorecieron los intercambios que hubie
ran enriquecido a ambas. 

Se concluye que pese al significativo esfuerzo realizado, "los in
sumos aportados por el PARE, pertinentes para una práctica de enseñan
za sostenida, no alcanzan, por sí mismos, para transformar la precaria 
existencia escolar descrita en una presencia consistente que es, sin duda, 
lo primero por asegurar" (J.Ezpeleta, 1996). 

Progmrnas ele Educaci(m y Tl'éÜ)i1jo 

POCEr (llonciurclS) 

El Proyecto de Educación para el Trabajo, POCET, es una expe
riencia innovadora desarrollada entre los años 1990 y 1996 en los De
parlamentos de Comayagua, La Paz e lntibucá por el Gobierno de Hon
duras, con la cooperación del Gobierno de Holanda y la asistencia téc
nica y administrativa de la Organización Internacional del Trabajo. 

Su objetivo principal ha sido contribuir al mejoramiento de la ca
lidad de vida de la población rural menos favorecida, mediante un pro
ceso educativo que integra aspectos de educación instrumental (alfabeti
zación y postalfabetización) y de educación ocupacional (productiva y de 
gestión). 

Esta metodología de educación de adultos es aplicable a los sec
tores sociales, urbanos y rurales, que han quedado excluidos de las ven
tajas de los cambios macroeconómicos que se producen actualmente en la 
región. Representa una forma concreta de romper la inequidad que afec
ta a estos sectores y de abrir espacios para la democratización, la descen
tralización y la participación ciudadana. El Proyecto POCET ha probado 
un método de educación de adultos que privilegia lo local frente a lo glo
bal, integra creativamente el modernismo y la tradición y acerca un poco 
el trecho entre bienestar económico e igualdad de oportunidades. 
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El e¡e central del método validado por POCET cruza una ruta que 
se inicia con una fase de investigación comunal participativa, continúa 
con la planificación del desarrollo local, la organización de grupos de in
terés para la e¡ecución de proyectos productivos y la consolidación de es
tos grupos productivos ba¡o la forma de micro y pequeñas empresas sos
tenibles, integradas en organizaciones más amplias a nivel zonal. De es
te proceso surgen las necesidades de educación instrumental y educación 
ocupacional y permiten construir un currículo educativo que se desarro
lla conforme avanza el proceso de investigación, planificación, organiza
ción y producción. De esta forma, la alfabetización y postalfabetización, 
lo mismo que la formación técnica, productiva y de gestión empresarial, 
se generan y aplican en forma estrechamente asociada a las caracterís
ticas y peculiaridades de cada espacio humano y geográfico. 

El Proyecto POCET ha de¡ado totalmente sistematizadas, como 
producto de su experiencia, las lecciones aprendidas en una serie biblio
gráfica que proporciona los elementos teóricos y prácticos de esta meto
dología de educación para el traba¡o. 

El POCET, además, ha puesto un énfasis especial para lograr la 
integración y participación de las muieres en las actividades de educa
ción para el traba¡o, en la mayor igualdad posible con los hombres. Asi
mismo, ha contribuido a elevar el nivel de conciencia de la población 
atendida en cuanto a la protección y conservación del medio ambiente. 

Prograrrm.s utilizando rncc!io~; ele conlUilic:<lción 

Progrimw Ttc:leciuco (Brasil) 

Este programa se da como Telecurso 2000 (TC 2000), innovado
ra experiencia de educación a distancia para brasileños entre los 15 y 
los 35 años que terminaron sus estudios básicos y no están calificados 
para ingresar al mercado laboral. 

la propuesta pedagógica se basa en cuatro principios básicos: 
educación para el traba¡o, desarrollo de habilidades básicas, reconstruc
ción de la ciudadanía y enseñanza en contexto. la calidad de los pro
gramas es equivalente a lo me¡or de la televisión comercial. Por ello, só
lo en la ciudad de Sao Paulo el número de personas que diariamente ve 
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los programas matinales para aprender y entretenerse alcanza ya al mi
llón y medio. 

El TC 2000 se inició en 1995 sobre la base una experiencia de 
telecursos que durante 15 años fueron transmitidos por la Red O Globo 
de televisión. Es un programa condensado de enseñanza básica que pue
de realizarse bajo tres modalidades: recepción libre en la TV con apoyo 
de textos y ejercicios; telesalas que funcionan en escuelas, empresas, sin
dicatos, iglesia o asociaciones comunitarias o a través del correo (el 
alumno asiste a cursos en las telesalas y consulta/resuelve sus dudas por 
correo). Los materiales escritos se venden en los quioscos de periódicos. 

El programa celebra convenios con universidades, Secretarías 
de Educación de Estados y Municipios, fundaciones, ministerios, ONGs. 
Se han formalizado Términos de Adhesión con empresas, por los que se 
han abierto 4.000 telesalas donde asisten regularmente 110.000 alum
nos. 

La Red Globo transmite, asimismo, el programa "Globo Rural" 
que llega a casi 7 millones de televidentes, enseñando tanto a campesi
nos legos como a granjeros profesionales a enfrentar multitud de proble
mas agropecuarios, aplicando la filosofía del "cómo hacerlo". 

Debido al enorme potencial demostrado por TC 2000, la Funda
ción Roberto Marinho ha decidido crear un canal educativo especializa
do con 16 horas diarias de programación, el que será difundido por Glo
bosa!, para un público potencial de 30 millones. 

Proyecto Enlc1c:es (Chile) 

La Red lnter Escolar de Comunicación "Enlaces", es componente 
del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 
(MECE), impulsado desde 1991. 

Esta red se inició incorporando desde sus inicios la región de 
Araucanía, una de las más pobres y atrasadas del país, con marcada in
fluencia de la etnia mapuche (se lomó como desafío la idea de que si fun
cionaba allí debiera tener éxito en las demás áreas}. En 1994, participa
ban 81 escuelas básicas: 52 en la Araucanía, 20 en la zona metropoli
tana de Santiago y 9 en otras regiones. Las escuelas están conectadas a 
19 instituciones universitarias. En noviembre 1996, un año después de 
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haberse convertido en un proyecto de cobertura nacional, la red abarca
ba 306 escuelas, 165 liceos secundarios y 31 instituciones universitarias 
y de otro tipo. La decisión del Ministerio de Educación de Chile es finan
ciar totalmente el 25% de las escuelas más pobres y cofinanciar las de
más. Hay que señalar que la inmensa mayoría de las escuelas partícipes 
del proyecto son escuelas básicas municipales. 

La coordinación nacional del proyecto está en la ciudad de Temu
ce (capital de la IX Región o Araucanía) asumida por la Universidad de 
la Frontera. "Enlaces" apoya a escuelas y liceos de todo el país, median
te una red de 7 centros zonales, coordinados por universidades del país. 
Cada centro es responsable de la capacitación docente, preparación de 
escuelas y liceos y operación de la red. El principal soporte lógico desa
rrollado en función del proyecto, es denominado "La Plaza", con compo
nentes que permiten a los alumnos y profesores desarrollar diversas com
petencias: espacio de información electrónica en forma de periódico, 
otro para desarrollar proyectos, un "museo" destinado a satisfacer nece
sidades de material pedagógico. Lo importante es su entronque con los 
proyectos educativos de cada centro escolar. 

Un obstáculo evidente es que los hogares de los niños usuarios 
del programa no cuentan con computadores ni tienen padres que puedan 
ser interlocutores válidos sobre este tema. Se demandaría entonces un 
tiempo muy superior de contacto con este equipamiento en los centros 
educativos. 

Existen evidencias que el 28% de los alumnos incrementó su crea
tividad, el 75% sus niveles de conocimiento, el 28% su comprensión de 
lectura. El 7 6% de los docentes experimenta mejoría en su relación con 
los alumnos. También existe la percepción que Enlaces contribuye a redu
cir la deserción y aumentar el rendimiento escolar de alumnos considera
dos atrasados o con problemas de disciplina. 
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Argentina 

Seminario Regional de Programas 
Compensatorios en Educación' 

En los países de América existe una realidad que nos desafía: la presen
cia de procesos de segmentación en sus sistemas educativos, que se registran no 
sólo entre sus distintos espacios geográficos, sino también, al interior de cada 
uno de ellos. 

Son muchos los estudios e investigaciones que asocian los mayores o me
nores logros educativos -y los mayores o menores índices de eficacia y eficiencia 
de esos sistemas-, con los respectivos contextos socioeconómicos en los que se in
. serian los centros escolares. 

Así, las variables que devienen de la propia estructura socioeconómica 
que se presenta, en mayor o menor medida, con similares características en toda 
la Región inciden fuertemente en las situaciones educativas diferenciales existen
tes. El reconocimiento de este hecho debe estar acompañado por el de la existen
cia de factores endógenos a los sistemas educativos y a la organización y prác
ticas pedagógicas de los centros. Por eso, más allá del trabajo que corresponda 
hacer desde fuera del sistema educativo para lograr una sociedad más justa, le 
queda a éste realizar el esfuerzo para contribuir a erradicar la pobreza del con
tinente americano a través de una educación que conjugue equidad con calidad. 

Dentro de ese esfuerzo, se inscribe la realización de este Seminario, con 
el objeto de plantear la existencia de esa realidad dual y de recuperar y profun
dizar los proyectos con que en cada uno de nuestros países se trabaja para mo
dificarla. 

Su principal propósito es consolidar en la Región un escenario para ana
lizar las experiencias transitadas, interrogarlas e interrogarse sobre las dificulta
des para llevarlas a cabo, tratar de conocer otras realidades- y los caminos ya re
corridos en ellas- para enriquecerlas y seguir avanzando en busca de una res-

* Organizado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Argentina, o través de la Secretaría de Programo· 
ción y Evaluación Educativo; Subsecretaría de Gestión Educativa; Dirección Nocional de Programas Compensa· 
torios y Dirección Nacional de Cooperación Internacional, con la colaboración y participación del ffPE, OEA, 
UNESCO, UN/CEF, BID, OEI, CIAD, FlACSO y OREAlC, entre el 1 9 y 23 de octubre de 1 998, Buenos Aires, 
Argentina. Este documento se ha elaborado en base a información suministrada por el Area de Organización 
del Seminario. 
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puesta efectiva para todos los niños, jóvenes y adultos que por sus difíciles condi· 
cienes de vida ven dificultado su acceso y permanencia a una educación de cali· 
dad. 

Sin todo ello, es inútil pensar en el acceso a mejores condiciones de vida 
y a una distribución equitativa de bienes y servicios. Es inútil pensar en una real 
participación de hombres y mujeres en la determinación de metas compartidas, 
que son la base de una sociedad democrática. 

Tal misión para la educación define la importancia de este Seminario, en 
tanto lo que en él se busca es establecer estrategias que compensen desigualda· 
des y permitan a todos, cualesquiera sea su condición social, llegar a la· "palabra 
comunicante" y la conciencia crítica, no tanto, y no sólo, para combatir la igno· 
rancia, sino, precisamente, para trabajar en busca de la igualdad de oportunida· 
des en la sociedad. 

Esto habla del desarrollo de estrategias que privilegien los aspectos peda· 
gógicos, antes que los puramente asistencialistas, lo.que implica contenidos curri· 
culares significativos para el desenvolvimiento del ser humano, en consonancia 
con la realidad que le toca vivir, y la confianza en la posibilidad de aprender de 
todos los niños, niñas y jóvenes, aún aquellos que se encuentren en condiciones de 
mayor vulnerabilidad socioeconómica y cultural. 

La realización del Seminario Regional sobre Programas Compensatorios 
pareció, entonces, una excelente oportunidad para que nuestro Revista publicara 
en el número anterior, alguno de los materiales surgidos de él, por ejemplo, "Mul· 
tilingüismo y Educación en América Latina" de Luis E. López, y "Educación y Po· 
brezo: Políticas, Estrategias y Desafíos" de José Rivera, éste último continuado en 
la presente edición, junto con un resumen de la presentación de las distintas dele· 
gaciones concurrentes al mismo y experiencias en curso en los distintos países y el 
plenario donde se expusieron las reflexiones e interrogantes planteados en cuatro 
comisiones de trabajo. 

La intención de su publicación, más allá de lo sintético del contenido, es 
poner en conocimiento de todos aquellos interesados en estos temas, el estado de 
avance en el camino hacia políticas educativas que busquen calidad y equidad, 
para romper aquellos procesos de segmentación que hoy excluyen a muchos ni· 
ños y niñas de nuestros países de una educación capaz de prepararlos para lu· 

. char contra la desigualdad en las mejores condiciones. 
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Presentación ele Delegaciones y Experiencias 
Comisión N" 1 

1 \q ¡(JIJiic< 1 1 Jonlinic<Hl<1 

Minerva Vincent Perez - Directora General de Currículum. 

Coordina el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación pa
ra Inicial y Básica dirigido a los grupos más vulnerables (financiado por el Ban
co Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial). 

Desde hace 5 años se está llevando a cabo en ese país un Plan Nacional 
de Educación que implica una transformación cultural. Dicho plan define, básica
mente, una transformación curricular no sólo en lo que refiere a los aspectos aca
démicos sino también a la optimización de los vínculos de interacción entre los di-
ferentes actores sociales de la comunidad. . 

Fl SillViiclm 

Ana Gladys Ponce Córdova de Flores - Coordinadora del "Programa de Alimen
tación Escolar". 

En El Salvador se están llevando a cabo varios programas a nivel ministerial 
que comprenden lo relativo al mejoramiento de la calidad y la ampliación de la co

i ·bertura, en especial, el Programa EDUCO de Educación Comunitaria en el que par
"ticipan madres, padres, maestros, niños y otros miembros de la comunidad. 

la política del gobierno desde 1990 se basa en: 

• la focalización de los recursos humanos, financieros y materiales 

• la descentralización de los servicios y la participación de la comunidad 

• la prestación de los servicios por intermedio del sector privado 

El Programa EDUCO nace con el objeto de ampliar la cobertura en el área 
rural en el nivel de educación parvulario y básica. EDUCO es educación con par
ticipación de la comunidad, que es la que administra los servicios educativos y, tie
ne como organización principal a las ACES "Asociaciones Comuna/es para la 
Educación", integradas por padres y madres de familia cuyos niños están atendi
dos en el programa. Son dirigidos por una Junta Directiva. El Ministerio de Edu

cación los provee de fondos y capacitación. Las ACES administran la educación, 

se relacionan y contratan a los maestros, lográndose una descentralización hasta 
el nivel laboral. 
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Se han logrado mejoras en lo que ·se refiere a la disminución del ausentisc 
mo y la repitencia a través del Programa de Alimentación Escolar, que provee a 

muchos niños sin desayuno o almuerzo. Con este Programa los padres se mues· 
tran muy interesados por mandar a los niños a la escuela. Las madres de estos ni· 
ños preparan alimentos dentro de la escuela. Desde el punto de vista de la cali· 
dad, se están desarrollando capacitaciones a maestros y madres de familia, prin· 
cipalmente en la aplicación de hábitos de higiene, alimentación y nutrición y pa· 
ra el adecuado almacenamiento y conservación de los alimentos. 

Por otra parle, se cuenta con el Departamento de Currículum, que traba· 
ja sobre diferentes aspectos de la reforma educativa y también con el Centro Na· 
cional de Capacitación que apoya a distintas dependencias. También existe ~~ De· 
parlamento de Supervisión Nacional, cuyo objetivo es dar apoyo y asesoría a los 
docentes, con la finalidad de que se ejecuten eficientemente los diferentes progra· 
mas educativos. 

Cu<1temal<1 

Miriam Irene Castañeda Arana~ Ministerio de Educación - Directora del "Progra· 
ma Nacional de Autogestión y Desarrollo Educativo" vinculado a "EDUCO". 

En Guatemala existen comunidades muy aisladas, con 23 idiomas mayas, 
el garijuna y el xiuca, en algunas de las cuales no se habla español. Á partir de 
estas problemáticas, surgen programas de educación bilingüe y programas de 
ampliación de cobertura como el PRONADE. 

Dentro de los marcos de implementación de este último Programa, el Mi· 
nisterio entrega la administración de la escuela a los padres y mantiene la potes· 
tad en lo que a mejoramiento cualitativo de la ~ducación se refiere. Se utilizan fon
dos nacionales y la participación activa de la iniciativa privada. 

Otras líneas de acción que el Ministerio está realizando, son: elaboración 
de materiales educativos, capacitación de maestros, programa de becas para ni· 
ñas indígenas y el Programa Nacional de Educación Bilingüe. 

En tres años el PRONADE llegó a una población de 168.000 niños, prin· 
cipalmenle en los tres primeros grados del nivel primario, con 3.500 docentes en 
3.500 comunidades. 
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Lou 1<\l lor 
Manuel Avila Loor- Director Nacional de Planeamiento de la Educación. 

La actividad está centralizada en el Ministerio de Educación. Desde allí se 
elaboran los planes y se da cobertura a todo el país. El Ministerio entrega a cada 
unidad educativa los planes para que los gestionen, los evalúen y produzcan nue
vos insumes que retroalimenten la gestión. 

Cllilc 
Carmen Sotomayor - Programa "900 ESCUELAS". 

Chile lleva adelante una etapa de reforma que tiene varios componentes: 

• Programa de mejoramiento de la calidad y la equidad. 

• Reforma curricular. 

• Extensión de la jornada (de 30 a 38 hs. semanales en la escolaridad bási
ca y de 36 a 42 hs. en escolaridad media). 

• Desarrollo profesional docente (ca¡:>acitación, pasantía en el extranjero, ele.) 

El Programa de las 900 escuelas se incluye dentro del componente men
cionado en primer término y abarca el 1 O % de las escuelas básicas de Chile con 
rendimiento más bajo en Lengua y Matemática. También se implementan acciones 
de trabajo con la familia y la comunidad. 

VCt\CZUdi1 

Beatriz Rivera - Directora de Planificación Educativa 

Desde el año 1993, se está llevando a cabo el Programa de Me¡oramien
fo de la Calidad, financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Por otro lado, se está realizando la reforma curricular para la educación 
Preescolar, Básica y Media diversificada y profesional. 

A partir de 1995 se inicia el Programa de Promoción de la Educación Ofi
cial. Se trata de proyectos de carácter compensatorio en cogestión con las gober
naciones de los 23 estados y 1 distrito existentes, llegando a las escuelas más ne
cesitadas. 

Estos programas se encuentran en fase de desarrollo y acompañan el pro
ceso de descentralización administrativa general. 
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;\rgclllill<l 

Guillermo Golzmon - Coordinador del Programa 1 "Mejor Educación para todos"
"Plan Social Educativo". Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina 

Argentina está llevando adelante un proceso de transformación educativa 
que tiene aspectos sustantivos, tales como: 

• La Ley Federal de Educación, sancionada en 1993 que concreta el inicio de 
la reforma educativa. 

• El Congreso Pedagógico Nacional de 1984: durante el cual se generaron 
algunos aportes importantes para la sanción de la Ley Federal. 

• La aprobación de los Contenidos Básicos Comunes por parte del Consejo Fe
deral de Educación 

• La constitución de la Red Federal de Formación Docente Continua. 

• El establecimiento de un Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de 

la Educación 

Con respecto al sistema educativo argentino, a partir de promulgación de 
la Ley Federal se organiza en el Nivel Inicial, 1 O años de escolaridad básica 
obligatoria, y un nivel polimodal. -que contempla diferentes modalidades de for
mación y trayectos técnicos profesionales que forman para el empleo- el Nivel de 
Educación Superior y el Nivel Cuaternario. 

El Plan Social Educativo comienza en Enero de 1993. Actualmente desa-
rrolla los siguientes Programas: 

a) Mejoramiento de la Infraestructura escolar 

b) Programa Nacional de Becas Estudiantiles, 

b) Programa Mejor Educación para Todos (que incluye ocho Proyectos en 
los que participan más de 16 mil escuelas de la Argentina) 

Por ser un Plan que atiende a las poblaciones en situación de pobreza y 
aislamiento, lo asistencial está presente pero al servicio de los objetivos básica
mente pedagógicos que animan la totalidad de sus líneas de acción: atender a 
que las melas político educativas del país se concreten en las poblaciones en situa
ción de pobreza. 
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Colorni.Jiél 

María Carolina Nieto Angel - Gerente del Programa de Educación del Departa
mento de Cundinamarca. 

Colombia tiene 32 departamentos y desde hace 2 años el Ministerio de 
Educación ha iniciado programas de descentralización. Por lo tanto, cada Depar
tamento toma decisiones administrativas, de gestión y curriculares. 

El interés se centra en la ampliación de la· cobertura para zonas rurales 
que, actualmente, presenta un alto déficit en sus alcances. Se está desarrollando el 
Programa Escuela Nueva para Educación Básica Rural, que incluye estrategias tu
toriales y presenciales. 

Están particularmente interesados en Educación Inicial y en proyectos de 
autogestión comunitaria. 

0JSiil 1\iGl 

Zaida Sánchez Moya - Asesora del Ministro de Educación. 

Costa Rica tiene proyectos y programas que siguen un recorrido similar al 
Plan Social Educativo de Argentina. La cobertura de la educación primaria es del 
1 00%, mientras que la que se verifica en la educación secundaria sólo llega al 
50%. 

La telesecundaria es uno de esos proyectos, dirigido a la población de zo
nas alejadas. Tiene como objetivo llevar la escuela a la casa, así como apoyar el 
proceso educativo y va a extenderse a educación de adultos con el fin de ayudar
les a terminar su escuela primaria y secundaria. 

Por otra parte, se desarrolla el Programa de Comedores Escolares, como 
una acción compensatoria que tiene cobertura nacional. En ese sentido, están sien
do atendidas todas las escuelas a través de un sistema por el cual a un grupo de 
padres de familia, ayudados por los maestros y el director del centro educativo, se 
les transfiere fondos para el pago de las cocineras y la compra de alimentos. Es
te proyecto se complementa con huertas escolares en las que los niños tienen acti
va participación. 

Así también, existen otros proyectos en marcha a partir de la acción com
binada del Estado y la Empresa Privada, en los que ambos asumen los aspectos 
financieros y operativos. 
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PamgucJY 
Antonia Rojas - Supervisora de Educación Inicial y Básica. 

Hace 5 años se inició la reforma en ese país. El sistema educativo para
guayo en inicial y básica se organiza de la siguiente manera: 

• 7 er. Ciclo: incluye educación inicial, 1 ro., 2do. y 3er. Año. La educación ini
cial está compuesta por el preescolar (escolarizada - 1 turno) y los Hogares 
Educativos no comunitarios (no escolarizados) atendidos por una madre de 
la comunidad con comedor. 

• 2do. Ciclo: 4°, 5o y 6° Año. 

• 3er. Ciclo: 7", 8° y 9° Año. 

Para el 1 o y 2o Ciclo, se está desarrollando el Proyecto de Escuela Activa 
en zonas de alto riesgo, similar al de Colombia. Para el 3er. Ciclo está el Proyec
to de Innovaciones Escolares. 

ParaguélY 
Maricarmen Andrada de Bóbeda - Directora Nacional de Educación. 

Desde el año 1993 se está llevando a cabo un proceso de descentraliza-. 
ción administrativa que alcanza al Ministerio de Educación. 

En Educación de Adultos se está trabajando en el diseño curricular, en la 
articulación con el mundo del trabajo y en alfabetización. Se ha implementado, 
también, la modalidad a distancia a través de la radio. 

Con respecto a la Educación Básica, se trabaja sobre el diseño curricular 
y la elaboración de materiales de trabajo propios; antes se utilizaban materiales 
extrcin jeras. 

Nicaragua 
Nidia Inocente Saballos Sovalbarro - Ministerio de Educación, responsable del De
partamento "Multigrado y Extraedad". 

Por la situación particular que vive el país, desde el año 1990 se han im
plementado programas de mejoramiento educativo. En el año 1994 se inició la 
transformación curricular en la educación primaria y preescolar. Actualmente, se 

·desarrolla el programa de 6° Grado en 68 escuelas, que va a extenderse en 1999 
a todo el país. 
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Con respecto a la problemática del multigrado y la extraedad, que involu
cra a niños traba¡adores o que viven mucho tiempo en la calle, se está realizando 
la adecuación curricular a través del diagnóstico socioeducativo. Se ha desarrolla
do una Guía Práctica para el aprendiza¡e en multigrado que se implementa en 26 
escuelas, y este año se va a generalizar en el nivel nacional. Estas escuelas traba
ion sobre un proyecto de promoción flexible que ba¡a los índices de deserción, 
pues permite a los niños traba¡adores que abandonan la escuela, volver a ella a 
través de condiciones especiales de traba¡o integrado. Se espera que este proyec
to pueda generalizarse el próximo año. 

l'rog,·¿ Hlkl de ni! ICi ICÍÓII ÍlilCI"Cllil Ul"ill IJilillgCil' 

Luis Enrique López 

Existe una Red integrada por diecinueve universidades de la Región que 
desarrollan programas de formación docente para escuelas rurales con lenguas 
indígenas. Participan, también, organizaciones indígenas de los cinco países que 
implementan el Programa -Bolivia, Guatemala, Perú, México y Paraguay- y repre
sentantes de los respectivos Ministerios. Las actividades de la Red comenzaron 
en marzo de 1996 y cuentan con el apoyo de organismos internacionales, tales 
como UNICEF, UNESCO, etc. La sede se encuentra en Cochabamba (Bolivia), da
do que, desde 1994, con la Ley de Reforma Educativa Boliviana, dicho país co
menzó a implementar dos programas: 

• Programa de Escuela Multigrado. 

• Programa de Educación lntercultural Bilingüe (32 lenguas diferentes}. 

CJrg<miz<wi(m ele los "SI<Kios i\rnnic;mos - < JF;\ 

Gaby Fu¡imoto, Especialista 

Desde hace treinta años traba¡a en programas de Educación Básica e_ Ini
cial (escolarizada y no escolarizada). 

Este año participa en dos proyectos multilaterales de me¡oramiento de la 
calidad que involucra a población cautiva. 

• Meioramiento de la Calidad de la Educación Básica. Participan Colombia, 
Venezuela, Perú, Chile y México. Está centrado en la ampliación de la co
bertura con el uso de medios de comunicación masiva. 
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• Mejoramiento de la Calidad de la Educación para poblaciones indígenas. 
Participan: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala, México, Perú, Vene
zuela y ocasionalmente Paraguay. Destinado a niños entre O y 1 O años. Res
pecto de este Programa, Brasil está preparando una página WEB. De este 
Programa se desprenden estudios sobre ambientes saludables para los ni
ños, etno-educación e intercambios. Se quiere alcanzar a la población indí
gena más vulnerable. 

Organiz<lción cic 1<1S Nélcioncs Uniclas para la educación, la ciencia 
y ID cullltl'a - UNESC:O 
Marina Mármora 

Trabajó en políticas educativas para países en situaciones de riesgo o muy 
deficitarias (países asiáticos y africanos). Viene a conocer el desarrollo de políti
cas compensatorias en educación en América Latina. 

Comisión N" 2 

lol S<IIV2Kior 
Clara Luz Estrada Gomero- Responsable del Área de Planificación de la "Coordi
nación Nacional de Alimentación Escolar". 

Este país enfrenta un recorte presupuestario de parte de los organismos 
donantes de alimentos para educación que hace más dificultosa la imposición de 
estas acciones comunitarias. Se intenta implementar el Programa de Retención. A 
su vez, se están llevando adelante acciones para instrumentar un Programa de Ali
mentación. 

Bmsil 

Lidia lzecson de Carvalho - Asesora Técnica de la "Dirección de Proyec
tos Especiales" de la Secretaría de Educación del Estado de San Pablo. 

En Brasil se cuenta con recursos provenientes de créditos internacionales y 
del Tesoro Público para gasto social: construcción de escuelas, alimentación, etc. 
Además, se trabaja desde otros organismos públicos: Ministerio de la Mujer (alfa
betización para mujeres, alimentación para niños en los tres primeros años de vi
da); Ministerio de Salud {Programa para Retención de niños en las escuelas), lo 
que representa una mayor variedad de propuestas en programas de lucha contra 
la pobreza. 
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Perú 
Sonia Ballardo Rueda - Jefa del Sub-componente de Currículum y Materiales Edu
cativos. 

Distintos Ministerios tienen una acción social importante, incluyendo, en 
general, una prestación concreta en temas referidos a educación. Por ejemplo: 

• Ministerio de la Producción; atiende la alimentación de cierta población es
colar, la construcción de escuelas, etc. 

• Ministerio de la Mujer; con líneas de atención para los primeros años de la 
infancia del niño y los primeros años de su escolaridad. 

• Ministerio de Salud; a través de un convenio para "seguro escolar" con la 
familia que ayuda a la terminalidad de los estudios de sus hijos. 

l3élllé-UlktS 

Willamae E. Salkey - Permanent Secretary 

Hace cuatro años que tiene implementados programas compensatorios en 
educación. Alcanza a una matrícula de 600.000 alumnos. En los últimos años las 
Políticas Compensatorias están dirigidas hacia el aumento de matrícula en Prees
colar y Primaria, así como también hacia niños que requieran de supervisión ex
traescolar. 

Se encaran programas de enseñanza a población adulta fuera del siste
ma, aunque sería necesario incorporarlos a él. Dichos programas tienen en cuen
ta una orientación láboral para permitir al adulto su inserción productiva una vez 
final izados los estudios. 

Trinidad & Tobago 
Jennifer Hussain - Directora de Planeamiento Educacional. 

Centra la acción de ayuda escolar en la población de familias desemplea
das y carenciadas. A partir de acciones propulsadas desde el Gobierno y Banco 
Mundial, se está tratando de construir escuelas de nivel preescolar, lo que permi
tiría el acceso a mayor número de niños en áreas de extrema pobreza. También 
se pretende facilitar la incorporación de alumnos al nivel primario; se están cons
truyendo 15 escuelas y reconstruyendo otras en muy malas condiciones. Existe, a 
su vez, un Plan para la construcción de 4 escuelas secundarias. 

Dentro del presupuesto educativo se incluye un Programo de Nutrición pa
ra atender situaciones de no privilegio. 
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Se llevan adelante, también, Programas de Alfabetización y Evaluación 
Continua para el seguimiento de niños que presentan ba¡os niveles en Matemáti
ca, psicomotricidad y madurez. 

Clléllcnmi<l 
Tatiana del Rosario Solares Barbosa - Gerente de Programas Específicos del Mi
nisterio de Educación. 

Se implementan desde el Ministerio de Educación dos programas que 
acercan la educación a zonas donde existe mayor rezago. Se mencionan las ci
fras obtenidas en 1996; 44.7% de analfabetismo y 62.4% de desnutrición cróni
ca. 

Se destaca el éxito de la participación comunitaria en los programas de 
Autogestión Educativa y de Desayuno Escolar. En éste, se agrega la participación 
de la iniciativa privada en forma gratuita. 

En el Programa de Autogestión Educativa, los padres de familia son los 
que administran los fondos para el pago de docentes, compra de útiles para niños 
y maestros y ayuda alimentaria. Se indica que este Programa se ha focal izado ha

. cía los niños más pobres que, por ubicación geográfica, no recibían la prestación 
de los servicios educativos en forma oportuna y eficiente. 

En el caso del Programa de Desayuno Escolar, se ha dado una comida 
completa a los niños de 7.000 escuelas y, a partir de mayo de 1999, atenderá al 
100% de las escuelas rurales de todo el país, lo que permitirá atender a 10.500 
escuelas. 

El mane¡o de recursos por la comunidad, representa un importante apren
diza¡e para los padres y para las madres de familia en lo que a administración 
se refiere. 

Mcxico 
Carlos Marques Pérez - "CONAFE". 

La inquietud que trae al Seminario esta representación, es la de dar solu
ción al problema presupuestario para la compensación de las políticas educativas. 
Interesa intrercambiar ideas sobre cómo lograr que se deriven los recursos hacia 
la propia familia, aspecto que, todavía, no se ha podido resolver. 
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No son suficientes los recursos nacionales, sobre todo para atender zonas 
de marginación extrema. Se busca encontrar estrategias para integrar recursos 

propios y financiamiento externo para la implementación de programas educati

vos y, a su vez, ver cómo integrar organismos de diferentes áreas en tareas edu

cativas (Salud, Cuidado del Medio Ambiente) de modo de lograr mayor solidez en 

estas acciones. El criterio de orientación de recursos esta siendo analizado y revi
sado desde una discriminación positiva que permita detectar quiénes son los que 
más los necesitan. 

Se destaca que México tiene que atender problemas específicos de educa
ción ind'igena antes que mestiza o educación primaria general. 

Urugu¡Iy 

Teresita González de Tantesio - Administración Nacional de Educación Pública -
Gerencia de Proyectos Especiales. 

El país se encuentra en proceso de implementación de acciones específi
cas en el marco de una Reforma Educativa hacia la equidad: a) Programa Uni
versal de Niños de 1 a 4 años; b) Todos los Niños Pueden Aprender, que implican 

acciones en las áreas pedagógicas y social (salud, alimentación y familia). 

Para ello se cuenta con recursos del Estado y de endeudamiento externo 

pero, fundamentalmente, se da una articulación en el seno de la sociedad civil des

de la acción de entidades e instituciones importantes. Por ejemplo, existe una Fun

dación para la atención oftalmológica de niños a partir de convenios con centros 
ópticos y talladores de cristales. 

;\rgcrllimr 

Clarisa Giamello - Coordinación Operativa del Programa 1 - "Plan Social Educa
tivo" - Ministerio de Cultura y de Educación de la Nación 

En Argentina se da un proceso de Transformación Educativa a partir de 

la Ley Federal de Educación (1993). A partir de este proceso hay dos cuestiones 
para tener en cuenta: 

a) La necesidad de Programas Compensatorios para que las escuelas de 

población más desfavorecida puedan sumarse a dicha Transformación; 
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b) El país tiene culturas y paisajes muy diferentes, perfiles muy distintos, 
climas con características muy específicas ( el altiplano, el desierto pata
gónico, la selva, etc). Esto plantea como desafío llegar a todos los rin
cones pero con una atención focalizada. 

Una de las expectativas para este Seminario se centra en el deseo de co
nocer aquello que otros países de la Región están haciendo respecto de la articu
lación con áreas de la salud y con la actividad privada pues, si bien el Estado tie
ne en estos temas una fuerte responsabilidad, ésta debe ser también asumida por 
el conjunto de la sociedad. 

En cuanto a la gestión de recursos, tema de interés para el intercambio, 
existen distintas alternativas que sería interesante analizar: derivación directa de 
bienes a las escuelas o asignación de subsidios para su compra. 

Hay otro grupo de expectativas vinculadas con el deseo de conocer las 
experiencias de los países en el trabajo con poblaciones aborígenes, como tam
bién aquellas que abordan la relación educación y trabajo a fin de fortalecer la 
inserción de la escuela en su comunidad. 

Ecuador 
Carlos Paladines Escudero - Viceministro de Educación. 

Ecuador acaba de montar un Frente Social encabezado por el Ministerio 
de Educación e integrado, también, por los de Salud y Bienestar Social. Se espe
ra que así exista una mayor coordinación de los programas sociales del Gobier
no. Se hace referencia a los inconvenientes que ha acarreado el "Fenómeno del 
Niño", como factor climatológico, en lo que hace a un importante deterioro de edi
ficios escolares, los que actualmente se encuentran en proceso de reconstrucción. 
Se está trabajando en un Programa de Salud para la atención de Problemas de 
vista y oído, y en otro de Desayuno Escolar. 

Se avanza, a su vez, sobre un programa de atención focalizada hacia la 
población más necesitada. Para ello se cuenta con un mapa de la pobreza a nivel 
municipal para la ejecución de proyectos compensatorios. · -

Ecuador no cuenta con recursos propios, y debe apelar a la ayuda exter
na, con la cual se instrumentan diferentes proyectos. Ello, sin embargo, produce 
atomización en la acción y el funcionamiento de los mismos es independiente del 
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Ministerio. Sería de gran importancia la articulación de programas estatales con 
participación de la actividad privada. Existe, por ejemplo, una experiencia de edu
cación intercultural bilingüe en la que una institución alemana está trabajando 
muy bien junto a organismos oficiales. 

sant<1 Ll.1cí<1 
Peter Joseph - Planificador de Niveles de Educación 

El desafío consiste en garantizar un mayor acceso a la Educación Secun
daria y el mejoramiento general de la calidad de la educación. Sólo el 40% de 
las cohortes ingresa a la escuela secundaria y un 55% hace una etapa post-prima
ria, no equivalente en su solidez a la formación de la escuela secundaria. Esto no 
representa una adecuada formación para la búsqueda de un buen trabajo. El país 
cuenta, a su vez, con un 40% de analfabetismo funcional. 

l:l<nlKKios 
Kaye Cecile Sargeant- Permanent Secretary- Ministry of Education. 

Observan una reducción importante de los índices de analfabetismo. El 
18% del Prepuesto Nacional se destina a educación y, dentro de él, un importan
te porcentaje a compensación educativa. Pero Educación Especial es la cuestión 
más importante. 

El Gobierno está comprometido en lograr mayores niveles de calidad edu
cativa para niños con necesidades especiales: actualización docente, aumento de 
recursos, transportes adecuados, etc. 

Fueron activadas las ONG's para contribuir a esta reforma, así como tam
bién se apela a la Comunidad de Bancos Extranjeros para su financiamiento. Re
sulta muy difícil concientizar a la población acerca de esta problemática Así, se 
diseñó una campaña publicitaria tendiente a movilizar al conjunto de la sociedad. 

Surirmrnc 
Rika Ernestine Echteld - Directora para la Guía y el Consejo Escolar 

La problemática de este país reside, fundamentalmente, en la existencia de 
distintos grupos étnicos y las diferencias idiomáticas. Se hace necesaria una dife

renciación en lo que hace a contenidos curriculares. 
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Comisión N° 3 

Argentina 
Beatriz Alen - Coordinadora del Sector de Producciones Pedagógicas Plan Social 
Educativo Ministerio de Cultura y Educación de la Argentina 

El Plan Social Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de la Ar
gentina, se organiza y gestiona en dos instancias : 

• Instancia Central (Coordinación Nacional) 

• Instancia Provincial (Coordinaciones Provinciales) 

El Plan Social Educativo se inicia en 1993 con la intención de mejorar las 
condiciones materiales de las escuelas más carenciadas, especialmente en lo re
ferente a infraestructura edilicia. 

El trabajo comienza con mil escuelas en todo el país seleccionadas por 
cada provincia. Este número se fue incrementando en forma progresiva. 

Si bien desde el comienzo -y hasta hoy- se proveyeron recursos materia
les y financieros y estrategias pedagógicas para su gestión, de manera de asistir 
a los niños más necesitados (con aportes de equipamiento didáctico y libros) a 
poco de iniciarse comenzaron a implementarse acciones orientadas al mejora
miento del trabajo institucional y de aula, dirigidas a los docentes, por la fuerte 
incidencia de sus prácticas en el mejoramiento de la oferta educativa y en el apro
vechamiento de los recursos. Respecto de esto último, desde el comienzo del Plan 
Social Educativo se puso en evidencia que, por ejemplo, la sola presencia de los 
libros en las escuelas no garantizaba prácticas docentes que los incluyeran en los 
procesos de enseñanza. Se priorizó entonces el trabajo en propuestas de perfec
cionamiento docente en las áreas de Lengua y Matemática. 

Actualmente el Plan Social Educativo sigue desarrollando distintas pro
puestas tendientes a: 

a) consolidar la retención escolar, considerada como la capacidad de Id 
escuela para garantizar la incorporación, permanencia y promoción en 
los tiempos previstos y con buenos logros de aprendizaje de todos los 
niños y los jóvenes, reduciendo el peso de su situación socioeconómicas 
a través del mejoramiento de las condiciones materiales y pedagógicas 
para enseñar y aprender. 
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b) acompañar el proceso de extensión de la escolaridad obligatoria en las 
zonas rurales más aisladas de la Argentina (la escolaridad obligatoria 
ha pasado de 7 años a 1 O años). 

e) garantizar que lo anteriormente expuesto se logre en especial en las es
cuelas que atienden a la población en situación de pobreza y aislamien
to (urbana y rural). 

Al respecto, surge como gran desafío la atención a escuelas rurales, ga
rantizando las condiciones para que en ella se cumpla con los ejes de la transfor
mación educativa. Se han elaborado distintos materiales de apoyo para los pro
cesos de enseñanza y en especial, para el desarrollo de modos de aprendizaje 
autónomos por parte de los alumnos cuyas condiciones de vida provoca prolon
gados períodos de inconcurrencia a la escuela. En estos materiales se desarrollan 
contenidos de las diferentes áreas curriculares que deben enseñarse en todas las 
escuelas del país (Ciencias Sociales Ciencias Naturales, Lengua, Matemática, Tec
nología, Educación Artística, Educación Física , Idioma Extranjero -Inglés-). 

LJrugui1Y 
Raquel Bethercout - Inspectora de Institutos y Liceos Secundarios 

Es representante de la reforma que en su país se está produciendo en la 
Educación Media, fundamentalmente en el apoyo a los Liceos (En este país existen 
240 Liceos). Su atención ha sido progresiva: 6 (1996), 18 ( 1997), 38 (1998) y se 
plantea para 1999 que la cobertura ascienda a 80 Liceos. 

Las condiciones para que dichos Liceos participen en esta experiencia pi
loto son: 

• pertenecer al Ciclo Básico Preparatorio (los tres primeros años de la Educa
ción Media). 

• posibilidad de funcionamiento en dos turnos (en Uruguay hay carencia de 
edificios escolares; hay escuelas que funcionan en 2, 3, y hasta 4 turnos). 

·Señala como pautas claves de la reforma: 

• Extensión de la ¡ornada. 

• Cambio de la carga horaria de /os docentes. Cada docente pasa a tener una 
carga horaria de 25 horas cátedra, más 5 horas de Coordinación. Esto ha 
sido muy complicado instrumentarlo, pero se ha comprobado que esas 5 ho-
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ras de Coordinación son esenciales. El hecho de que exista un espacio de 
intercambio es sumamente importante. 

• Cambio en la cultura institucional. Cuesta mucho instaurar en las escuelas 
una concepción de globalización de todas las áreas; es común que ellas se 
den por separado. Este cambio propone trabajar con proyectos en común. 

• Curriculum abierto. Esto hace referencia a que cada docente presente no só
lo un currículum referido a su especialidad sino que se piense en un currí
culum "ampliado" que le brinde otras posibilidades de acción de acuerdo a 
sus necesidades institucionales. . 

Existe en la actualidad un Programa de Alimentación dirigido a alumnos 
en desventaja; buena parte de la población escolar concurre a la escuela sin co
mer. Se trata, por lo tanto, de satisfacer las necesidades básicas de alimentación: 
leche y sandwich. Hay avances para poder ofrecer una comida completa, para lo 
que se está buscando financiamiento externo. Se ha comprobado que estas accio
nes han tenido un impacto positivo inmediato, ya que los padres mandan a sus hi
jos a la escuela para que se alimenten. Se buscan estrategias para que este pro
grama continúe y se amplíe, por ejemplo generando actividades agrícolas en las 
escuelas que producen insumas alimenticios, como la cría de ganado, producción 
de leche, etc. Los padres de los alumnos pueden participar en dichas actividades, 
ya que en su mayoría son agricultores. 

Existe otro Programa para el otorgamiento de subsidios a los alumnos pa
ra la compra de útiles. 

Se busca el financiamiento a partir de fondos de organismos financieros 
para satisfacer esta demanda creciente. 

HcpLiblica Dominicana 
Rocío Hernóndez Mella - Directora de Educación Básica. 

Se señala que la Reforma Educativa de su país está implícita en la Refor
ma Social y Política. Se implementó en todos los niveles simultáneamente (Nivel ini
cial, Primario, Medio, Adultos y Especial). 

Algunos puntos importantes de esta Reforma Educativa son: 

• Implementación de un nuevo Currículum. 

• Extensión de la jornada (de 3 hs. a 5 hs.) 

• Utilización de nuevos textos, con diversidad de <;JStrategias y propuestas. 
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• Implementación de Programas de Formación de Maestros. 

• Dotación de recursos a todas las escuelas. 

• Comedor Escolar (desayuno). 

• Desarrollo de Programas de atención a la diversidad. 

• Instauración del Gobierno Escolar. 

• Descentralización de la gestión educativa. 

Esta nueva Ley de Educación se ha venido implementando desde 1990, a 
pesar de haberse producido cambios de gobierno. 

Panarné'l 
Lourdes Herrera Figueroa - Orientadora Pedagógica en Educación Inicial - Coor
dinación Programa "CEFACEI". 

El sistema educativo panameño tiene su base legal en la Ley Nº 34 de 
1995. En su organización comprende dos subsistemas: regular y no regular. 

El regular comprende 11 años; ofrece educación formal para la atención 
de menores, jóvenes y adultos organizado en tres niveles: 

• 1 er nivel de enseñanza o Educación General Básica; es gratuita y obligatoria: 
preescolar 4 y 5 años 
primaria 1 º a 6º 
premedia 7º a 9º 

• 2do nivel de enseñanza o Educación Media: 
bachilleratos, carreras intermedias, científicas, tecnológicas y culturales 

• 3er nivel de enseñanza o Educación Superior: 
postmedia 
universitaria 

El no regular comprende la educación inicial, jóvenes y adultos y de alum
nos especiales. En esta modalidad se contemplan los Centros Familiares y Comu
nitarios de Educación Inicial- CEFACEI- que atiende a niños y niñas de 4 y 5 años 
y a sus padres. Están ubicados en comunidades de extrema pobreza. 

Otro Programa es Madre a Madre; se trata de la acción de una madre 
animadora que atiende a otras quince; es un programa innovador. 
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El programa de Radio se constituye en apoyo a los dos anteriores. Estos 

programas se desarrollan en 185 corregimientos de extrema pobreza, en comuni

dades urbano marginales, rurales e indígenas. 

Pcrr'r 

Trinidad Ortíz Palacios - Consultora del Programa no Escolarizado de Nivel Inicial. 

Se afirma que la Reforma Educativa se viene implementando desde hace 25 

años y plantea un nuevo paradigma: /a enseñanza centrada en el niño y sus intere
ses, a diferencia de la educación tradicional que está foca/izada en el maestro. 

Esta propuesta nace hace 25 años en Puno. Con la ayuda d~ comunidades 

religiosas, se atienden aspectos referidos a la alimentación y estimulación de los ni

ños. Los campesinos bautizaron esto como "Casa del Niño". Las características de 

estos centros son la atención integral del niño, a través de su alimentación, crecimien

to, desarrollo y estimulación temprana. 

El Ministerio de Educación lo ha asumido como compromiso, sobre todo en 

las zonas de mayor pobreza. Se está considerando la implementación de Programas 
no Escolarizados de Educación Inicial, donde no se pueda establecer un Centro Es

colarizado. Sólo dos son las condiciones para poder abrir estos centros: contar con 

un espacio físico y con una persona que se encargue de su atención. 

Actualmente, se están desarrollando 17.000 Programas no Escolarizados; 

se atienden aproximadamente unos 400.000 niños de los cuales un 30% están en

tre los 4 y 5 años. Esto concuerda con el hecho de que en Perú la Educación Inicial 

debe ser obligatoria. 

En estos Programas, no sólo se atienden los aspectos referidos a la educación, 

sino también a la salud y alimentación de los niños. En esta tarea se encuentran com

prometidos unos 300 especialistas en Nivel Inicial y unos 17.000 animadores. 
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CornLsión No 4 

I 'simios Uniclos 
Yalena Plisko - Directora Elemental, a cargo de Planificación y Evaluación. 

Se plantea que la efectividad de los programas compensatorios depende 
más de su implementación que del planeamiento. La experiencia les ha demostra
do que el mayor aprendiza¡e y enriquecimiento de los programas está dado por 
su seguimiento desde la legislación hasta las aulas. A través de este seguimiento 
han encontrado una gran cantidad de desviaciones que les permitieron reorien
tar la marcha del proceso. 

Se añade que el mayor desafío que enfrentan es la comunicación, debido 
a la extensión del país. El avance de la tecnología y la comunicación, no siempre 
es fácilmente transferible o las clases desde lo establecido en la Ley Federal. 

Estados Unidos invierte U$ 8.000.000 en programas federales. Tras cua
tro años de implementación, se ha evaluado que los mismos -centrados en garan
tizar una mayor equidad de acceso a la educación, en especial paro los niveles 
primario y medio- se encuentran integrados a las prácticas escolares. 

Sin embargo, los resultados obtenidos no han sido tan buenos como se es
peraba. Se señala que la legislación vigente no acompaña suficientemente los re
querimientos del Programa, dado que la misma se centra fundamentalmente en los 
aspectos relativos a la evaluación y no a la implementación. Se considera que un 
mayor énfasis en lo relativo a la formación docente, permitiría afrontar el desafío 
de potencializar los efectos del mismo. 

llait í 
Jacques Abraham - Encargado de la Reforma del Nivel Secundario. 

Se plantean dudas acerca de si corresponde, en el caso de Haití, hablar 
de programas compensatorios, teniendo en cuenta que el desafío que hoy enfren
ta su país es la expansión de la matrícula. La gran mayoría de las escuelas se en
cuentra en el sector privado: sólo entre un 15 y un 20% de ellas pertenecen al Sis
tema Oficial. 

La educación básica se extiende por nueve años. La evaluación llevada a 
cabo recientemente, mostró un ba¡o índice de eficiencia de los aprendiza¡es esco
lares. Los alumnos abandonan el sistema por múltiples razones. Entre ellas, las más 
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habituales son las dificultades económicas, la desigualdad de oportunidades y los 
problemas originados en el deficiente dominio del idioma francés, en el que se im
parte la enseñanza escolar. 

A partir de tal situación, es que se ha identificado la necesidad de una 
profunda transformación de la estructura general del sistema educativo en los si· 
guientes aspectos: 

• Currículum: los altos índices de deserción y fracaso escolar mostraron la ne
cesidad de una profunda modificación de las propuestas curriculares. El cu
rriculum común para toda la población, profundiza las desigualdades pre
sentes en el punto de partida. Se hizo necesario elaborar un curriculum 
adaptado y materiales específicos, en especial para la población rural. 

• Lengua: la enseñanza debe impartirse en creol, que es la lengua más habi· 
tual entre la población, y en francés, que es la lengua oficial. 

• Material Didáctico: se ha emprendido una campaña de distribución de ma
terial didáctico. 

• Traba¡o: los alumnos no satisfacen las expectativas y requerimientos del mer
cado laboral. Se considera necesario acercar las propuestas de enseñanza 
a las necesidades del mundo del trabajo. 

• Administración: se ha visto la necesidad de extender el ámbito de influencia 
del sistema oficial. 

• Formación Docente: los docentes, históricamente, impartieron sus clases en 
francés; la modificación curricular traía aparejada la necesidad de capaci· 
lar a los profesores, en especial a los del nivel medio, para impartir sus cla
ses en creol. Asimismo, los requerimientos del mercado laboral comprome
ten cambios en el diseño de las clases y en la selección de contenidos; estas 
modificaciones también suponen la necesidad de formar a los docentes en 
estos nuevos desafíos. 

l3mlJ<Kios 
Megan Jacqueline Goodridge - Paren! ·Education 

Barbados ha emprendido un Programa de "Padres Voluntarios". Este pro
grama se orienta a potenciar la participación de los padres en la vida escolar y a 
permitir un mayor acercamiento de la escuela a las prácticas comunitarias. Se lle

. va a cabo un monitoreo permanente del desarrollo y los resultados del Programa. 
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Ai'lo XI No 32 Agosto ele 1999 

El mismo, prevé la participación de toda la comunidad en la crianza más segura 
de los bebés, población históricamente en riesgo. 

Asimismo, los padres participan del gobierno y gestión escolar. Los docen
tes conocen las acciones que la comunidad lleva a cabo. Docentes y padres cola
boran en este programa compensatorio, seguros de que todos los aportes que el 
sistema recibe adquieren un valor inconmensurable cuando se trata de compensar 
las desigualdades existentes. 

Tras tres años de implementación, la evaluación de este Programa ha mos
trado más logros que dificultades. 

LC.:cuacJor 
Leonardo Vinuenza Mantúfar - Director Nacional de Educación Popular Perma
nente. 

Ecuador recuperó la democracia hace dos años. La nueva Constitución 
prioriza la educación, que asigna los recursos económicos necesarios para la con
creción de lo establecido en la legislación. 

El gobierno nacional está ejecutando una reforma que se centra en seis 
e¡es para mejorar la calidad de la educación: 

• Reorganizar jurídica e institucionalmente la Administración Educativa, para 
evitar la superposición de tareas y funciones que la caracterizaba. 

• Aumentar el financiamiento educativo. 

• Incrementar la participación de la comunidad en el proceso educativo. 

• Crear programas de educación de adultos y a distancia, que en la actuali
dad están incluidos en el ámbito de la Educación Permanente. Se considera 
a la educación de adultos como un tipo especial de educación compensato
riO. 

• Emprender un importante proceso de capacitación del personal de la direc
ción de Educación Permanente. 

Se manifiesta que es necesario plantear la legitimidad de equiparar la 
"educación de adultos" con la "política compensatoria"; se considera que las po
líticas educativas tienen que ocuparse del analfabetismo de los adultos, haciéndo
se cargo de la situación de una población históricamente postergada. 
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'llirlicléKI y TOlJ<1;40 

Lloyd W, Pujados , Director of Curriculum Development. 

Se expone que Trinidad y Tobago, en función de sus necesidades, se ha 
propuesto emprender un programa que sostenga la enseñanza primaria y media. 
Se añade que el 35% de la población de las islas vive en situación de extrema po
breza, con necesidades básicas insatisfechas, El salario medio percibido por estas 
familias es de U$D 20 al mes. Es a esta población a quien se destina el Programa 
Compensatorio. 

El Programa cubre: 

• Transporte: se garantiza la posibilidad de asistencia de los alumnos a la es
cuela, por medio de la colaboración de las empresas privadas a cargo de 
los medios de transporte público. 

• Alimentos: se lleva a cabo un programa de nutrición que comprende la en
trega de alimentos a las familias, así como el servicio de comedores escola

res ofrecido por empresas concesionarias, conforme a un convenio estable
cido con el Ministerio. 

• Objetivos pedagógicos: se propone incrementar la matrícula escolar, la can
tidad de docentes en ejercicio y las instancias de formación docente. 

• Educación de adultos: por un lado se plantea el objetivo de alfabetizar a 
adultos analfabetos; por otra parte se plantea una "segunda instancia" pa
ra aquellos adultos que, habiendo comenzado sus estudios secundarios, fra
casaron o se vieron obligados a abandonar la escolaridad. 

El obstáculo más significativo que presenta este programa, es que los do
centes son reclutados entre aquellos que no se han presentado voluntariamente o 
entre personal retirado de la administración. Esto implica la imperiosa necesidad 
de actualización y perfeccionamiento de este personal. 

Respecto a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, 
puede afirmarse que el 50% presenta dificultades derivadas de disminuciones au
ditivas o visuales, el 25% posee algún grado de retardo mental y el 12% presen
tan altas capacidades. 

El programa ha entregado recursos especiales a los alumnos con disminu
ciones sensoriales para favorecer su inclusión en el sistema común. En el mismo 
sentido, ha previsto la elaboración de adecuaciones curriculares individuales. 
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Jon Clay Kraker Rolz- Funcionario de la Jefatura de Planificación. 

Luego de treinta y seis años de guerras internas, Guatemala enfrenta una 

situación compleja, con una sociedad multiétnica, multicultural y multilingüística, 

donde existen veintidós dialectos indígenas). 

En el marco formal, proponen considerar los siguientes e¡es: 

• Definición de sociedad esperada. 

• Objetivos, políticas y estrategias del Ministerio de Educación. 

• Expectativas en relación con los Acuerdos de Paz, en el nivel nacional e in

ternacional. 

Esperan lograr una sociedad participativa, social y económicamente, y 

comprometida democróticamente en busca de la libertad y la justicia social. En re

lación con la niñez, se proponen mejorar sus posibilidades, especialmente las de 

la educación rural. 

Son objetivos del Ministerio: elevar el gasto educativo; transformar los con

tenidos de la educación; ampliar la cobertura de los servicios educativos; capaci

tar para el trabajo; capacitar socialmente para estimular la educación cívica res

pecto de los valores democróticos; promover la integración entre la escuela y la 

comunidad; apoyar financieramente a los estudiantes mediante un plan de becas; 

capacitar a los administradores educativos; reformar la educación superior y re

formular el campo de la investigación. 

Las políticas compensatorias en el Ministerio de Educación se estructuran 

a partir de ocho estrategias: 

• Ampliación de la cobertura 

• Reforma educativa 

• Participación comunitaria 

• Mejoramiento de la calidad de la educación 

• Modernización institucional de la estructura de gestión del Ministerio de 

Educación 

• Programas de educación extraescolar 
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• Cooperación nacional e internacional 

• Contribución a la consolidación de la paz 

1:1 S; 11\'; 1c lor 

Fredy Napoleón Alfa ro Amaya · Coordinador de Educación Presencial para Jóve· 
nes y Adultos 

El sistema educativo se encuentra en un proceso de "Reforma Educativa en Mar· 
cha", cuyos principales eies son: 

• mejoramiento de la calidad 

• ampliación de la cobertura 

• modernización de la administración 

• fomento de valores 

Estos ejes abarcan los siguientes niveles educativos: 

• educación parvulario (incluye elementos de educación inicial) 

• educación básica (3 ciclos de 1 º a 9º) 

• educación media (bachillerato general y técnico) inicia el proyecto de 
reforma 

• educación superior (educación tecnológica, educación universitaria) 

Complementariamente, los ejes de la reforma cubren las siguientes modalidades 
educativas: 

( )(j 

• educación especial (escuelas de educación especial y aulas de terapia 
educativa) 

• educación de adultos (alfabetización, educación básica, formación ocu· 
pacional y educación a distancia. 
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En El Salvador, los programas compensatorios, se expresan a través de: 

• Programa de Educación con Participación de la Comunidad - EDUCO 

Objetivo: ampliación de la cobertura en parvulario y básica, mediante un sis

tema descentralizado de servicios en las comunidades rurales con mayor ín

dice de pobreza. 

Componentes: 

• participación local 

• marco legal 

• procedimientos financieros 

• supervisión y seguimiento 

• Proyectos educativo: biblioteca en el aula; teleaprendizaje; aulas alternati

vas; educación especial; escuela de padres y madres. 

Logros: ampliación de la cobertura y participación de la comunidad en la ges

tión de los servicios educativos. 

• Programa de Alimentación Escolar 

Objetivo: contribuir a incrementar la cobertura y la retención de niños y niñas 

en parvulario y básica, así como mejor su condición integral de salud. 

Componentes: 

• dotación de alimentos y transferencia de fondos 

• capacitación del recurso humano involucrado 

• monitoreo, seguimiento y evaluación. 

Logros: retención de la población estudiantil (reducción del ausentismo) y par
ticipación de la comunidad en la ejecución de servicios educativos comple

mentarios. 

• Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos -PAEBA 

Objetivo: ofertar y desarrollar servicios educativos que contribuyan al mejora
miento de las condiciones de vida de las áreas rural y urbano-marginal 
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Componentes: 

• alfabetización 

• educación básica de adultos 

• educación a distancia 

• formación ocupacional 

Logros: ampliación de la cobertura, fortalecimiento y consolidación del sistema 
y fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. 

l)<ll1(1rt1<:'1 

Hilda J. Mascuñana Herrera - Subdirectora Nacional de Educación Básica Gene

ral 

La Estrategia Decena/ de Modernización de la Educación Panameña, im

plementa de manera planificada la Ley Nº34 de julio de 1995, actualiza las nor

mas legales y políticas de la educación y promueve los niveles de equidad y cali
dad de los servicios educativos en un período de 1 O años (1997-2006). 

Para ello, se implementan diferentes programas y proyectos tales como: 

CJK 

• Proyecto de Educación Básica; entre el Ministerio de Educación y el Banco 

Mundial. Se desarrollan los siguientes componentes: 

• capacitación a docentes de multigrado en innovaciones metodológicas, 
para las áreas rurales e indígenas. 

• extensión de la Educación Pre-escolar mediante los Centros Familiares y 

Comunitarios de la Educación Inicial (CEFACEI); el Programa Madre a 
Madre y el Programa de Radio (ver más arriba en Panamá - Comisión 
No 3), 

• becas con el Instituto de Formación de Recursos Humanos (IFARHU). 

• textos y materiales educativos: distribución de libros de textos, bibliote

cas escolares y material didáctico a escuelas de difícil acceso y áreas de 

los 185 corregimientos más pobres y a escuelas multigrados. 

• infraestructura, mobiliario, mantenimiento, construcción de escuelas. 

• Proyecto del BID - Proyecto de Desarrollo Educativo. 
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Sus componentes son: 

• transformación curricular (se cambian los planes y programas de estudio 
del nivel inicial y 1, 11, 111 y VIl grado de la E.G.B. 

• materiales y recursos didácticos (distribución de útiles escolares, bibliote
cas escolares y textos) 

• Sistema Nacional de Evaluación (evaluación de los resultados de apren
dizaje de los estudiantes, las instituciones educativas y proceso de re
troalimentación) 

• Sistema de Capacitación para actualizar docentes y directivos 

• Infraestructura (reemplazo de escuelas ranchos) 

• Otros programas que se desarrollan dentro de las acciones compensatorias 

• Programa de Nutrición (huertas escolares, vaso de leche, galleta nutriti
va y otras) 

• apoyo económico a familias con limitaciones económicas, niños de la 
calle, educación preventiva integral (menores infractores, drogas y otros) 

• programas de educación bilingüe intercultural. 

Jc H 11C!ic<-l 

Stefani Winifred Me. Farlane - Senior Education Officer 

Los programas educativos en este pais están centrados en el compromiso 
hacia la igualdad y la equidad. Los programas existentes son: 

• Atención a los menores de cinco años en instalaciones de cuidado, desde 
que nacen hasta que alcancen la edad escolar. En esta etapa se detectan los 
problemas que pueden presentar los niños antes de llegar a la escuela pri
mana. 

• Educación común hasta el 9º año. Evaluación de la calidad educativa en 4º 
y 6º año. 

• Evaluación de madurez. Permite conocer las condiciones de los alumnos pa
ra acceder a la alfabetización. En el caso que los niños no se encuentren aún 
en condiciones, permanecen en la escuela, ya que las mismas son inclusivas. 

• Integración de un docente de Educación Especial en cada escuela común pa-
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ro responder a las necesidades específicas de los alumnos. 

• Tres Programas de rehabilitación para alumnos con discapacidades, centra-
dos en la acción comunitaria. 

• Programa de nutrición en escuelas primarias rurales. 

• Programa de reforma de contenidos para la ed~cación secundaria. 

• Capacitación docente intensiva en servicio. 

CJuy<H1<1 
Evelyn Maud Hamilton - Funcionario de la Jefatura de Planificación 

Están desarrollando un programa de UNICEF en relación con la población 
indígena, que genera un alto grado de participación comunitaria. También imple
mentan programas para la atención de discapacitados; se trata de un programa 
de rehabilitación con base comunitaria, similar al de Jamaica. 

Además, se menciona un programa para la atención de niños que atra
viesan circunstancias especiales, articulado entre el Ministerio de Educación y el 
de Trabajo y Desarrollo Social. El mismo garantiza que los estudiantes puedan rea
lizar actividades rentables durante el período que permanecen en la escuela. 

En Guyana hay distintos tipos de educación secundaria. El 80% de los 
alumnos asisten a las escuelas menos valoradas. Se trata de alumnos provenientes 
de los sectores pobres, a los que se destina, especialmente, la ayuda de estos pro
gramas. La compensación se concreta a través de materiales y recursos financie
ros. 

Para atender a los alumnos pobres de zonas rurales y urbanas, se cuenta 
con el apoyo del Banco Mundial, como también para mejorar la calidad de la edu
cación. 

Se reconoce que el mayor aprendizaje que el Programa ha aportado es la 
convicci~n de que las estrategias de implementación correspondientes a un mode
lo inclusivo deben pasar por la comunidad. 

VCilCZUCiil 

Adelba González de Bello - Asistente del Director General del Ministerio de Edu
cación. 
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Venezuela, a través del Ministerio de Educación, ha instrumentado un pro· 
grama para apoyar los niveles de educación preescolar, básica y media del sec· 
tor oficial, cuyo objetivo es lograr una educación de calidad para todos. Los pro· 
gramas que se han desarrollado en la actual administración, obedecen a un plan 
de acción diseñado con base en lo establecido en el IX Plan de la Nación con tres 
objetivos fundamentales: 

• elevar la calidad del servicio educativo 

• mejorar la eficiencia de la gestión educativa 

• lograr la equidad para todos los sectores menos favorecidos de la población 

Uno de estos programas de compensación educativa, es el llamado Pro· 
grama de Promoción de la Educación Oficial, el cual constituye una estrategia 
complementaria destinada a adelantar en el desarrollo de competencias gerencia· 
les y administrativas y de incrementar los niveles de compromiso y de responsabi· 
lidad de las veinticuatro entidades federales del país. Para lograr estas competen· 
cias se desarrollaron los siguientes proyectos. 

• Programa Alimentario Escolar (de Preescolar y Educación Básica de 12 a 62 

grado) 

• Bibliotecas escolares y de aula. 

• Centro Regional de Apoyo al Maestro (centros regionales que se ocupan de 
actualizar y asistir en forma permanente a los docentes en servicio). 

• Programa Pedagógico de Plantel. 

• Renovemos la Escuela Básica rural, indígena y de fronteras. 

• Rehabilitación y mantenimiento de la planta física educativa. 

• Informática Integral. 

• Lengua Materna (brinda a los docentes en servicio oportunidades que favo· 
rezcan el desarrollo de competencias en el área de la lectura y escritura). 

• Programa de Escuelas Asociadas a la UNESCO (el propósito es promover 
una educación para la paz, los derechos humanos y la práctica de la demo· 
cracia). 

• Programa de Dotación de Uniformes Escolares (se distribuye con una fre· 
cuencia anual, el cual consiste en el suministro gratuito de dos camisas, dos 
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pantalones, dos camisetas y un par de zapatos) 

• Becas estudiantiles que apoyan a 27.800 alumnos. 

• Programa de atención a niñas, niños y jóvenes no escolarizados. Atiende a 
800.000 niños entre 6 y 14 años que están fuera del sistema escolar. Este 
programa cuenta con una participación muy activa de los actores locales. 

l_)c1!1(lnl<-ls 

Willamae E. Salkey - Permanent Secretary 

La compensación se orienta hacia un Programa de Alfabetización, varios 
Programas de asistencia a jóvenes, un Programa remedial para alumnos con ba
jo rendimiento, un Programa de apoyo en Lengüa, un Programa de educación de 
adultos y un Programa de apoyo a estudiantes secundarios de las islas más aleja
das. 

El Programa Remedia/, brinda oportunidades educativas a los niños con 
dificultades para seguir el ritmo de sus compañeros. Estas dificultades, responden 
a que esos niños no han cursado el nivel preescolar y provienen de familias que 
no valoran la educación. 

El Programa de Modificación de Conductas, se ocupa de los jóvenes y 
adultos varones que presentan trastornos de conducta social, y consiste en brindar
les oportunidades para que puedan integrarse a la comunidad. Estos alumnos son 
retirados de las escuelas comunes y asisten a escuelas especiales en las que reci
ben un currículum diferente, que considera las cuatro áreas básicas y, fundamen
talmente, está centrado en el enriquecimiento de las relaciones interpersonales y 
en la resolución de conflictos. 

Para /as jóvenes embarazadas se ofrece una instancia de atención hasta 
después del alumbramiento, momento en el que son reintegradas al sistema de 
educación regular. 

El Programa de Apoyo en Lengua, ofrece una segunda oportunidad a los 
adultos y jóvenes que deben adquirir ciertas competencias para el acceso al mer
cado laboral. 

El Programa de atención a los habitantes de islas más lejanas otorga, vein
titres becas de U$S 4000 anuales para los alumnos con mejor rendimiento y cuya 
situación económica justifique la necesidad de la beca. Permite el desplazamiento 
de estos alumnos a las islas centrales, las visitas a sus hogares dos veces al año, 
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así como dos visitas anuales de los padres de estos alumnos a los hogares en que 
están albergados sus hijos. 

El Programa Nacional para Adultos, prevé una instancia de "tutoría uno a 
uno" por parte de adultos con mayor instrucción. Estos adultos, por lo general, no 
son docentes. 

(:o sU 1 ] {iC(l 

Martha Guevara - Directora de Cooperativas Escolares. 

Se expone que Costa Rica no tiene un programa específico de política 
compensatoria; la compensación se entiende como la posibilidad de que todos los 
niños accedan y permanezcan en la escuela. Para garantizarla, el Ministerio se 
ocupa de cubrir las necesidades de los alumnos a través de las siguientes accio
nes: 

• Becas y bonos escolares (los padres reciben al inicio del año escolar un mon
to de dinero equivalente a un sueldo completo). 

• Alquiler de libros (se cobra una cifra de U$S 3 por todo el año). 

• Sistema dual para la educación técnica; se han realizado acuerdos con las 
empresas privadas que pagan a los alumnos las prácticas que realizan en 
las mismas. 

• Programa de cooperativas estudiantiles. Estas cooperativas tienen sus pro
pias actividades productivas, por ejemplo, las librerías escolares y la pro
ducción y venta de artesanías. También colaboran en la construcción y re
paración de escuelas. Este programa incluye cursos para formar emprende
dores cooperadores y nuevos empresarios. Actualmente, estas actividades 
cooperativas son gerenciadas por los maestros; sin embargo, se trata de que 
sean reemplazados, paulatinamente, por los alumnos. Estos proyectos po
sibilitan ocupar a los jóvenes durante todo el año en la escuela, y, de ese 
modo, se desalienta el consumo de drogas y la participación en pandillas. 
Por último, los alumnos analizan las necesidades que puedan tener sus com
pañeros y, luego, se ayudan entre ellos. 

• Proyecto de atención extraescolar con el objetivo de mejorar los aprendiza
jes de los alumnos. 

• Programa de comedores escolares. Atiende el 1 00% de las escuelas prima
rias y el 60% de los colegios de secundaria. 
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• Proyecto Escuela Saludable. Este programa desarrolla una labor comparti
da entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud; se ocupa espe

cialmente de la salud bucodental. 

• Escuelas dignas. los empresarios aportan un día de trabajo para la repara
ción, limpieza y mantenimiento de la escuela. 

• PROMECE. El Banco Mundial aporta financieramente para mejorar las con-

diciones físicas de las escuelas. 

• Programa de lectoescritura y matemática en Preescolar y Primer Ciclo. 

• Se otorgan subsidios para útiles y uniformes escolares. 

• El mayor efecto de la compensación se denota con el esfuerzo puesto por 
convertir a la escuela pública en bilingüe, con el objeto de equipararla con 
la escuela privada. 

/\r¿:~CI t(Íilit 

Gerardo Baccalini - Asesor de la Coordinación Nacional del Plan Social Educati
vo del Ministerio de Cultura y Educación de la Argentina. 

Se hace referencia, en primer lugar, al modo de considerar las cifras co
rrespondientes al país, presentadas en la disertación del Dr. Rivera. 

Indica que también la Argentina atraviesa situaciones de pobreza y desi-
gualdad, tanto en las provincias entre sí como al interior de ellas. . 

Subraya las consecuencias de la dictadura militar en la educación del 
país. la Argentina tiene apenas quince años de continuidad democrática y ha vi

vido procesos de inestablilidad económica. 

En el marco de este corto tiempo de vida democrática, la ley Federal de 
Educación tiene seis años; por lo cual es necesario tener paciencia para ver los 
resultados del cambio educativo. 

los programas compensatorios a nivel nacional están a cargo del Plan So
cial Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de la Argentina. Estos progra
mas se estructuran a partir de cuatro ejes: 

• el fortalecimiento de la función pedagógica de la escuela (a través de ma
teriales especialmente elaborados con propuestas de perfeccionamiento do

cente y de gestión pedagógico/ didáctica) 
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• el mejoramiento de la infraestructura escolar (construcción de aulas refuncio
nalización de espacios, construcción de escuelas para sustituir las "escuelas 
ranchos" de los ámbitos rurales, etc) 

• el mejoramiento de las condiciones materiales para enseñar y aprender ( a 
través de la provisión de recursos didácticos, libros para los alumnos y pa
ra los docentes y de subsidios para que en las escuelas se adquiera -por 
acuerdo institucional- el equipamiento que su situación y su proyecto educa
tivo requieran para la atención de los niños y jóvenes en desventaja econó
mica y social) 

• becas estudiantiles destinadas a las familias en situación de pobreza estruc
tural para quienes la escolaridad de los hijos puede restarles posibilidades 
de ingreso de dinero, mínimo pero imprescindible dado sus bajos niveles de 
consumo. 

Alrededor de estos ejes se organizan ocho proyectos que atienden, des
de la escuela inicial a la secundaria, a las poblaciones más desfavorecidas: urba
no-marginales rurales aisladas, aborígenes (en Argentina 900 escuelas se ocupan 
de 30.000 alumnos de diferentes etnias), poblaciones con necesidades educativas 
especiales, adultos que no han completado la escolaridad básica obligatoria. 

l¡)rdsil 
Marta Wolar Grosbaund - Secretaría de Educación del Estado de San Pablo 

El Estado de San Pablo atiende a una población de 6.000.000 de alum
nos. Las autoridades educativas han asumido la función hace 4 años y, desde en
tonces, han enfrentado numerosos problemas; entre ellos: 

• El gigantismo del sistema educativo 

• Su excesiva centralización 

• Altísimos. índices de evasión escolar 

• Ausencia de materiales pedagógicos 

Se establecieron relaciones entre los índices de pobreza y los de reproba
ción y evasión escolar. Desde hace tres años se desarrolla un proyecto de Reorga
nización de la Trayectoria Escolar, que intenta resolver el problema de los alumnos 
con sobreedad que permanecen en el sistema con un ritmo diferente. Para ellos, 
se ha diseñado un Proyecto de Clases de Aceleración del Aprendizaje. Se trata de 
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crear condiciones que les permitan avanzar y retomar el grado que les correspon
de por su edad cronológica, rescatar la confianza de aprender y la autoestima, 
afectadas por las múltiples repeticiones. 

Para concretar este proyecto se ha capacitado a maestros, elaborado ma
terial didáctico, reorganizado los contenidos escolares y desarrollado una meto
dología más adecuada que toma en cuenta los intereses de los estudiantes. Gra
cias a estas clases de aceleración han avanzado en el sistema más de 75.000 
alumnos. Los profesores han sido incentivados con la provisión de libros y la sus
cripción a diversas revistas. Estas propuestas están siendo tomadas voluntariamen
te por otros profesores. En este momento, se está tratando de extender el progra-
ma a todo el país. . 

.S11 ri1 kLrm-; 

Agnes Marlene Ritfeld - Coordinadora de Proyectos Educativos 

Se expone que existen en el país numerosos problemas para implementar 
programas compensatorios. Entre otros, menciona la variedad de razas y de len
guas y la falta de calificación de los maestros en muchas regiones, lo que exige la 
implementación previa de una fase de preparación y/ o capacitación que aún no 
se ha llevado a cabo. También plantea la necesidad de establecer una coopera
ción entre los padres y la escuela. Esta cooperación tendría el propósito de invo
lucrados en la educación de sus hijos para permitirles comenzar a comprender la 
función de la escuela. 

Plenario del trabajo en comisiones 
JlcjlcxúJJ ws e lnterroountcs 

Conclusiones 

comisi<!n 1 

Una primera aproximación de la comisión para el diseño de programas 
compensatorios es la atención a la diversidad y a las necesidades específicas de 
poblaciones indígenas, rurales o urbano marginales, por ejemplo, grupos con mul
tiplicidad de lenguas aborígenes o con lenguas en avanzado grado de extinción. 
Se destaca, aquí, que para aquellos que están en situación de mayor riesgo, es 
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necesario generar acciones intersectoriales, elaborando mapas de la pobreza y 
atendiendo distintos aspectos como los de la salud -los aspectos relacionados con 
la nutrición tienen especial interés-, educación, infraestructura, vivienda, etc. 

Para asegurar su continuidad, se requiere constituirlos como políticas de 
estado, respaldados por la legislación pertinente y permanentemente monitorea
dos y evaluados. Para ello, es fundamental generar consenso entre las diferentes 
fuerzas políticas y sociales, así como instrumentar "fuertes estrategias de comuni
cación" que permitan que todos tomen conciencia de los problemas que los origi
nan y se sensibilicen con ellos. 

Se observa que los programas compensatorios requieren de un diseño 
simple y ob¡etivo para que sean comprendidos por todos y que, además, ese di
seño sea flexible para que las acciones resultantes puedan adecuarse constante
mente a circunstancias específicas y a los diversos destinatarios. Es recomendable 
que se desarrollen desde la estructura del sistema educativo, articulándose con las 
diferentes líneas de transformación del país. 

Respecto a la gestión descentralizada de los programas compensatorios, 
se sostiene que no sería ideal /a participación comunitaria en la administración y 

provisión de recursos de los mismos y, en algunos casos, tampoco la de los muni
cipios, ya que ello podría derivar en falta de recursos, inestabilidad e interrupcio
nes de las acciones compensatorias. Sin embargo, existió consenso para que am
bos y, aún, las propias instituciones educativas localizadas, comiencen un proce
so de mayor participación en la gestión de dichas acciones. 

En el caso de asistencia financiera de organismos internacionales, se su
giere no crear estructuras paralelas a los ministerios. Es necesario tomar como 
punto de partida los programas y proyectos propios, fortaleciendo en cada país 
la capacidad de generarlos y la capacidad de negociación para encontrar los me
canismos necesarios para que la sustentabi/idad de los programas en el tiempo, 
de acuerdo a las particularidades de cada país, no dependa en forma permanen
te de ese financiamiento externo. 

Para el éxito en el desarrollo de las acciones compensatorias, se recomien
da que los equipos que diseñan los programas sean, a la vez, quienes avanzan 
en su gestión. Aquí, se destaca la existencia de la tensión que se presenta por los 
efectos, a veces negativos, de las supervisiones a cargo de docentes de conduc
ción, que están reñidos con los objetivos del programa, señalándose la necesidad 
de redefinir las funciones de los supervisores. 
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Retomando en términos más específicos el tema de la descentralización, se 
destaca la oportunidad de generar estrategias en ese sentido, considerando: 

• Cuáles son las definiciones básicas que debe establecer el nivel central: qué 
prescribir y qué orientar. 

• Construir cadenas de mediación, lomando a la escuela como real destinata
rio del proceso y estableciendo redes de unidades educativas, comunidades 
y docentes para promover una real autonomía de acción. 

• Avanzar hacia una mayor presencia de la comunidad en la escuela y de la 
escuela en la comunidad, para que la oferta se construya a partir de la de
manda. 

• La descentralización no debe significar abandonar la escuela a su suerte; 
por lo tanto se requiere apoyar su desenvolvimiento a través de asistencia 
técnica, capacitación de todos los agentes involucrados y con materiales es
pecíficos, tanto pedagógicos como de gestión. 

En materia de ampliación de cobertura fueron señaladas por el grupo, en
tre otras, metodologías presenciales, semipresenciales y a distancia a través de las 
tecnologías de la comunicación y de la informática. En cualquier caso, las estrate
gias deben adecuarse a las distintas áreas a atender (urbanas, rurales, aboríge
nes o urbano-marginales), tomar en cuenta la variable de género y, también, el ni
vel educativo, enfatizando lo presencial en la educación inicio/ e incorporando 
progresivamente modalidades semi-presenciales y virtuales. 
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Se plantean, así, las siguientes líneas de acción: 

o Trabajo en casas de familia para el nivel inicial, tomando el criterio señala
do en el Seminario "cuanto antes mejor". 

o Educación formal en ámbitos físicos diferentes a las escuelas (salones comu-
nales, iglesias, etc.) 

• Televisión, radio interactiva y redes informáticas. 

• Constitución de equipos de docentes itinerantes en zonas rurales dispersas. 

• Transporte estudiantil en zonas muy alejadas, por carencia de docentes que 
residan en ellas. 
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• Cuando la capacidad del sector oficial está saturada, se sugiere otorgar 
subsidios a las instituciones privadas para que atiendan niños, niñas y jóve· 
nes de escasos recursos. 

• Análisis de los casos en que es conveniente establecer escuela-hogares (o 
internados), y en qué casos es mejor fortalecer la permanencia de los niños 
y jóvenes en la propia comunidad. 

• Considerar la posibilidad de otorgar estímulos ·sean estos monetarios o de 
otra índole- a instructores, docentes y/o familias. 

Por fin, el tema de la retención de la matrícula en el sistema educativa, fue 
analizado por la Comisión, surgiendo algunas criterios para mejorar las tasas res· 
pectivas en los países de la Región: 

• Existen una serie de aspectos complementarios al hecho educativo que es 
fundamental atender: alimentación, salud, vínculo con el mundo del trabajo, 
para lo cual es importante generar programas intersectoriales. 

• Asegurar espacios dignos, materiales didácticos y equipamiento institucional 
básico. 

• Fortalecer la autoestima de los alumnos, los docentes, los directivos y las fa· 
milias. 

• Promover estímulos a los docentes para su profesionalización, actualización 
permanente, mejoramiento de su calidad de vida y permanencia en zonas 
vulnerables. 

• Otorgar becas, subsidios y otros incentivos a las familias y a los alumnos o 
alumnas, priorizando el nivel educativo donde se encuentre la mayor pro· 
blemática de la permanencia, articulado con propuestas pedagógicas insti· 
tucionales. 

• Prestar especial atención a criterios de promoción flexible. 

• Generar materiales de trabajo (libros de texto, guías de trabajo, etc.) espe· 
cíficos para alumnos que por diferentes motivos no pueden permanecer en 
la escuela durante diferentes momentos del año escolar. 

• Diseñar estrategias específicas para los grupos con sobreedad, o con nece· 
sidades especiales. 
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Comisi<ÍI 1 :! 

Una de las inquietudes surgidas a través del desarrollo del Seminario, es 
la continuidad y sustentabi/idad de los programas compensatorios para las pobla
ciones de mayor vulnerabilidad. Entiéndese por sustentabilidad la capacidad que 
tiene un proyecto de ser continuado exitosamente en el tiempo, más allá del perío
do de la inversión inicial en recursos. 

El proceso de continuidad requiere identificar algunos aspectos, como los 
recursos considerados como esenciales, la fuente de disponibilidad de esos recur
sos y el plan de utilización y transparencia en la gestión de los mismos. La susten
tabilidad también se manifiesta hacia el interior de los programas. Un programa 
tendrá proyecciones en el tiempo, se afirma, si es útil para la comunidad y está a 
su servicio. Los programas tendrán más posibilidad de continuidad si la comuni
dad se apropia de ellos, los asume y defiende esa continuidad. 

Otro aspecto señalado del concepto de sustentabilidad es el relativa al me
joramiento y fortalecimiento del programa. Para ello hay que tener en cuenta tres 
áreas: 

• La capacitación integral de los actores claves: técnicos, docentes, padres, co
munidad. La misma debe materializarse en todas las áreas; en la técnica, 
administrativa y financiera. 

• La evaluación constante, que permita mejorar los rumbos de los programas. 

• Proporcionar soporte técnico para las personas que aplican y ejecutan estos 
programas. Desde el nivel central o desde la instancia que se designe, debe 
haber un constante monitoreo a estas acciones. 

Un tema de preocupación de la Comisión, fue el referido al de institucio
nalizar las acciones de los programas compensatorios como política de estado y 
no como la del grupo que gobierna circunstancialmente y, en este sentido, la Co
misión se adscribe a la Declaración de Quito, Ecuador, de abril de 1991. El con

cepto de institucionalizar las acciones, la Comisión no lo concibe como estático, 
que tienda a cristalizar las experiencias compensatorias, sino con un sentido diná
mico que siempre se renueva, revisable, ajustable, susceptible de ser evaluado y 
modificado constantemente. De hecho, surge en la Comisión la inquietud de susti
tuir la palabra "programas" por "acciones", palabra que sugiere más acabada
mente el necesario dinamismo y movimiento. 
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Se trata, además, de promover consenso entre todos los actores de la so
ciedad civil, con el ob¡eto de comprometerlos en la continuidad de los programas 
compensatorios y la asignación de recursos. La creación de los consensos políticos 
es una necesidad imperiosa para que las políticas puedan ser continuadas en el 
tiempo. 

Desde otra perspectiva, se aprecia como relevante el hecho de que estas 
acciones compensatorias no sustituyan a /as acciones regulares, sino que funcio
nen como complementarias y en ayuda del sistema educativo formal. 

La participación de la comunidad en la gestión de los programas compen
satorios es tema abordado por el grupo. Así, es general el consenso de que la mis
ma es esencial para el desarrollo de estos programas, haciendo énfasis en que no 
debe ser limitada solamente a proveer recursos o a participar en el me¡oramiento 
de la infraestructura o equipamiento. Se debe considerar una cierta mayor parti
cipación que implique la toma de decisiones, la gestión y la administración de re
cursos. Sin embargo, es necesario considerar que posteriores avances sobre estos 

aspectos implicaron reflexiones sobre cuáles deberían ser los límites de esa parti
cipación en relación con la autonomía plena. 

El origen, monto y continuidad en el flu¡o de recursos, vuelve a ser tema de 
discusión. Existe preocupación en el acceso a la fuente de financiamiento de las 
acciones compensatorias, toda vez que se relaciona con programas que deman
dan continuidad y consolidación. Es necesario realizar previsiones, en razón de 
que diversos países trobo¡an estos programas con recursos externos, por lo que 
existe necesidad de explorar y diseñar otros mecanismos que permitan garantizar 
el flu¡o de recursos paro lo continuidad de estas acciones. Se recomiendo compro
meter recursos del sector privado como uno formo de participación en acciones 
educativas prioritarias. Se cree que ese sector tiene que devolver, en alguna medi
do, todo lo que recibe cuando desarrolla su actividad en el seno de uno población 
con un nivel de educación superior. 

La comisión considero o continuación lo necesidad de establecer redes de 

comunicación que permitan sistematizar y recuperar experiencias de los diversos 
actores que participan en los programas compensatorios, profundizando en el co
nocimiento de la utilidad y beneficio que reciben los destinatarios finales de esos 
programas. 

Un interrogante se plantea finalmente: ¿existe lo necesidad de apoyar pro
gramas compensatorios para lograr la equidad? Es indispensable. Sin embargo, 
se plantea el riesgo, que es necesario evitar, de convertir a estos programas en es-
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trucfuras paralelas que sustituyan las compromisos y responsabilidades regulares 
del Estado. 

Terminando su labor, lo Comisión considero la necesidad de solicitar o los 
países acreedores la condonación o bien la renegociación de la deuda externa, 
poro invertir ese dinero en acciones educativas en general y en políticos específi
cos paro los más desfavorecidos, en particular. 

( :( )/) )(< .. ;¡( )¡) : ~ 

De la discusión e intercambio de experiencias, surge como primero con
clusión lo necesidad de establecer instancias de mediación que garanticen lo ges
tión de lo organización educativo en los distintos niveles. Es necesario plantear 
propuestos que comprometan o los diferentes ámbitos de poder en sus diversos es
feras y niveles de acción: docentes, supervisión, Direcciones de Nivel, etc. 

Así, se sostiene que hoy que prever mecanismos paro impulsor el proceso 
de descentralización. Ésto no garantizo por sí solo un ejercicio de gestión autóno
mo. Es necesario que los diferentes niveles de decisión se articulen en redes paro 
que lo descentralización sea efectivo. En los hechos, se percibe un funcionamien
to de dos formas alternativas de gestión. Por un lodo, hoy países que tienen una 
estructuro organizotivo descentralizado donde los diferentes niveles aparecen cla
ramente definidos y articulados. Por otro lodo, existen gobiernos educativos cen
tralizados que no prevén lo articulación en red de los diferentes niveles de media
ción. Esto determina follas estructurales y desórdenes administrativos. 

Es necesario, entonces, diseñar formas de gestión donde funcionen estruc
turas descentralizadas en las que lo intermedioción se logre por mecanismos alter
nativos. Esto se produce o nivel de los comunidades educativos y de los centros 
educativos o o nivel regional, departamental o provincial, es decir en todos aque
llos niveles de la organización donde se elaboren proyectos en los que prevalez
co lo outogestión. 

El temo de uno gestión autónomo en lo organización educativo, sigue ocu
pando lo atención del grupo. Se señolo que los centros educativos deberán mos
trar perfiles de mayor autonomía, en un momento en que se está creando un nue
vo modelo de enseñanza. Eso autonomía deberá estor al servicio de una educa
ción de calidad dentro de principios de equidad social, donde el estado juegue un 
rol principal brindando un fuerte apoyo o todo el proceso. 

De cualquier formo, se planteo lo existencia de algunas preguntas que, to-
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davía, no tienen una respuesta clara: ¿cuáles son los límites de la gestión autóno
ma?; ¿qué beneficios trae su implementación?; ¿aceptarán los gobiernos educati
vos una autonomía creciente? y ¿cómo se innova en educación sin que la escuela 
se transforme en transgresora?. 

Desde otra perspectiva, el grupo acuerda que el diseño de los programas 
compensatorios a gran escala debe incorporar, con un enfoque estratégico, pro
cesos de información, que permitan su apropiación e institucionalización para el 
monitoreo y evaluación de acciones. la información constituye un elemento de po
der y una instancia movilizadora. Su manejo es vital y debe acompañar, como 
proyecto en sí mismo, toda gestión. Sólo así los actores lograrán apropiarse del 
contenido mismo de las líneas de acción a desarrollar. 

Finalmente, aparecen acuerdos sobre tres aspectos importantes: 

• los programas compensatorios deben convertirse en políticas de estado, con 
un manejo transparente, responsable y pertinente del gasto. 

• Es preciso que las prioridades de acción regional tiendan alfortalecimiento 
de los centros educativos y se centren en dos grandes ejes: el pedagógico 
entendido como enriquecimiento del trabajo educativo y el institucional co
mo el mejoramiento de las condiciones materiales del trabajo escolar. 

• Se debe fortalecer la especificidad pedagógica de la escuela para que los 
diferentes planes de acción social se inserten de manera complementaria. 

cornisi(m 4 

Se presentan, en primer término, las dificultades entre el diseño de políti
cas, programas y proyectos, y su implementación. En esta discusión el grupo plan
tea el tema· de la burocratización de la gestión, que se pone de manifiesto, sobre 
todo, en la intermediación a través de distintas instancias, y se vincula con la eta
pa del diseño de esos programas y proyectos. En este sentido, se observa que hay 
muy poca participación de la comunidad, de espacios comunitarios instituciona
les, escaso diálogo entre todos los componentes de la acción. 

Relacionado con lo anterior, se identificaron algunas dificultades en el 
tránsito hacia la descentralización del sistema educativo. Algunos países se dan un 
diseño descentralizado, aunque la implementación de los programas puede ser 
descentralizada, lo que puede provocar dificultades en las citadas instancias inter
medias, desde las unidades provinciales, municipales y distritales hasta el estable
cimiento educativo. 
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Se coincidió en esta etapa del diseño, que el mismo fuera adecuado para 
la comunidad a la que el proyecto tenía que brindarle servicios, para lo cual el 
diálogo y consulta entre todas las partes intervinientes del mismo era imprescindi
ble con el ob¡eto de lograr claridad en los conceptos, ob¡etivos, indicadores de lo
gros y en la definición de las etapas de implementación de la acción programáti
ca. Se propone, así, un diseño simple y flexible que defina claramente los méto
dos de monitoreo y evaluación del programa, que incorpore los valores inheren
tes de la comunidad y que permita la transparencia acabada en el uso de los re
cursos, lo cuáles se plantean, en general, como exiguos o no disponibles en el mo
mento oportuno, lo que per¡udica el sostenimiento de las acciones compensatorias 
en el tiempo. 

No obstante la importancia que reviste la participación de la comunidad 
en el desarrollo exitoso de las acciones programáticas, se consideró la necesidad 
de una cierta preparación de la misma para ello y, más específicamente, se plan
teó hasta qué punto su sola participación es requisito para el éxito de los progra
mas compensatorios educativos. 

Respecto de la etapa de implementación de los progamas, se identificó el 
problema de la existencia de recursos humanos con escasas aptitudes y experien
cia para la tarea que tienen que llevar a cabo. En este sentido, se hizo una acla
ración muy importante respecto del grado de participación y compromiso de los 
maestros y de los inconvenientes que hay a veces para lograr que ellos acepten 
propuestas de cambio. Por otra parte, se señaló que, frecuentemente, existe falta 
de capacidad institucional para implementar acciones y carencia de entrenamien
to de los administradores de los Programas. 

Al tratar el tema de la sustentabilidad de las acciones compensatorias, se 
afirmó que la mencionada participación de la comunidad, por sí misma, quizá no 
podía garantizar un proyecto exitoso, porque existen otros factores que lo determi
nan. Sin embargo, hubo un gran consenso respecto de que esa participación (pa
dres y tutores) -desde la etapa del análisis de la situación y diseño hasta la de im
plementación y monitoreo, debía ser significativa para ofrecer la me¡or oportunidad 
de logro en el tiempo de los ob¡etivos del proyecto. En relación con ello, se afirmó 
que las autoridades podrían instrumentar sistemas que alentaran la participación de 
la comunidad, como requisito de sustentabilidad de las acciones, a través de una le
gislación que permitiera la formación de conse¡os escolares, conse¡os de apoyo de 
los padres, etc. que, por otra parte, también servirían como mecanismos institucio
nales para favorecer los procesos de descentralización educativa. 
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Todos los representantes de los países componentes de esta Comisión, al 
plantearse el tema de la focalización de las acciones compensatorias, sostuvieron 
que las mismas tienen gran fortaleza en el continente, centrados en minorías con 

necesidades especiales, en poblaciones aborígenes, en estratos rurales o urbano
marginales, etc. 

La utilización de los programas como herramientas políticas fue un aspec
to tratado por la Comisión. En ese sentido, se sostuvo la necesidad de su imple
mentación dentro de políticas de estado -no de partidos o gobiernos específicos
para que los mismos respondan a ob¡etivos de desarrollo nacional e involucren a 
la nación en su con¡unto, buscando acuerdos generales que los técnicos, luego, 

pongan en marcha. 

Finalmente, el grupo destacó que distintos contextos culturales y diferentes 
niveles de desarrollo podrían requerir diversas estrategias compensatorias, pero el 
proceso siempre debía incluir los siguientes elementos: 

• información precisa y ob¡etiva para identificar las necesidades de la comu
nidad, presentada en un idioma claro para que todos los miembros de esa 
comunidad puedan comprender. 

• consulta con la misma en emplazamientos que constituyan entornos natura
les para un diólogo abierto. El grupo sostuvo, sin embargo, que miembros 
de la comunidad pueden tener que ser capacitados en la identificación de 
las necesidades de la sociedad en comparación con las propias; tener que 
recibir información sobre las consecuencias posibles de ciertas decisiones o 
sobre ciertas estrategias a implementar en lo inmediato o en el mediano o 
largo plazo. 

• capacitación de esos miembros comunitarios en la gestión de recursos y en 
la toma de decisiones; en el monitoreo de las actividades y en su evaluación 
de manera continua, para conocer el progreso y el avance que se logre en 
los ob¡etivos del programa. 

Se considera que no existe ninguna solución única para distintas situacio
nes; hay diferentes 'cursos de acción y soluciones adecuadas, según países y, aún, 
dentro del mismo país; diversos enfoques que pueden ser correctos. Por lo tanto, 
se necesitan técnicos creativos e innovadores para lograr las me¡ores soluciones 
que la realidad demande. 
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Prograrna de IJescmollo Educativo: 
1 9f)5 - 20(X) 

f:..te doc/111/eiiW e/ahomdo por la ,)'cnewría de ülucacirJn Ptíh/ica 

se inscribe de/111'0 de los !incwnicl/los del Plw1 Nacimwl de De.\'(1/'!'o//o 

1995-2000, y rC.\'{Jmlde a 1111 doble cui/IÍI/0 recorrido f)()l' el puc/Jio 

mexicmw, e! legal, a ¡wrtir de lo dis¡mesto por lu /,cy Orgdnica de la 

Administmcir)¡¡ Púhlíca y por la !.ey de Phuu'(/11/ienro, y el de la pnr~ 

ticipación instiflwiona! y fJC/'.1'0/tfll de rodo.1· los acrore.1· de/.f(•nánrcllo 

educativo C/1 Foros de Consulta flo¡JII!w; COI{/ÓI'II!(II/do óó ('1'('11/0.1' d(' 

carácta regional, estatal y nacional, C/1 los que se ¡H·csenwmn caca 

de 4000 ponencias y co11faron con la asistencia de 111ás de (J()()() ¡mr

tici¡mntes. En esta oportunidad, y dehido a la extcnsián del Pmgn/1/U/, 

sólo se íncl11irán los as¡H•ctos conccmíentcs o ed/lcacfr)¡¡ húsica, 

th)ando pam prá.rimos nlintcms, lo rdatil'o a Hducación de Adttftos, 

Media Superior y :-;II¡Jaior y rt los Criterios so/Jre el Finmtcitunicnto 

de 1(/ Educ(lción. 

El Programa de Desarrollo Educativo parte de la convicción de que hoy, 
como nunca antes, la verdadera riqueza de los países radica en las cualidades de 
las personas que los integran. 

Es el actuar humano el que transforma la naturaleza para crear mejores 
condiciones de existencia y el que forma y mantiene instituciones que permiten a 
individuos y sociedades la convivencia en la paz y en la superación constante. En 
suma, es la capacidad de las mujeres y los hombres la que define los límites y po
sibilidades del bienestar de las naciones. 

El desarrollo al que podemos aspirar a finales del Siglo XX exige cambios 
profundos en los comportamientos que sólo pueden ser producto de la educación. 
En consecuencia, este Programa considera a la educación factor estratégico del 
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desarrollo, que hace pasible asumir modos de vida superiores y permite el apro
vechamiento de las oportunidades que han abierto la ciencia, la tecnología y la 
cultura de nuestra época. 

El Programa se enmarca en el concepto de desarrollo humano: pretende 
lograr equidad en el acceso a las oportunidades educativas y establecer condicio
nes que permitan su aprovechamiento pleno; trata de asegurar que la educación 
permanezca abierta también para las generaciones futuras, conforme a una visión 
de desarrollo sostenible; se dirige a alentar la participación y responsabilidad de 
los principales agentes que intervienen en los procesos educativos y a formar se
res humanos que participen responsablemente en todos los ámbitos de la vida so
cial; además, se orienta a estimular la productividad y creatividad en el desempe
ño de todas las actividades humanas. 

El Programa tiene como propósito dar realización plena a los principios y 
mandatos contenidos en el Artículo Tercero Constitucional y en las disposiciones de 

la Ley General de Educación, que introduce innovaciones trascendentes. Igualmen
te, el Programa específica los objetivos y las estrategias generales establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Se nutre de las muy variadas aporta
ciones realizadas por los diversos actores que participan en el quehacer educativo. 

Las acciones de este Programa se inscriben en nuestra tradición educativa, 
comprometida con los anhelos de libertad y justicia. Desde que surgimos como 
Nación independiente los mexicanos hemos visto en la educación el camino via
ble para superar la pobreza, combatir la ignorancia y la desigualdad. 

El esfuerzo que ahora se pretende, se inspira en las mejores experiencias 
educativas del pasado reciente y se propone reafirmar los postulados que les die
ron ongen: 

El de la educación popular, realizado en la obra de los maestros misione
ros que, animados por José Vasconcelos, llevaron la alfabetización y la educación 
primaria a las regiones rurales e impulsaron, mediante su acción el desarrollo eco
nómico y cultural de las comunidades. Este postulado motivó también la creación 
del sistema de edu¡;pción secundaría, que se convirtió no sólo en la escuela de la 
adolescencia, sino en el instrumento para acercar la educación medía superior y 
superior a las clases populares de nuestro país. 

El de la educación como fundamento de la unidad nacional y la igualdad 
de oportunidades, postulado que sustentó la creación del libro de texto gratuito, 
hecho realidad por Jaime Torres Bode!. 
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El de mejorar permanentemente la educación mediante la mayor prepara
ción de los maestros, cumplido en su tiempo con la Escuela Normal Rural y el Ins
tituto Federal de Capacitación del Magisterio, instituciones que convirtieron en 
maestros a mexicanos con mínima preparación, pero poseedores de un espíritu de 
cambio entregados generosamente a la construcción de una Nación libre y sabe

rana. 

El de un compromiso singular con la población indígena y con la diversidad 
étnica y cultural del país que ha dado origen a la educación bilingüe y bicultural. 

Los principios de libertad de cátedra y de investigación, que planteados 
como autonomía científica en sus orígenes por Justo Sierra, hoy dan sentido y for
talecen a las instituciones de educación superior. 

El Programa también define un conjunto de tareas para consolidar inno
vaciones que están en marcha a partir del Acuerdo Nacional para la Moderniza
ción de la Educación Básica. La federalización ha permitido el mejoramiento en la 
prestación de los servicios y ha hecho posible la aplicación de modalidades diver
sas, según las características de cada estado y región, sin que se vea afectada la 
unidad esencial de la educación nacional. La responsabilidad compartida de los 
distintos órdenes de gobierno y la suma de voluntades en torno a objetivos comu
nes, permitirán una participación cada vez más amplia no sólo de las autorida
des estatales y municipales, sino también de los padres de familia y de las orga

nizaciones sociales, en el diseño y ejecución de proyectos educativos. 

El Programa considera, asimismo, la perspectiva del porvenir previsible, ya 
que en buena medida, educar es pretender la transformación del ser humano con
forme a una concepción del futuro. De ahí la necesidad de avizorar algunas ten
dencias que plantean serios desafíos a la educación, pero que también abren 
oportunidades para resolver muchos de sus problemas. 

El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología provoca la obsoles
cencia rápida de gran parte del conocimiento y de la preparación adquirida. Por 
lo tanto, la educación tenderá a disminuir la cantidad de información, a cambio 
de reforzar valores y actitudes que permitan a los educandos su mejor desarrollo 
y desempeño, así como a concentrarse en los métodos y prácticas que les faciliten 
aprender por sí mismos. Como consecuencia de ese mismo fenómeno, otra con
cepción habrá de cambiar: hasta ahora la educación ha sido un asunto primor
dialmente de la niñez y de la juventud; en adelante lo será durante toda la vida, 
por lo que se deberá estimular la conciencia de su necesidad y crear los mecanis-
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mos para institucionalizar la educación permanente a gran escala. Obliga, ade
más a fortalecer desde la educación básica el interés y el aprecio por el conoci
miento científico y técnico. 

las nuevas tecnologías de la información disminuyen distancias, desvane
cen fronteras e impulsan cambios en la interacción de las personas. Se vigoriza 
así la tendencia hacia la mundialización. la educación deberá, por tanto, fortale
cer en los educandos el sentido de pertenencia y sobre todo, de responsabilidad 
con cada uno de los ámbitos de que forman parle: la familia, la comunidad, la 
Nación, la humanidad. la educación tendrá nuevas responsabilidades surgidas 
de un mundo cada vez más inlerdependiente. 

El avance de las comunicaciones electrónicas ha fortalecido la influencia 
de los medios de comunicación de masas y de las redes de información, con men
gua del papel de la escuela y la familia, instituciones tradicionalmente considera
das como principales agentes educativos. En consecuencia, la educación ha de es
forzarse por emplear estos medios para enriquecer la enseñanza en sus diferen
tes tipos y modalidades; igual importancia tendrá su utilización en la educación 
informal. 

Por otra parte, la dinámica de la sociedad permite apuntar las siguientes 
tendencias: 

la creciente urbanización que habrá de intensificarse en los próximos 
años, impone a la educación la necesidad de fomentar valores, actitudes y com' 
portamientos que propicien una mejor convivencia en ciudades y aglomerados ur
banos. 

los procesos de politización, resultado del desarrollo social y de la mayor 
interdependencia e información, fortalecen tendencias participativas y democrati
zadoras. la educación deberá fomentar valores y actitudes que devengan en con
ductas auténticamente democráticas y contribuyan al respeto y vigencia de los de
rechos humanos, en todos los ámbitos de la vida social, pasando por la familia y 
la escuela y tocando todos los espacios de convivencia. 

la mayor conciencia de la situación de la mujer y de sus potencialidades 
como factor esencial en la solución de mucho$ de los problemas ancestrales y en 
la modernización de las sociedades, ha identificado el tema de su educación co
mo el de mayor importancia para superar su rezago, lograr su incorporación ple
na a las nuevas oportunidades de vida y, por su crucial posición familiar, para el · 
cambio de comportamientos, percepciones, actitudes y hábitos. Por lo tanto, en to-
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dos los tipos, niveles y modalidades educ~tivos tendrá que darse atención especial 
a la mujer, de modo que se estimule su participación, se ayude a superar las con
diciones que explican su atraso y se amplíen las expectativas del papel que ella 
puede desempeñar en todos los campos de la actividad humana, al margen de 
prejuicios y discriminaciones. 

El deterioro ecológico mundial exige crear conciencia acerca de la grave
dad del problema y la necesidad de adoptar conductas que favorezcan el equili
brio y el mejoramiento de la ecología. la educación deberá incluir; cada vez más, 
contenidos orientados a la creación de una nueva cultura ecológica que detenga 
la destrucción del medio ambiente y garantice la cooperación de la población en 
las acciones de mejoramiento ambiental. 

los propósitos fundamentales que animan al Programa de Desarrollo Edu
cativo son la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. 

la lucha contra la desigualdad define, en buena medida, la historia políti
ca de México, y explica además muchas de las inconformidades que hoy se ex
presan en diversos ámbitos de nuestra vida social. Desde "los sentimientos de la 
Nación" de Morelos hasta los anhelos de justicia social de la Revolución, la desi
gualdad de la sociedad mexicana ha sido fuente de ideas reivindicatorias, de pla
nes políticos de sueños y utopías, pero siempre se ha visto en la educación la es
¡¡eranza de un mañana mejor. El Programa intenta, en consecuencia, ampliar cre
~ientemente la cobertura de los servicios educativos, para hacer llegar los benefi
cios de la educación a todos, independientemente de su ubicación geográfica y de 
su condición económica o social. 

la equidad hace referencia también a la calidad de la educación que se 
imparte. la desigualdad y heterogeneidad de condiciones sociales se reflejan en 
la educación y se traducen en disparidades en la calidad de la enseñanza y en sus 
resultados. Por eso, el Programa pretende lograr servicios educativos de calidad, 
sobre todo aquellos que se presentan en situaciones de mayor marginación. 

En la educación básica se fortalecerán y perfeccionarán los programas 
que tienen como finalidad compensar la desigualdad económica y la falta de un 
ambiente propicio para el desarrollo educativo de los niños, así como estimular a 
los maestros para realizar mejor su labor y permanecer por más tiempo en las zo
nas donde más se les necesita. 

la educación es una vía hacia una mejor manera de vivir. No puede estar 
desvinculada de las necesidades e intereses del educando, sino que ha de ser per-
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tinente a sus condiciones y aspiraciones, y servir al mantenimiento y superación de 
las comunidades y de la sociedad en general. La búsqueda de pertinencia en to
dos los tipos, niveles y modalidades de la educación es un propósito general del 
Programa. 

La calidad de la educación ha sido una preocupación permanente de lo
dos los que intervienen en el proceso educativo o se enfrentan a sus resultados. La 
calidad de este servicio es producto de un con¡unlo de factores que concurren en 
diversos momentos y circunstancias. Cuando se ha avanzado en ella, aparecen 
nuevas expectativas más difíciles de alcanzar. Por eso la calidad es una carrera 
continua en la búsqueda del me¡oramienlo, que requiere de un esfuerzo constan
te de evaluación, actualización e innovación. 

El Programa considera al maestro como el agente esencial en la dinámica 
de la cdidad, por lo que otorga atención especial a su condición social, cultural y 
material. Para ello, será necesario reforzar· los canales de comunicación que faci
liten el diálogo permanente con los maestros. El Programa establece como priori
dades la formación, actualización y revalorización social del magisterio en todo el 
sistema educativo. 

Los medios electrónicos abren nuevas posibilidades en la búsqueda de la 
equidad, la calidad y la pertinencia. El Programa sugiere, por lo tanto, la investi
gación y uso de nuevos medios y métodos que hagan posible, a la vez, la educa
ción masiva y diferenciada, ya que con los recursos tradicionales resultaría impo
sible intentar resolver el rezago educativo actual y enfrentar los retos de una de
manda creciente de educación de calidad, para todos y durante toda la vida. 

El Programa también define prioridades. Todos los tipos, los niveles y mo
dalidades educativos son importantes, pues responden a necesidades y aspiracio
nes individuales y sociales. Sin embargo, por razones éticas, ¡urídicas, de búsque
da de eficacia y por sus mayores consecuencias positivas en ámbitos más amplios, 
en el Programa se otorga la mayor prioridad a la educación básica. En ella se ad
quieren valores, actitudes y conocimientos que toda persona debe poseer a fin de 
alcanzar la oportunidad de su desarrollo individual y social. 

En este tipo de educación el Program\) establece que merecerán atención 
preferente los grupos sociales más vulnerables, tales como los que habitan en zo
nas rurales y urbano-marginadas, las personas con discapacidad, los ¡ornaleros 
agrícolas migranles y, en particular, lós indígenas. Especial atención se presenta-· 
rá al desarrollo educativo de la mu¡er. La educación para adultos .asumirá el reto 
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que representa el rezago en educación básica y pondrá énfasis en la formación 
para el trabajo. 

Dentro de este contexto general, la estructura por edades de la población 
traerá consecuencias para el sistema educativo. Durante los próximos cinco años 

que comprende el Programa, aumentará la población atendida en educación bá
sica y su distribución cambiará por la distinta dinámica de cada nivel: en el prees
colar se estima un incremento de 20 por ciento, mientras que en primaria se con
sidera que permanecerá prácticamente estable. El número de educandos en la se
cundaria se elevará en 23 por ciento. 

En lo que respecta a la educación media superior, el crecimiento será de 
30 por ciento, en tanto que en la educación superior se espera un aumento de la 
población escolar de 27 por ciento; este último incluye un incremento del 1 00 por 
ciento en la población atendida en los estudios de posgrado. 

El programa refleja la complejidad del sector y cubre los muy diversos as
pectos que forman parte del sistema educativo nacional. Va más allá del simple 
enunciado que impediría apreciar los problemas de la educación en su verdade
ra magnitud y procura ubicarlos en su contexto real, ponderando las estrategias 
para atenderlos. 

El Programa es flexible; se presenta abierto al análisis y la discusión; reco
noce, además, la necesidad de ser enriquecido, en el curso de su ejecución, con 
la experiencia surgida del contacto con la realidad. 

Estas son las orientaciones y características generales del Programa de De
sarrollo Educativo 1995-2000. Sin embargo, la educación es un proceso continuo 
y de largo plazo que no puede circunscribirse a periodos gubernamentales. Nues
tra responsabilidad no es sólo con las generaciones actuales; tenemos en el pre
sente que construir las bases del futuro. 

El desarrollo educativo debe ser sustentable, es decir que las próximas ge
neraciones de mexicanos tengan garantizado el acceso a la educación, de ser po
sible, mejor hoy que en· el pasado y mejor mañana que en el presente. Por eso, 
también debemos trabajar para las generaciones del futuro mediante ejercicios 
prospectivos que permitan anticipar necesidades del porvenir y bases organizati
vas que empiecen a preparar soluciones a los problemas que seamos capaces de 
vislumbrar. 

Enfrentar el rezago, ampliar la cobertura de los servicios educativos, ele
var su calidad, mejorar su pertinencia, introducir las innovaciones que exige el 
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cambio y anticipar necesidades y soluciones a los problemas previsibles, son los 
desafíos que habremos de enfrentar. Hacer en suma, de la tarea educativa un 
puente al futuro. 

los recursos financieros han sido y serán siempre insuficientes para la 
gran tarea educativa. Se hará de ellos un uso más racional y se buscará incremen
tarlos por todas las vías posibles. 

Convocamos a la sociedad para que, con proyectos que tengan como pro
pósito la justicia y el mejoramiento de la Nación, se solidarice con la realización 
de este Programa enriqueciéndolo con su imaginación y creatividad; juntos esta
remos construyendo el porvenir de México. 

Educación BÉ:lsica 
I. Diagr1óstico y retos 

Por más de setenta años, la prioridad de la política educativa del Estado 
ha consistido en extender la educación básica a un mayor número de mexicanos. 
Durante décadas, el esfuerzo de la Nación se concentró en multiplicar las posibi
lidades de acceso a la enseñanza primaria. Más adelante, se impulsaron los nive
les preescolar y secundaria para conformar el concepto de una educación básica 
continua e internamente congruente que el Estado está obligado a proporcionar. 

la prioridad otorgada a la educación básica corresponde a un reclamo 
permanente de la sociedad. Para los mexicanos, una educación pública laica, 
obligatoria y gratuita constituye el medio por excelencia para el mejoramiento per
sonal, familiar y social. Al mismo tiempo, la sociedad confía a la escuela el forta
lecimiento de valores éticos y cívicos que garantizan la convivencia armónica y 
que nos confieren identidad como Nación. 

En los linderos del fin de siglo conserva plena vigencia la necesidad de me
jorar la calidad de la educación básica y de extenderla a los grupos sociales que 
aún la reciben en forma insuficiente. En la educación básica han de adquirirse va
lores esenciales, conocimientos fundamentales y competencias intelectuales que 
permitan aprender permanentemente; en ella se despiertan la curiosidad y el gus
to por el saber y se forman hábitos de trabajo individuales y de grupo. El valor de 
una buena educación básica habrá de reflejarse en la calidad de vida personal y 
comunitaria, en la capacidad de adquirir destrezas para la actividad productiva y 
en el aprovechamiento pleno de las oportunidades de estudio en los niveles medio 
superior y superior. 
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Li1 c:ot>crtum 

Los <IVtlllU'S históricos en li:l cxp<:msiún de ltl llldtrícul<.l 

El avance logrado por los mexicanos en materia de educación básica na
ce del esfuerzo sostenido en un período histórico relativamente corto. Cabe recor
dar que la moderna educación de masas se origina en México cuando termina la 
lucha revolucionaria. En ese tiempo, los países más adelantados ya habían logra
do llevar la educación básica a la mayoría de la población e iniciaban el despe
gue de la enseñanza media superior y superior. 

De 1920 a 1995, la escolaridad promedi9 de la población mayor de 15 
años pasó de uno a siete grados, a pesar del extraordinario crecimiento de la po
blación del país. Este notable incremento es atribuible en gran medida a la expan
sión de la matrícula;de educación básica. 

los tres niveles que componen la educación básica no se desarrollaron al 
mismo tiempo. En 1970 la enseñanza primaria alcanzó una difusión geográfica y 
social mayoritaria, con una matrícula de 9.2 millones de alumnos. Desde enton
ces, la estrategia principal de expansión de este servicio educativo ha consistido 
en aumentar la oferta en las zonas rurales rezagadas. En cambio, en 1970 la en
señanza preescolar sólo se impartía en las ciudades y no cubría siquiera todas las 
poblaciones urbanas de menor tamaño. la matrícula de entonces -400 mil niños 
se elevó hasta 3.1 millones en 199 4. la enseñanza preescolar se convirtió así en 
el nivel con el crecimiento relativo más alto, lo que refleja el reconocimiento, cada 
vez más extendido, de que influye favorablemente en el futuro desempeño escolar 
y en la formación integral de las personas. Por su parte, la educación secundaria, 
que en 1970 tenía 1 .1 millón de alumnos, era un servicio restringido también al 
medio urbano, cuya función se limitaba a la de un ciclo propedeútico de los estu
dios superiores. A partir de entonces, este nivel creció aceleradamente, como re
flejo del aumento del egreso de primaria y de la diversificación de la oferta edu
cativa, a la cual se incorporaron cada vez con mayor presencia las modalidades 
técnica y la telesecundQria. la matrícula estimada al inicio del ciclo escolar 1994-
1995 -4.5 millones de alumnos- constituye una base sólida para aspirar a la ge
neralización de la educación básica en el inicio del nuevo siglo. 

los efectos acumulados de la expansión educativa se aprecian al compa
rar los niveles escolares de la población por grupos de edad. los datos del Censo 
General de Población y Vivienda de 1990 ponen de relieve que las generaciones 
más recientes tienen una escolaridad mucho más alta que las anteriores. 
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Nivel de instrucción de la población de 15 años y más, 1990 Estados Unidos Mexicanos 

Población Población Población Población Población Población Población 
Nivel de 15·19 oños % 20·24 % 25·29 % 30-34 % 35·39 % 40 oiios 
instrucción ymós 

Sin instrucción 364,452 3.8 426,606 5.4 481,007 7.5 490,306 9.1 590,695 12.9 4.314,415 

Primario 1.179,438 12.2 1.085,740 13.9 1.179,598 18.4 1.249,803 23.2 1.281,305 28.0 5.313,159 
incompleto 

Primario 1.875,344 19.4 1.466,887 18.7 1.307,099 20.4 1.232,434 22.9 1.017,854 22.2 2.653,545 
completo 

Instrucción 6.151,514 63.7 4.758,910 60.8 3.350,381 52.3 2.333,669 43.3 1.601,948 35.0 2.890,672 
postprlmorio 

No espe<:ilicodo 93,655 1.0 91,020 1.2 86,427 1.3 81,407 L5 87,314 1.9 574,272 

Totol 9.664,403 100 7.829,163 lOO 6.404,512 100 5.387,619 lOO 4.579,116 100 15.746,063 

FUENTE: INEGI.XI Censo de Población y Vivienda, 1990 

Sin demeritar estos avances, debe señalarse que durante la mayor parte 
de la década de los ochenta -sobre todo hacia la segunda mitad -, la expansión 
de la cobertura de los servicios perdió dinamismo a pesar de que el rezago edu
cativo tenía aún dimensiones considerables. También en aquella década, los pro
blemas provocados por la centralización -medida por la cantidad de alumnos, es
cuelas y maestros directamente dependientes de la SEP- alcanzaron su nivel más 
crítico. Hubo grandes limitaciones para generar nuevos apoyos educativos en fa
vor de la población no atendida, falta de programas adecuados, alejamiento en
tre la administración educativa y el magisterio, pérdida de la capacidad de inno
vación y otros atributos que permitieran alentar un mejor desempeño de alumnos 
y profesores en el aula. Estos factores, aunados a la disminución de los recursos 
destinados a la educación, contribuyeron a deteriorar la calidad educativa, lo 
cual, a su vez, impidió mejorar la capacidad de las escuelas para retener a los 
alumnos. 

Ello fue hasta principios de los años noventa, cuando se inició la recupe
ración del incremento de la matrícula de los tres niveles de la educación básica 
que se ha mantenido hasta el presente, tal como se ve en el Cuadro de la siguien
te página. 
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Matrícula de educación básic~ 1; República Mexicana - serie histórica 
1 

CICLO PRE- PRIMARIA SECUNDARIA EDUCACION 

ESCOLAR ESCOLAR BASICA 

PORCENTUAL 

197D-1971 400,138 9.248,190 . 1.102,217 10.750,545 

1980-1981 1.071,619 14.666,257 3.033,856 18.771,732 

1981-1982 1.376,248 14.981,156 3.348,802 19.706,206 

1982-1983 1.690,964 15.222,916 3.583,317 20.497,197 

1983-1984 1.893,650 15.376,153 3.841,673 21.111,476 

1984-1985 2.147,495 15.219,245 3.969,114 21.335,854 

1985-1986 2.381,412 15.124,160 4.179,466 21_685,038 

1986-1987 2.547,358 14.994,642 4.294,598 21.836,598 

1987-1988 2.625,578 14.768,008 4.347,257 21.740,843 

1988-1989 2.668,661 14.656,357 4.355,334 21.680,352 

1989-1990 2.662,588 14.493,763 4.267,156 21.423,507 

1990-1991 2.734,054 14.401,588 4.190,190 21.325,832 

1991-1992 2.791,550 14.396,993 4.160,692 21.349,235 

1992-1993 2.858,890 14.425,669 4.203,098 21.487,657 

1993-1994 2.980,024 14.469,450 4.341,924 21.791,398 

1994-1995 3.092,834 14.574,202 4.493,173 22_ 160,209 

FUENTE: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto, SEP 

1 Cifras de inicio de cursos 

• lo diferencio es respecto al ciclo 1979-1980 . 

ABSOLUTA 

---

972781' 

934474 

790991 

614279 

224378 

349184 

151560 

-95755 

-60491 

-256845 

-97675 

23403 

138422 

303741 

368811 

.. En e! ciclo lectivo 1995-1996 se espera tener aumentos globales de matrícula similares a los del año anterior. 

DIFERENCIA 

---

5.47' 

4.90 

4.01 

3.00 

1.06 

1.64 

0.70 

-0.44 

-0.28 

-1.18 

-0.46 

0.11 

0.65 

1.41 

1.69·· 

Este crecimiento es consecuencia de la primacía que se ha otorgado al gas
to en el sector, de los programas destinados a combatir el rezago en las entidades 
federativas en donde la pobreza y el atraso generan las mayores carencias edu
cativas y de una labor más eficaz por parte de las autoridades educativas y esta
tales, que a partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica en 1992 adquirieron nuevos compromisos. Las autoridades han 
trabajado junto con el magisterio nacional y su representación gremial para con
seguir una educación de calidad. 
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L<:l iJlsufidt'lliC colwrrur<l 

Si bien los avances históricos han sido de gran magnitud, la educación bá
sica aún no llega a todos. El Censo de 1990 registró que 2 millones 514 mil me
xicanos de entre 6 y 14 años no asistían a la escuela. Al considerar las proyeccio
nes de población para 1995 y la matrícula correspondiente de educación básica, 
resulta posible estimar que la cifra para este grupo de edad es hoy de alrededor 
de 2 millones de personas. El rezago que prevalece ilustra, por una parte, que el 
sistema de educación básica no ha podido retener suficientemente a los estudian
tes y por otra, que uno de los grandes retos actuales que reclama atención inme
diata, sigue siendo la cobertura de la educación básica. 

Las diferencias entre estados siguen siendo muy notorias, lo cual sugiere la 
persistencia de factores que aún mantienen la inequidad educativa. Mientras que, 
el Censo de 1990 señala que el porcentaje nacional de personas de 6 a 14 años 
que no asistía a la escuela era de 13.3, en entidades como Guerrero y Chiapas el 
número ascendía a 19.1 y 27.3, respectivamente; en tanto que el Distrito Federal 
y Nuevo León estaban por debajo de 6. 9 por ciento. 

Es importante destacar que las diferencias educativas entre los estados se 
encuentran asociadas al porcentaje de su población que habita en el medio rural. 
Esto sugiere que no siempre se cuenta con servicios educativos en el campo, pero 
también que las características con que se prestan no se han ajustado por comple
to a la realidad de las comunidades, con la consecuente deserción escolar, espe
cialmente en las poblaciones pequeñas y aisladas y de habitantes indígenas. La 
importancia de este segundo factor es tal, que su atención es condición indispen
sable para que ocurra una disminución significativa de la cantidad de niños y jó
venes que no asisten a la escuela. 

L<_l clispcrsi(m pobldciOilí:ll 

La enorme dispersión poblacional de nuestro país dificulta que la educa
ción llegue a todos los mexicanos y que ésta sea capaz de retener a los niños en 
la escuela. Según los datos del Censo de 1990, existen 156.602 localidades, de 
las cuales más de 1 08 mil tienen menos de 1 00 habitantes. La gran mayoría de 
las comunidades que carecen de servicios educativos se encuentran en este rango. 
En promedio, cada una alberga poco más de cinco personas de entre 6 y 14 años. 
En 1990, el 35% del total de niños en edad escolar de estas localidades no asis
tía a la escuela, mientras que la media nacional en ciudades de más de 100 mil 
habitantes era apenas superior a 6.3 por ciento en ese mismo año. 

D8 
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Estos marcados contrastes se acentúan al interior de los estados. El Censo 
de 1990 indica que en las poblaciones de más de 100 mil habitantes, de Chiapas 
y Guerrero, el 8.7 y 7.6%, respectivamente, de niños y jóvenes de entre 6 y 14 
años no asistía a la escuela, en tanto que en localidades de menos de cien habi
tantes los porcentajes correspondientes ascendían a 48.7 y 42.9% por ciento. Las 
conclusiones que se obtienen al confrontar el tamaño de la población e índices 
educativos, con base en el Censo de 1990, son inequívocas. 

El aislamiento y la marginación extrema de las poblaciones rurales peque
ñas limita en gran medida la oferta de servicios educativos: suelen carecer de ca
rreteras y caminos transitables para llevar los recursos y los apoyos de manera 
continua y oportuna; otros servicios, como el agua potable, la electricidad o el dre
naje, son escasos o, incluso, inexistentes. Si bien el establecimiento de vías de co
municación y de servicios elementales no garantiza por sí mismo el éxito escolar, 
sí contribuye a crear un entorno más favorable para la educación e influye sobre 
la voluntad de los docentes que trabajan en estos pequeños poblados. 

La cobertura educativa en las zonas más remotas ha tenido notables avan
ces y el esfuerzo para atender a las poblaciones marginales cada vez es mayor. 
Sirva de ejemplo que el Consejo Nacional de Fomento Ed~:~cativo {Conafe), que 
desde su creación se ha ocupado de prestar servicios en la poblaciones más dis
persas y alejadas mediante instructores comunitarios, en 1980 atendía un prome
dio de 18 alumnos por instructor y en el presente, dicha cifra ha disminuido a 9. 
De igual manera, el promedio de alumnos por grupo de preescolar en el conjun
to de las escuelas rurales ha bajado de 31 en 1980 a 12 en la actualidad, mien
tras que en el mismo período, en el caso de primaria, ha descendido de 21 a 15. 
Los datos también indican la expansión que la educación rural ha tenido en los 
últimos 15 años. En este lapso, el número de grupos de preescolar aumentó de 6 
mil a 84 mil y el de primaria de 258 mil a 339 mil. Asimismo, como lo corrobo
ran las tendencias de los censos de 1980 y 1990, estas cifras son reflejo de la 
fragmentación de la población rural en un mayor número de comunidades. 

Li.l cdue<lciún indígena 

La mayor parte de los grupos indígenas de México vive en condiciones de 
pobreza y marginación. Conforme a las cifras del Censo de 1990, los grupos ét
nicos representan el 7 por ciento de la población nacional, aunque concentran a 
26 por cierto de los analfabetas del país. A las dificultades ya señalodas de ac
ceso e ins~liciente infraestructura para llevar servicios educativos a estas regiones, 
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se añade el monolingüismo indígena, que obliga a combinar el uso del Español 
con las lenguas predominantes en cada región . La enseñanza en lenguas indíge
nas implica retos que apenas en los últimos lustros se han abordado. Todavía no 
se ha logrado una educación pertinente a estos grupos que ofrezca simultánea
mente, una formación que les facilite la integración a la vida nacional y les resul
te más asequible y relevante en relación con su entorno. 

Ul l'scoli:lrid<.td fcllll'-llill<:l 

El Censo de 1990 muestra que el porcentaje nacional de analfabetismo en
tre los hombres era de 9 .6%, mientras que entre las mujeres alcanzaba el 15 por 
ciento. Entre la población indígena, de acuerdo con la misma fuente y según esti
maciones del Canopo, los porcentajes correspondientes para el mismo año eran 
de 29.6 y 51 .6 por ciento, respectivamente. 

Si bien al paso del tiempo el acceso de la mujer a la educación se ha vuel
to más equitativo, las cifras del Censo de 1990 indican que en los grupos de 12 
años de edad en adelante aumenta la proporción de mujeres que no asisten a la 
escuela, respecto de los hombres que tampoco lo hacen. En efecto, mientras que 
en el grupo de 5 a 11 años la inasistencia a la escuela es la misma para ambos 
sexos, en el grupo de edad de 12 a 14 años, por cada varón que no asiste a la 
escuela hay 1.22 mujeres en tal situación. 

Además de que esta inequidad resulta inaceptable en una sociedad que 
confiere iguales derechos al hombre y a la mujer se traduce en injusticias educa
tivas intergeneracionales, por el papel crucial de la madre en la educación de los 
hijos. Diversas investigaciones demuestran que, debido al papel de la mujer en la 

procreación y los cuidados del hogar el analfabetismo femenino se asocia con va
rios factores ·que reflejan y reproducen la marginación social. Entre ellos destacan 
elevados niveles de fecundidad, tasas de :norbilidad y mortalidad infantiles y ma
ternas muy altas, condiciones depauperadas de vida e incidencia de la desnutri
ción e insalubridad e inasistencia de los niños a la escuela y bajo aprovechamien
to escolar. 

Ul_ <·<hiC<tciúll d<· los lltcllOI'('S con dlsct-lp<:lcicl<:l<l 

Si bien se han llevado a cabo, mediante estrategias de educación especial, 
esfuerzos considerables para atender a los menores con discapacidad, todavía el 
porcentaje de cobertura de atención es muy pequeño y las experiencias de inte
gración escolar incipientes. 
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. El Registro Naciongl de Menores con Algún Signo de Discapacidad lleva
do a cabo conjuntamente con el Sistema Nacional para la Integración de la Fami
lia (DIF) y el INEGI, en el marco del Programa Nacional para el Bienestar y la In
corporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, permitirá conocer 
con precisión cuántos niños con discapacidad hay en el país, quiénes son y en 
dónde están para brindarles atención temprana y apoyar su proceso de integra
ción educativa. 

La cduGtción (h' l<l pohluci()n Jlligr<m1c 

En virtud de la diversidad y el carácter estacional de los patrones migrato
rios de esta heterogénea población, resulta difícil determinar con precisión su vo
lumen total. El Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de De
sarrollo Social (Sedesol) estima que en el país hay por lo menos, 1.2 millones de 
menores de 14 años, hijos de jornaleros ag~ícolas migrantes. Dicha cifra se dupli
caría si se añaden los hijos de propietarios minifundistas que esporádicamente 
emigran en busca de empleo. Sin embargo, no hay información confiable respec
to de cuántos de los niños mencionados no asisten a la escuela. 

El ausentismo escolar por períodos prolongados y las precarias condicio
nes de vida de los jornaleros agrícolas y sus familias en los centros de trabajo tem
poral, entre otros factores, generan evidentes dificultades para proporcionar ser
vicios educativos regulares a estos grupos. En los sitios que reciben a estos traba
jadores, además, los servicios educativos atienden por lo común a grupos de po
blación con características distintas a las de niños migrantes, lo cual coloca a és
tos en una situación de desventaja adicional. 

L<:l ('Chlc<lción c11 l<lS úreas urb<lllO-Jll<lrgin<lci<ts 

Las ciudades presentan retos y dificultades diferentes, pero también consi
derables. Por una parte, la migración rural - urbana representa una presión con
tinua sobre los servicios educativos, más aún en las áreas urbano-marginales. Las 
difíciles condiciones de vida en estas zonas, sobre todo en los asentamientos mar
ginados de reciente formación, y la necesidad de una incorporación temprana al 
mercado de trabajo por parte de jóvenes y niños para apoyar la economía fami
liar contribuyen a disminuir la eficacia de los sistemas educativos. Especialmente 
complicada es la situación de los indígenas de reciente migración a las ciudades, 
cuya integración a la vida de éstas es escasa o nula. El fenómeno del niño de la 
calle y en la calle continua extendiéndose sin encontrar medidas preventivas efica-
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ces. Por otra parte, la miseria urbana ejerce una fuerte presión sobre la vida coti
diana de las personas, influye en la integración familiar y a su vez, contribuye a 
desalentar el aprovechamiento escolar. 

LH it1SllfiCi<'tll<' <lrtiCU!CJ<·i()tl iflStillH"iOI1i:ll 

Ha sido patente, una y otra vez, que los diversos aspectos de la realidad 
social de la población extremadamente pobre y marginada - con precarios están
dares de educación, salud, vivienda y nutrición - constituyen un esquema de re
producción de las condiciones de miseria prevalecientes. Frecuentemente, la polí
tica social se ha orientado desde la perspectiva desarticulada de los diversos sec
tores, que operan sus propios programas por separado. 

La Cillid<HI 

Además de los aspectos externos a la escuela, el propio sistema de educa
ción básica ha ido acumulando deficiencias a lo largo del tiempo. 'En buena me
dida, la enorme presión que ejerció la dinámica demográfica sobre los servicios 
educativos durante décadas, aunada al centralismo cada vez más acentuado, con
tribuyó a que no se atendieran suficientemente las necesidades derivadas de las 
particularidades regionales y de los diversos grupos sociales que habitan el terri
torio nacional. 

El crecimiento poblacianal y la acelerada urbanización obligaron a una 
gran expansión del sistema escolar en las ciudades, lo que, en parte, provocó el 
descuido de muchas áreas rurales. Pero aún en los centros urbanos, el rápido cre
cimiento de la población en edad esCGiar complicó la atención de los aspectos pro
pios del sistema educativo que inciden más en la calidad de la educación: la for
mación y la actualización magisterial, los contenidos, planes y programas, así co
mo el desarrollo de materiales y apoyos didácticos para niños y maestros. 

Ltl itnport<:HH:i<:t cid Acuerdo Nacion<ll p<:lnl la iV!odcrniz<Jción cl<~ !<:1 Eclllca" 
ción Bc'lsiC<-:1 

En los últimos años se han emprendido importantes esfuerzos para exten
der la cobertura y mejorar la calidad de la educación básica en todo el territorio 
nacional. Destaca el uso de más recursos destinados a la educación, la aplicación 
más intensa de programas compensatorios y sobre todo, la suscripción del Acuer
do Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Además de permitir 
la federalización, mediante la cual se transfirieron casi l 00 mil escuelas, el Acuer-
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do estableció las condiciones para la actualización de contenidos, planes y pro
gramas de estudio; el me¡oramiento de los materiales didácticos y libros de texto; 
la revaloración social del maestro en el proceso de enseñanza - aprendiza¡e; y pa
ra fomentar la participación social en la educación. 

El Acuerdo establece una plataforma que hará posible una me¡or educa
ción: se formarán individuos más preparados y responsables, capaces de apren
der, de adecuarse continuamente a nuevos entornos y de afrontar desafíos. El 
Acuerdo se ha concebido más como un punto de partida para elevar la calidad 
de la educación que como una fase definitiva; muestra indicios de éxito en las 
grandes líneas, a pesar de que ha enfrentado la inercia natural de un sistema que 
operaba de manera distinta./ 

Consecuente con el Acuerdo y para atender las nuevas necesidades del sis
tema educativo nacional se expidió la Ley General de Educación. En sus ocho ca
pítulos, la Ley General de Educación precisa la distribución de la función social 
educativa, contiene disposiciones generales aplicables a las órdenes de gobierno, 
establece las normas en torno a la equidad en la educación, al proceso educati
vo, a la educación que imparten los particulares, a la validez oficial de estudios y 
certificación de conocimientos, a la participación social en la educación y señala 
infracciones, sanciones y procedimientos administrativos. 

Un componente de gran potencialidad en el me¡oramiento de la calidad 
educativa ha sido la reformulación de los planes y programas de estudio de pri
maria y secundaria, aplicada desde el ciclo 1992-1993. Por un lado, se logró su-

1 Si bien conviene ser cuidadosos al establecer relaciones de causalidad, coincidiendo con la firma del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, hay indicios muy alentadores en algunas variables 
cuantitativas. Se han rofo tendencias en indicadores que no habían mejorado en el pasado reciente o que lo 
hacían a un ritmo muy lento. 

Indicadores Educativos de la República Mexicana,· Educación Primaria, Ciclo 1991-92 y 1994-95 

Ciclo Coeficiente Transición Transición Transición Transición Transición 

Escolar de Repetición de primero de segundo de tercero de cuarto de quinto 

en primero a segundo o tercero o cuarto o quinto o sexto Reprobación Deserción 

1991·1992 17.1 85.0 95.0 93.2 92.7 90.9 9.8 4.6 

1994-1995 10.9 93.2 94.9 94.5 94.3 93.4 8.3 3.4 

FUENTE' Dirección General de Ploneoción, Programación y Presupuesto, SEP . 
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perar la obsolescencia pedagógica y disciplinada de un currículo que tenía en vi
gor cerca de 20 años; por otro, se incorporaron nuevos enfoques, como el de dar 
prioridad al desarrollo de competencias y actitudes y reorganizar la formación y 
el estudio de las áreas del conocimiento en asignaturas específicas. Como una ac
ción de la refórma curricular, la renovación de los libros de texto gratuitos, que tie
ne un avance del orden de 80 por ciento, llevó a la mejoría en los aspectos peda
gógico y gráfico. Aquéllos constituyen un medio educativo primordial, que al pa
so del tiempo se había deteriorado y perdido vigencia. 

No debe perderse de vista que en muchos aspectos los cambios emprendi
dos en 1992 están todavía en proceso de implantación. Por ello, se impulsarán 
transformaciones en áreas aún no modificadas, particularmente en lo relativo a la 
educación en el medio rural y a la destinada a grupos en desventaja, y se efectua
rá una evaluación profunda del impacto de los cambios en el desempeño educa
tivo. No todos los estados de la federación acusan el mismo grado de desarrollo 
educativo, ni sus instituciones muestran el mismo nivel de consolidación y eficacia. 

Si bien el currículo y los materiales de enseñanza básica han sido revisa
dos con profundidad, la formación de los maestros y el establecimiento de normas 
y procedimientos para su actualización y superación profesional no se han some
tido a una transformación similar. Desde 1992 se han puesto en práctica diversos 
programas para la actualización del magisterio que preparan el inicio de una ac
tividad más sistemática y permanente. 

La importancia de la tarea de actualización se pone de manifiesto si se ob
serva que en 1995 el número de maestros de educación básica se acercó a un mi
llón. Son los maestros en servicio quienes podrán incidir de manera rápida y de
cisiva, en la calidad de la enseñanza. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha mostrado un in
terés decidido y constante en el mejoramiento de la formación de maestros y en el 
establecimiento de un si!tema eficiente y accesible de actualización y superación 
de los· profesores en servicio. El Gobierno de la República ha establecido el com
promiso con la organización sindical de atender estas cuestiones en el plazo más 
breve. Mejorar las condiciones de formación y desarrollo profesional de los edu
cadores no sólo corresponde a una necesidad educativa de primer orden, smo 
también a una demanda gremial inobjetable. 
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Li:l orgi:mizaci(lll y el funcionamiento cscol;;u 

Al respecto, conviene resaltar que la participación social en el quehacer 
educativo es todavía incipiente. Hasta el momento, la conformación de los conse
jos ha sido poco dinámica y su desarrollo bastante desigual. Esta situación se de
be, en parte, a la enorme variedad de usos y costumbres que existen en el país y 
que la conformación de los consejos debe tomar en cuenta, a fin de que respon
dan realmente a las necesidades y características de la comunidad: lo que funcio
na en un contexto puede no ser lo más adecuado para otro. 

En las condiciones actuales, dada la magnitud del sistema y la necesidad 
de consolidar la federalización de la educación básica, un factor central del cam
bio en la educación se basa en las comunidades que reciben los servicios. La es
cuela ocupa un sitio preponderante en la vida de la comunidad; por ello, la po
blación ha respondido casi siempre con entusiasmo a las iniciativas escolares. Sin 
embargo, las modalidades de operación correspondientes al centralismo no per
mitieron que el interés de la colectividad encontrara suficientes cauces' que suma
ran más esfuerzos a favor de la educación. 

El gran potencial de las funciones de supervisión y dirección escolares pa
ra el mejoramiento educativo no ha sido explorado a fondo todavía. El esquema 
vigente obedece a la lógica del control administrativo centralizado que caracteri
zó al quehacer educativo durante la época de gran expansión de la matrícula. En 
la actualidad resulta en muchos aspectos inoperante, par lo que se requiere que 
tanto supervisores de zona como directores de escuela recuperen el lugar de ele
vada responsabilidad que les corresponde. Así estarán en condiciones de brindar 
apoyo pedagógico a los maestros y establecer puentes de comunicación y colabo
ración entre la operación cotidiana de los planteles educativos y las diferentes ins: 
tancias de toma de decisión. 

L_l ev;:tlwu:i(m 

La educación carece de suficientes instrumentos útiles para evaluar siste
m.áticamente el desempeño escolar y adecuar las políticas y decisiones a sus resul
tados. La actividad educativa sólo ocasionalmente se retroalimenta del análisis de 
los avances logrados y de las limitaciones para alcanzar las metas. 

Los indicadores educativos existentes son resultado, antes que nada, del le
vantamiento de la estadística escolar -matrícula y nymero de maestros, grupos y 
escuelas- al principio y al final del ciclo lectivo. Estos indicadores reflejan el inte-
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rés por medir lo que durante muchos años fue lo primordial, es decir el crecimien
to de la cobertura. No obstante, resultan insuficientes para hacer una evaluación 
completa del sistema educativo, principalmente en el aspecto de la calidad. Si bien 
se han reforzado ciertos aspectos de la evaluación a partir de que se estableció la 
Carrera Magisterial, aún no se ha realizado dicha tarea en forma sistemática y 
generalizada. Además, todavía no se cuenta con un sistema de evaluación que re
porte información periódica. 

2. Objetivos y rnetas 
El desqf~o de la educación básica continúa siendo la cobertura, pero uni

da a la calidad. Los esfuerzos para llevar la educación básica a todos ha cobra
do pleno sentido cuando esa educación es realmente de calidad, es decir, cuando 
ha alentado el desarrollo integral de las personas, dotándolas de competencias 
para aprender con autonomía, y cuando ha fomentado los valores personales y 
sociales que constituyen la base de la democracia, la convivencia armónica y la 
soberanía nacional. 

Cobertura y calidad van íntimamente ligadas. Ambas se conjugan para lo
grar una mayor equidad. Una educación de calidad es apreciada por los padre 
de familia y valorada por los alumnos; alienta a todos a trabajar más y mejor e 
induce la permanencia de los niños y jóvenes en la escuela; genera condicione~ 
para conseguir una integración mayor de los centros educativo y la comunidad. 

El lema de la calidad es tan vasto que permea todo este Programa. Más 
que pretender agotarlo en unas cuantas líneas, su significado y complejidad se de
jan ver a lo largo del documento. 

1 .<ls rncl<ls ele coi.K~rtura 

El mandato constitucional establece claramente la obligación del Estado de 
proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria. Por ello se debe ase
gurar la extensión y diversificación de la oferta de educación básica, de manera 
que, año con año, la matrícula crezca significativamente más que el grupo de ni
ños y jóvenes en la edad correspondiente. Para tal efecto, el gobierno federal di
señará y aplicará, en coordinación con las entidades federativas y municipios, to
das las acciones necesarias para avanzar hacia la generalización de la' educación 
básica. Resulta crucial el esfuerzo comprometido, no sól.o del gobierno federal, si
no también de cada uno de los gobiernos estatales. 
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Un propósito central para los años próximos será que los niños cursen y 
completen satisfactoriamente su educación básica. Sólo así se establecerán las ba
ses para un aumento sostenido de la escolaridad en el futuro. La meta es que al 
inicio del nuevo milenio la escolaridad de la población de 15 años de edad sea 
superior a los 7.5 años -contra 6.5 en 1990- y que los indicadores de la educa· 
ción básica en ese momento, favorezcan que en el 201 O la escolaridad promedio 
-de los jóvenes de la edad referida- sea de cerca de 9 años, además del prees
colar. 

Si bien se aspira a que toda la población joven alcance un mínimo de 9 
años de escolaridad, entre ciertos grupos de la población prevalecen condiciones 
que hacen en extremo difícil ver esta meta materializada del todo, por lo menos 
en el horizonte de los próximos tres lustros. Dadas las tendencias de poblamiento 
del territorio nacional, es previsible que todavía sudan nuevas comunidades muy 
pequeñas y aisladas, a las que será difícil proporcionar servicios desde el princi
pio. De manera similar, prevalece el problema de los hijos de trabajadores mi
grantes -a quienes difícilmente se les podrá brindar la educación formal continua 
para que cursen los grados y niveles establecidos en la educación básica. Asimis
mo, el éxito en lo relacionado a la retención de los alumnos seguirá dependiendo 
en gran medida de las circunstancias familiares, económicas y sociales desfavora
bles, sobre todo en el medio rural e indígena. Cuando estos factores impidan aten
der plenamente a estos grupos, se procurará garantizar a los niños y jóvenes en 
edad escolar en el menor plazo posible, al menos el núcleo indispensable de co· 
nacimientos que mejor corresponda a sus necesidades y contribuya en electo a 
elevar sus condiciones de vida y prepararlos para realizar trabajos productivos y 
recibir instrucción o capacitación ulterior. 

La dinámica demográfica necesariamente debe ser considerada en la de
terminación de las metas generales de cobertura de la educación básica. El creci
miento de la matricula y el egreso de la educación básica serán, en adelante, un 
electo de la capacidad del sistema educativo para atraer alumnos al preescolar y 
retenerlos hasta el final de la secundaria, a diferencia de lo que había sucedido 
en el pasado, cuando estos factores dependieron principalmente de las presiones 
del incremento de población. Los patrones demográficos experimentan un cambio 
global de gran significación, aunque regionalmente desigual, en que los ritmos de 
aumento en los grupos de menor edad disminuyen. El cuadro siguiente muestra la 
estabilización de la población en edad escolar según las estimaciones del Conse-
jo Nacional de Población (Conapo)•hasta el año 2000. · 

H.e\'i~t<-1 Lcltino;uncric<-1!la ele lnrlOVtlciorws t:clue<:lliWIS l 07 



Programo de Desarrollo Educalivo: 1995 - 2000 

Proyecciones de población, 1995-2000 (Miles) 

Edad 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

4 2.215 2.213 2.209 2.204 2.198 2.192 

5 2.206 2.208 2.207 2.203 2.198 2.192 

6 2.197 2.200 2.203 2.201 2.197 2.192 

7 2.192 2.192 2.195 2.197 2.196 2.192 
' 
8 2.183 2.188 2.187 2.190 2.193 2.192 

9 2.174 2.179 2.183 2.183 2.185 2.188 

lO 2.165 2.169 2.174 2.178 2.178 2.181 

ll 2.158 2.160' 2.164 2.169 2.173 2.173 

12 2.149 2.152 2.154 2.158 2.163 2.167 
-

13 2.136 2.142 2.145 2.148 2.151 2.156 

14 2.120 2.128 2.134 2.137 2.139 2.143 

'15 2.099 2.110 2.119 2.124 2.128 2.130 

Total 25.994 26.041 26.074 26.092 26.099 26.Q98 

FUENTE: Elaborado con datos del Consejo Nocional de Población. 

A pesar de que en los próximos años la población en edad escolar prác
ticamente no crecerá, la matrícula de educación básica en su conjunto debería 
continuar expandiéndose, para lograr los niveles de cobertura a que aspira la ac
tual administración, como se plantea en el cuadro siguiente: 

Matrícula ( Millones de alumnos) 

Año escolar 1994/1995. 2000/2001 Variación 
Porcentual 

Preescolar 3.09 3.70 19.7 
Primaria 14.57 14.53 -0.3 
Secundaria 4.49 5.50 22.5 

Total 22.15 23.73 7.1 

FUENTE: Estimaciones de la Dirección General de Ploneación, Programación y Presupuesto de lo SEP 
• Cifras de inicio de cursos 
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Lils llll'l<IS de prccscol<:lr 

En el caso de preescolar, el alcanzar las metas señaladas implica que, en 

el año 2000, se atenderá al 65 por ciento de la población de 4 años y que sólo 

el 1 O por ciento de la población de 5 años no asistirá a la escuela. Aunque es de

seable expandir el alcance de este nivel para lograr una mayor cobertura entre los 

niños de 4 e incluso entre los de 3 años, la prioridad es que todos puedan cursar 

por lo menos un año de este nivel educativo, antes de ingresar a la primaria. 

LIS !lH'(tlS <h' pritl1tlrii.l 

la cobertura no dejará de ampliarse, de tal manera que el Censo del año 

2000 muestre una caída de alrededor del 50 por ciento en la cantidad de niños y 

jóvenes de 6 a 14 años que hoy no asiste a la escuela. En la consecución de este 

fin será crucial atender a grupos de población que hoy reciben la educación de 

manera insuficiente. Adicionalmente, la egresión de sexto de primaria en el año 

escolar 2000-2001 deberá crecer al meno~ 1 O por ciento respecto del ciclo 199 4-

1995. Estas razones implicarían que la matricula aumentara en el futuro. 

Sin embargo, en los años próximos la reprobación continuará descendien

do. Esto significa que el número de años promedio necesarios para completar la 

primaria deberá reducirse, lo cual provoca una caída en la matricula. 

Al considerar en conjunto los factores que incrementan la matrícula con el 

que la disminuye, resulta una reducción neta de 0.3 por ciento en el número de 

alumnos inscritos en la primaria. Es decir, la baja en la reprobación tiene un peso 

mayor en la matrícula que la extensión de la cobertura y el incremento del egreso. 

Conforme a medicionesque se han venido utilizando, para el año lectivo 

2000-2001 la eficiencia terminal de primaria alcanzará la cifra de 78.3 por cien

lo. Hasta ahora este indicador se ha calculado dividiendo el egreso de sexto entre 

la matricula de primero de seis años antes. Sin embargo, la forma de integrar ese 

indicador subestima significativamente la verdadera retención del sistema educa-
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tivo.2 

Un indicador más preciso se obtendrá comparando el egreso de sexto año 
con el número de alumnos de nuevo ingreso a primero, seis años antes. 

Así medida, la eficiencia terminal evolucionaría como se observa a conti-
nuación: 

Año escolar/ Indicador Indicador 

E~ciencia terminal Tradicional Ajustado 

1993/1994 61.2 74.2 
1994/1995 63.6 77.5 
2000/2001 78.3 87.4 

las cifras sugieren que al comienzo del nuevo milenio casi todos los niños 
en edad de terminar la primaria lo conseguirán. Al igual que ~n ellos niveles edu
cativos es preciso asegurar que esto ocurra con una educación de calidad. 

2 El sesgo en esta estimación consiste en que la matricula de primero incluye tonto alumnos de nuevo ingreso 
como reprobados. Toda vez que el primer grado ha sido hasta ahora el de mayor frecuencia de reprobación, si 
se loma como base la matricula total de dicho grado, se subestima significativamente la verdadera eficiencia ter
minal. Así parecen corroborarlo los cifras del Censo de 1990 sobre escolaridad de fa población ,lo mismo que 
los registros de los estados que han puesto en práctica el sistema de número de registro escolar único. Cifras sim
ilares se obtienen también mediante procedimientos alternativos. Es posible, por ejemplo, determinar el tiempo 
que tardan los alumnos en completar un ciclo escolar: de 100 alumnos que ingresaron a primaria en el año 1987-
1988, 42.1 la terminan seis años después, a 21.81es tomo siete años. 6.9 estudiantes la concluyen en ocho años, 
y fas 2.1 restantes en más de ocho años. Agregando estos datos, año con año, se obtiene la proporción total de 
niños que iniciaron cursos en ese ciclo y finalmente lo culminaron. 
La comparación del indicador ajustado, conforme al número de años utilizados para terminar la primaria, así 
como las estimaciones_ para los grupos que ingresaron en los años lectivos 1988-1989 y 1994-1995, se mues
tran en el cuadro siguiente: 

Estudiantes que 
Terminarán la primaria 1987·1988 1988·1989 1994·1995 

Año de Ingreso (%} {%} (%} 

En 6 años 42.1 43.1 57.5 
En 7 años 63.9 65.5 79.2 
En 8 años 70.8 72.3 84.0 
En más de 8 años 72.9 74.5 84.8 

Merece destacarse que el porcentaje de los estudiantes que finalmente concluyen la primaria (último renglón del 
cuadro} es muy parecido al que resulta de comparar el egreso de sexto con el nuevo ingreso de seis años antes. 
De este análisis se desprende también que en los próximos años, además de una mayor eficiencia terminal, debe
mos esperar reducciones graduales en el número de años necesario para culminar con éxito la primaria. Este 
procedimiento constituye, asimismo, una forma de explicar por qué resultan compatibles un mayor egreso de pri
maria y la disminución de la matrícula. 
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Las metas de secundaria 

La matrícula de secundaria aumentará sustancialmente del año escolar 
1994-1995 al 2000-2001 por el incremento en el número de egresados de sexto 
de primaria, el aumento en la oferta de servicios en secundaria -en todas sus mo
dalidades, en cumplimiento del mandato constitucional- y la baja en la deserción. 
Se estima que el ingreso a secundaria de los egresados de primaria aumentará de 
87. 7 por ciento en el ciclo escolar 1994-1995 a 92 por ciento en el año 2000-
2001, y que la eficiencia terminal en secundaria se elevará de 75.7 por ciento a 
81.1 por ciento en el mismo lapso. Como resultado de todo esto, al término del ci
clo 2000-2001, los egresados de secundaria serían al menos un tercio más que 
en 1994-1995. Como se pone de manifiesto en el apartado respectivo de este pro
grama, esta última cifra conlleva nuevos retos para la educación media superior y 
superior. 

3. Estrategias y acciones 

Es preciso establecer las condiciones que aseguren a todas las personas el 
acceso a la educación básica, así como la oportunidad de concluir con éxito sus 
estudios. Sólo así se podrá lograr la equidad en la prestación del servicio educa
tivo e impulsar una educación que forme a los mexicanos en los valores que nos 
identifican como Nación. Según se desprende del análisis previo, cobertura y ca' 
lidad, propósitos fundamentales de la educación básica, se encuentran indisolu
blemente vinculados y avanzar de manera sustantiva en este terreno exige una po
lítica integral que al mismo tiempo garantice la retención y ofrezca un aprendiza
je eficaz. 

E.l establecimiento de una política educativa integral debe realizarse con 
estrategias y líneas de acción que aseguren claramente el cumplimiento de los ob
jetivos de la educación nacional. Ésta es una función esencial de la Secretaría de 
Educación Pública. Es su obligación sentar bases para que las metas de educación 
básica se hagan realidad. Corresponde a todos los órdenes de gobierno, a maes
tros, a padres de familia y a la sociedad entera trabajar unidos en este esfuerzo. 

Las estrategias y acciones que a continuación se 'presentan señalan la for
ma en que la SEP ejercerá las atribuciones que le confiere la Ley General de Edu
cación para imprimir la debida conducción a nuestro sistema educativo. Los diver
sos aspectos de la educación básica se tratan con un enfoque integral, de tal ma
nera que las estrategias y acciones se refuerzan y complementan unas a otras. To
das se articulan en torno a cinco ámbitos fundamentales del quehacer en educa-
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ción básica que, por las razones apuntadas antes, reclaman la acción comprome
tida de sociedad y gobierno: 

• La organizaéión y el funcionamiento del sistema de educación básica. 

• Los métodos, contenidos y recursos de la enseñanza. 

• La formación, actualización y superación de Maestros y Directivos Escolares. 

• La equidad educativa. 

• Los medios electrónicos en apoyo a la educación. 

U1 organización y el runcionmnicnto clcl sistema ele cclucación tJ{tsica 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica abrió 
amplias y nuevas posibilidades para organizar el sistema educativo. Con la pos
terior reforma del Artículo Tercero Constitucional y la expedición de la ley Gene
ral de Educación se reafirmaron y precisaron las atribuciones de cada uno de los 
órdenes de gobierno. La distribución de la función educativa establecida en nues
tra Carta Magna y en la Ley General de Educación cOnstituye la base de la orga
nización del sistema educativo. 

La corresponsabilidad de los órdenes de gobierno permite que, al tiempo 
que se preserva la unidad fundamental de la educación nacional, se creen espa
cios para las iniciativas locales y para la adaptación de la educación a caracterís
ticas y necesidades propias de cada región. 

El federalismo educativo hace posible que el gobierno federal se concentre 
_en mantener por medios normativos el carácter nacional de la educación, desarro
lle programas estratégicos y compensatorios y atienda los aspectos relacionados 
con su planeación, coordinación y evaluación globales. La cooperación entre los 
distintos ámbitos de autoridad suma voluntades para avanzar en el grado dé efi
cacia con el que todas ellas enfrentan sus respectivas responsabilidades. Esto per
mite alcanzar metas que antes fueron irrealizables. Así, por ejemplo, el trabajo 
conjunto de las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno logró, en 
el verano de 1995, la distribución oportuna de los libros de texto gratuitos y otros 
materiales didácticos en casi loo mil escuelas primarias de todo el país. No sólo 
cumplieron las partes con su papel, sino que se alcanzó el objetivo común y com
partido del magisterio, los padres de familia, los tres ámbitos de gobierno y la so
ciedad toda. 
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Las formas de colaboración se afinarán aún más, extendiéndose a otros 
ámbitos del quehacer educativo. Las autoridades locales ya han comenzado a ocu
parse de problemas frente a los cuales no tenían competencia y la autoridad cen
tral responsable carecía de la capacidad de gestión real para cumplir su obliga
ción. Por ejemplo, a lo largo y ancho del territorio nacional han surgido progra
mas para atender a los reprobados o evitar el fracaso escolar; han sido puestas 
en práctica nuevas fórmulas para prestar servicios educativos a grupos de pobla
ción que antes no los tenían y en general, se observa una participación mayor de 
las comunidades en la educación. La Secretada de Educación Pública alentará el 
surgimiento de nuevas iniciativas que permitan afrontar los desafíos de la educa
ción en todos los ámbitos, en el marco de la unidad educativa nacional y lo dis
puesto por nuestras leyes. 

El contar con un mecanismo que, de manera permanente, permita el fun
cionamiento de un foro amplio que haga posible la comunicación entre las auto
ridades federal y los estados es esencial a fin de que la normatividad correspon
da a la realidad del país. El foro facilita el que los estados compartan soluciones 
a los problemas de la educación, para que.los menos avanzados en determinados 
aspectos del sistema educativo se nutran de las experiencias de otros; al mismo 
tiempo, permite a la federación conocer la problemática real que enfrentan los res
ponsables de su servicio. En tal sentido, la Secretada de Educación Pública ejerce 
las atribuciones que le son propias considerando las propuestas y opiniones de los 
gobiernos estatales. 

En el ámbito regional, los intercambios entre estados servirán para com
partir ideas y propuestas para afrontar los desafíos educativos. Al participar en es
tos intercambios, la SEP aportará medios, cuyo fin será enriquecer, orientar e im
pulsar las iniciativas locales, indispensables en la discusión permanente a que de
be estar sujeto el quehacer educativo nacional. 

Pli.ll H'~lC i()J 1 CdUC<l 1 iv;_ l 

Sin duda, la reorganización del sistema escolar debe conllevar una mejo
ra de la planeación. A partir de la firma del Acuerdo Nacional, los estados asu
mieron gradualmente las funciones de planeación detallada que hasta entonces 
había efectuado la SEP. Entre otras cuestiones, son las entidades federativas las 
que ahora deciden dónde abrir los nuevos planteles de educación básica. En los 
casos en que sea necesario, la SEP dará la asesoría y los apoyos técnicos que re-
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sulten necesarios para que los estados continúen la consolidación de sus capaci
dades de planeación. Conforme esta capacidad se ha ido consolidando a nivel lo
cal, la SEP ha dado mayor rigor a los aspectos nacionales, sin demérito de los pun
tos en que deben coordinarse los ámbitos de gobierno. 

En el futuro próximo, habrá que asegurar que, en el proceso de planea
ción de los estados, éstos consideren los servicios del Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), el Conafe, el Instituto 
Nacional de la Educación para Adultos (INEA) y otros organismos del gobierno 
federal. En consecuencia, este último deberá definir el marco general para que los 
estados puedan integrarlos en la planeación. Dicho marco general deberá prever
las condiciones que permitan que la planeación integral de los estados sea adop
tada en los programas de los organismos públicos federales sectorizados en edu
cación. Para lograr una mejor articulación del sector educativo, además de mejo
rar la planeación que compete a la federación y los estados, será preciso que és
tos adopten las medidas conducentes para que sus muniCipios también participen 
en la planeación. 

Los sistclmls ele infornli:lCi(>n y cvnlui:lciún 

El reto de hacer llegar a todos una educación básica de calidad implica 
contar con información precisa y oportuna sobre el desempei'IO general del siste
ma educativo. Ello se vuelve imperativo ante los desafíos de coordinación que 
plantea el nuevo federalismo dispuesto por la Ley General de Educación: la cons
trucción gradual de un sistema de información más completo y con diferentes ni
veles de agregación hará posible una orientación mucho más eficaz del esfuerzo 
educativo. 

La información oportuna contrib~irá al desarrollo de una cultura de la eva
luación continua, con lo cual se dará una mayor transparencia a las acciones de 
quienes participan en la educación. Esta nueva cultura fomentará una creciente 
atención hacia los resultados de toda la acción educativa en términos de pertinen
cia, eficacia y buena aplicación de los recursos públicos destinados a ella. 

La información debe servir lo mismo a propósitos de corto plazo que a los 
estratégicos de largo alcance. Esto significa que debe aportar los elementos para 
un seguimiento adecuado del desempeño regular del sistema educativo. La SEP 
promoverá un acuerdo para la captura y procesamiento de la información que ge
neren los estados, con el objeto de facilitar la identificación de problemas comu
nes y la articulación de las políticas educativas. Asimismo, en la construcción de 
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nuevos sistemas de información será indispensable incluir datos de tipo demográ
fico, social, económico, cultural, alimenticio de salud, y tomar en cuenta los distin
tos programas de asistencia gubernamental que concurren en cada una de estas 

áreas. 

En el ámbito de la evaluación, la SEP diseñará un sistema nacional que ten
ga como propósito medir los resultados educativos y abra paso a la construcción 
de indicadores de eficiencia, equidad y aprovechamiento. Entre las actividades 
más importantes estarán la medición y la evaluación externas a la escuela de los 
resultados del aprendizaje, pues el éxito de la acción educativa tendrá que verse 
reflejado en el desempeño de los estudiantes. Al avanzar en dicho propósito se 
contará con elementos de diagnóstico y se podrán establecer comparaciones en
tre grupos de alumnos, de escuelas, de instituciones formadoras de docentes o de 
regiones, en un momento dado y a lo largo del tiempo. Este tipo de evaluación del 
aprendizaje será complementario al que ocurre cotidianamente en el aula, y al 
cual se hace referencia en la sección de los métodos, contenidos y recursos de la 

enseñanza. 

La definición y utilización de estándares nacionales para medir y evaluar 
los resultados del aprendizaje es crucial para mantener la unidad de la educación 
en nuestro país. La SEP efectuará los trabajos para construir los bancos de reacti
vos que sean necesarios. Además de que ello corresponde a las atribuciones edu
cativas federales, permitirá sumar esfuerzos y evitará el uso fragmentario de re
cursos en una tarea que a todos beneficia por igual. En tal sentido, las instancias 
encargadas de la evaluación en cada estado podrán aprovechar los instrumentos 
que se desarrollen para todo el país. 

La operación del sistema de evaluación nacional corresponde tanto a la fe
deración como a los estados. A la primera compete su diseño y garantizar que 
funcione de manera ordenada y confiable. Los estados serán responsables de rea
lizar las acciones conducentes para que sus propios sistemas de evaluación con
tribuyan eficazmente al funcionamiento del sistema nacional, independientemente 
de los aspectos particulares que a cada estado interese evaluar. 

Es muy importante que en cada entidad federativa exista capacidad para 
la generación, procesamiento, análisis e interpretación de información relativa al 
funcionamiento y desempeño de los servicios educativos. En consecuencia, la SEP 
apoyará el esfuerzo de los estados para la construcción de sistemas de evaluación 
y la capacitación de personas y grupos para operarlos y aprovecharlos. Éste es el 
camino para contar efectivamente, con sistemas de información y evaluación edu-
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cativas oportunos y rigurosos, que puedan ser asimilados y utilizados por todos los 
actores que intervienen en el proceso educativo. 

U <lpro\'C'Ch<ttlliC-'I!Io de lo.<-> sislt'!llílS dt· Í!ll<H!Jl<Wi('¡¡¡ )' t'\'ílll!<tei<'¡¡¡ 

Será indispensable desarrollar los mecanismos que garanticen una res
puesta adecuada de la autoridad educativa, en el ámbito de gobierno que corres
ponda, para subsanar las deficiencias que se identifiquen y reforzar los aciertos 
mediante los indicadores y las prácticas de evaluación. De este modo, entre otros 
propósitos, los resultados de las evaluaciones se tomarón en cuenta para mante
ner al día los contenidos, materiales y métodos educativos, así como los progra
mas y acciones de formación y actualización de maestros; orientar la labor com
pensatoria del gobierno federal; asignar los recursos presupuestarios entre pro
gramas y líneas de acción; revisar de forma permanente el papel de directores y 
supervisores escolares; y fortalecer y dar mayor claridad a la relación entre la au
toridad educativa federal y sus contrapartes de las entidades federativas. 

El aprovechamiento de la información y la evaluación necesariamente su
pone que sus resultados sean conocidos. La SEP establecerá los medios para que 
se publiquen periódicamente y en su caso, acordará con los estados la manera en 
que hagan pública la información y evaluación de sus sistemas educativos. Ello su
pone que practiquen nuevas formas de organizar y asignar las responsabilidades 
de la evaluación, a fin de que los responsables de tales encargos den cuenta de su 
traba¡o con mayor apertura y periodicidad. 

Por su relación con el funcionamiento cotidiano de las escuelas, los super
visores y directores están en una posición muy favorable para identificar fallas y 
virtudes de la gestión educativa, además de. aprovechar en su ámbito de acción la 
información generada. Los estados diseñarán y pondrán en marcha los mecanis
mos que aseguren la captura sistemática de los datos en los planteles escolares, 
con procedimientos y formatos homogéneos, de modo que la información contri
buya eficazmente a la toma de decisiones. Se pondrá especial cuidado en que, le
¡os de ser una carga para los directores y supervisores, la generación de informes 
y datos estadísticos signifique una tarea relevante y útil. Por tal motivo, habrá que 
eliminar de las solicitudes de información atendidas por supervisores y directores 
todo cuanto no tenga beneficios claros y concretos para la educación. 

Los resultados de las evaluaciones del aprendiza¡e, principalmente los que 
expresan los logros de grupos escolares y de planteles, estimularán a maestros y 
alumnos en sus esfuerzos por alcanzar mayor calidad. 
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Además de impulsar la generación y el uso de la información estadística, 

alentará la investigación educativa que se propone esclarecer la naturaleza de los 

fenómenos y contribuye a plantear la toma de decisiones estratégicas sobre bases 

mejor fundamentadas. Se estimularán las actividades que, dentro y fuera del ám
bito gubernamental, organizadas de manera sistemática hagan avanzar el cono

cimiento teórico y práctico de la realidad educativa y aportan visiones críticas, op

ciones y perspectivas futuras para guiar las políticas gubernamentales. El nuevo 

conocimiento es elemento indispensable para estimular los cambios e identificar 
mejores cursos de acción. De ahí que el gobierno federal intensificará el diálogo 

constructivo con los investigadores de la educación, apoyará a los grupos y pro
yectos regionales y procurará contribuir al fortalecimiento de sus tareas. 

Construcci()ll y tll<:llllCililllicnto de l<-1 infrcwstructur<l cdu<:<:ltivf.l 

La consolidación del federalismo educativo debe comprender también lo re

lativo a la edificación, mantenimiento y equipamiento de los espacios escolares. Des
de hace más de una década, la federación se ha hecho cargo de estas labores en 
los planteles de preescolar, secundaria técnica y telesecundaria, mientras que las en

tidades federativas han hecho lo propio en las primarias y secundarias generales. La 
distribución de tareas corresponde al esquema inicial de la descentralización educa

tiva. Sin embargo, en la lógica de la federalización, ha perdido sentido, por lo cual 

debe modificarse para estar de acuerdo con la nueva realidad. 

La construcción, el mantenimiento y el equipamiento de las escuelas deben 

ir encaminados a atender mejor los rezagos y adecuarse a las características y ne

cesidades locales. Por ello, las autoridades de los estados y municipios tendrán que 
asumir gradualmente la plena responsabilidad de la infraestructura y equipamien
to escolar en sus correspondientes ámbitos territoriales, mediante la aplicación de 

recursos que ahora se hallan bajo control central y que serán transferidos a las en
tidades federativas. Además de abrir nuevas vías para sumar esfuerzos, una ma

yor participación de los estados y municipios en la materia permitirá utilizar ma

teriales de la región más apropiados a las condiciones climáticas locales, lo cual, 

a su vez, promoverá una mayor derrama económica directa de las comunidades. 

La descentralización del CAPFCE tendrá también la ventaja de que los es

tados podrán reforzar sus atribuciones de planeación educativa. Junto con los mu

nicipios, estarán en posibilidades de establecer mejor las prioridades de infraes

tructura y equipamiento y convenir estrategias para ejecutar obras. En todo caso, 
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será el criterio de la necesidad el que oriente el destino de los recursos. 

El papel del CAPFCE necesariamente debe ser distinto en el federalismo 
educativo. Conservará funciones normativas respecto de los requisitos mínimos 
que deben reunir los espacios escolares. También brindará apoyos finanCiero y 
técnico, tanto para asegurar la calidad de las obras, como para contribuir a que 
mejore el diseño de los espacios escolares. 

El traslado de funciones del CAPFCE a las autoridades educativas locales 
avanzará a los ritmos y con las modalidades que convengan el gobierno federal 
y los gobiernos estatales. En todo caso, deberá considerarse qué estructuras admi
nistrativas y técnicas de los municipios permiten generar las capacidades de ges
tión, control y evaluación de obras. Asimismo, la forma en que el CAPFCE trans
fiera los recursos que anualmente se destinarán a la infraestructura y equipamien
to escolar deberá asegurar que los fondos se apliquen a tales fines. 

La participación social es importante para la construcción de escuelas, por 
lo qu~ se alentará cuando sea posible y conveniente. La incorporación de repre
sentantes de la comunidad en la definición de algunas características del inmue
ble escolar, como la selección del terreno y el tipo de obra externa, permitirá sen
tar las bases para fortalecer la comunidad escolar. Esta participación es una de las 
razones para que los municipios, por su mayor cercanía con las comunidades, de
sempeñen un papel central en la construcción y equipamiento de las escuelas. 

Ll pdrticip<'lciún social y el funcion;:nnicnto de la cscucld 

L;:l p;:nticip;:ldÓll soci;-11 

Las condiciones específicas de cada escuela inciden en el aprovechamien
to de los niños. Por ello, una educación de calidad exige una activa participación 
de los diferentes actores que intervienen en el proceso. 

Al fomentar una vinculación más estrecha de la escuela con los padres de 
familia y la comunidad, se promueve una mejor educación. Entre otras acciones, 
conviene impulsar las prácticas que nos lleven a la construcción de una nueva cul
tura de participación, respeto y corresponsabilidad en torno a la vida escolar. Ello 
ocurrirá de manera gradual, conforme las experiencias sugieran métodos y pro
cedimientos que fortalezcan a la escuela. 

La Ley General de Educación contempla un mayor acercamiento de las au
toridades educativas y la comunidad, mediante la creación de consejos de parti
cipación social. Se ha observado que los consejos de participación social contri-
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buyen a la elevación de la calidad de la educación en los distintos ámbitos en los 
que actualmente operan y además, tienen un efecto favorable en la extensión de 
la cobertura de los servicios educativos. El funcionamiento de las consejos escola

res demanda un análisis exhaustivo, de manera que las experiencias favorables se 

aprovechen en beneficio de otras comunidades y escuelas. Asimismo se tomarán 
en cuenta, cuando sean establecidos, los consejos nacional y estatales. En esta ta

rea, como en las demás que fortalezcan la participación social en la escuela, se

rá central el papel que desempeñen las organizaciones de padres de familia. 

Durante los próximos años, la política educativa procurará el crecimiento 
de la participación social en la escuela, así como una relación equilibrada y res

ponsable entre las partes que sirva al propósito común de mejorar la educación. 
Junto con las autoridades educativas de los estados, la Secretaría de Educación Pú
blica promoverá la conformación de un marco normativo flexible para dar cabi~ 
da a la gran diversidad de formas de organización establecidas, siempre dentro 

del marco de la Ley General de Educación y con pleno respeto a las funciones pro
pias de los consejos técnicos de las escuelas. 

Los padres de familia tienen un destacado papel en la asistencia a la es
cuela y el aprendizaje efectivo de sus hijos, por lo que las autoridades educativas 

brindarán especial atención a su orientación con el fin de impulsar el mejor apro

vechamiento escolar de sus hijos. Como se describe con más amplitud en el apar
tado sobre los métodos, contenidos y recursos de la enseñanza, la SEP creará una 

línea editorial destinada a los padres de familia. Los materiales que se publiquen 
les permitirán conocer mejor la educación que sus hijos reciben en la escuela y se

rán un medio para que los padres se vinculen fácilmente con la escuela. La defini

ción de acciones y estrategias relacionadas con la variada problemática local, por 

parte de las autoridades competentes en los ámbitos estatal y municipal, será de

cisiva para alentar un apoyo realmente efectivo de los padres al adecuado funcio
namiento de la escuela y el buen desempeño de sus hijos. 

orgcmiz<lción y ~~cstión cscolc:1r 

La unidad básica del sistema educativo es la escuela: el espacio <;lende pro
fesores, directores y alumnos comparten la responsabilidad cotidiana de la ense

ñanza y el aprendizaje. En cada plantel los padres de familia y otros miembros de 

la comunidad se unen en el objetivo común de participar en la formación de los 

alumnos. Para elevar la calidad de la educación pública es necesario que las es

cuelas tengan un marco de gestión que permita un adecuado equilibrio de márge-
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nes de autonomía, participación de la comunidad, apoyo institucional y regulación 
normativa. Por ello, es indispensable articular las estructuras y procesos mediante 
los cuales se realizan las funciones de gestión dentro y fuera de las escuelas. 

Una escuela que funciona bien requiere de un inventario mínimo de recur
sos, apropiado según su tipo, nivel o modalidad escolar. Esto comprende proyec
tos arquitectónicos adecuados, equipo y mobiliario suficiente, y auxiliares didácti
cos variados, sobre todo los que se describen en el apartado de los medios en el 
aula. Asimismo, dentro del nuevo marco de gestión escolar, habr6 que poner en 
práctica fórmulas que aseguren el debido mantenimiento y operación del inventa
rio de recursos de la escuela. 

La organización eficiente del trabajo escolar implica fijar estrategias acor
des a las necesidades particulares de cada plantel educativo, tanto en su funcio
namiento y equipamiento como en el aprovechamiento de los alumnos. Este pro
yecto escolar impulsará una colaboración más estrecha de los maestros y directi
vos en las tareas escolares. Mediante la elaboración de un diagnóstico preciso que 
identifique los recursos mínimos para cada plantel, se podrán organizar las acti
vidades, la asignación de responsabilidades y tiempos acordes con un manejo efi
ciente de la escuela. 

El buen funcionamiento de la escuela se basa en la disciplina y el trabajo 
en equipo que suma la experiencia de todos: maestros, directivos y supervisores. 
Habrá que partir de mejores sistemas de información internos que den puntual se
guimiento al aprovechamiento de los alumnos e identifiquen oportunamente fallas 
como la reprobación, la deserción y el ausentismo, ello para encontrar soluciones 
a cada problema dentro del plantel. En el marco de una normatividad más flexi
ble, que estimule la creatividad en la gestión escolar, será preciso ampliar los már
genes de decisión de los directores, para que, en coordinación con sus respectivos 
consejos técnicos, revisen a fondo las prácticas que entorpecen la buena marcha 
de la educación. De igual forma, será necesario impulsar en la propia escuela me
canismos para evaluar los resultados alcanzados. 

El proyecto escolar se convierte en la herramienta organizativo- formativa 
mediante la cual la escuela define sus objetivos, establece sus metas y genera com
promisos compartidos. En este sentido, implica una mayor responsabilidad de to
dos los actores del proceso educativo sobre lo que ocurre en la escuela. Se pro
porcionarán apoyos oportunos y pertinentes para qut>, sobre la base del proyec
to escolar, se forme mejor a los alumnos al tiempo que se evita la reprobación y la 
deserción. 
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La experiencia ha mostrado que supervisores y directores son agentes de 
cambio claves para la transformación escolar. Sus funciones imprimen dinamismo 
y aportan nuevas ideas en la escuela; pueden ayudar significativamente a corre
gir los factores que limitan el desarrollo escolar y reforzar los que lo alientan. Con
tribuyen a mejorar a la escuela al fortalecer su principal sustento: el trabajo do
cente y la capacidad para tomar, de manera colegiada, decisiones pedagógicas 
y organizativas adecuadas que respondan a las necesidades de los alumnos y a 
las características de la comunidad. 

Por la importancia de las funciones directwas y de supervisión, la forma
ción de personal de este tipo se promoverá de manera decidida. En virtud de que 
su desempeño implica destrezas y habilidades especiales, además de los requisi
tos propios del escalafón, deberán perfeccionarse los mecanismos de selección e 
impartirse capacitación para que supervisores y directores respondan mejor a la 
alta responsabilidad que su trabajo exige. 

El reforzamiento de las habilidades de supervisión reviste especial impor
tancid dada la nueva orientación y el impulso que se dará a esta actividad. Con 
el propósito de fortalecer el desempeño de estas funciones, se alentará la interac
ción periódica entre directores de planteles, entre éstos y la supervisión, así como 
entre los supervisores. 

Es indispensable que directores y supervisores cuenten con recursos de ac
tualización en su trabajo, tanto en lo referente a su propia superación profesional, 
como en lo relativo a los medios disponibles para orientar y apoyar a los maes
tros frente al grupo. Como se describe en el apartado correspondiente, estos me
dios comprenderán materiales didácticos flexibles, que se adapten a las condicio
nes específicas de trabajo de los profesores, así como centros en los cuales pue
dan reunirse con sus colegas y tener acceso a tutorías, bibliotecas y otros medios 
de actualización e información. 

Los servicios de c;clucdciún h<-'lsict.l en el Distrito Fcclcral 

El artículo 16 de la Ley General de Educación establece que los servicios 
de educación inicial, básica - incluyendo la indígena - y la especial en el Distrito 
Federal corresponden al gobierno de esa demarcación. Los servicios de educa
ción normal y los relacionados con la formación de maestros de educación bási
ca serán prestados en dicha entidad por la Secretaría. En concordancia con los 
artículos 11, 13 y 14 de la misma Ley el gobierno del Distrito Federal deberá, al 
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igual que los estados, proponer contenidos regionales para los planes y progra
mas de estudio de educación primaria y secundaria locales, y administrar la au
torización a los particulares para impartir la educación primaria y secundaria, en
tre otras cosas. De manera concurrente con la federación, las autoridades educa
tivas del Distrito Federal revalidarán y otorgarán equivalencias de estudios, edita
rán y producirán materiales didácticos complementados, prestarán servicios bi
bliotecarios, promoverán la investigación educativa, impulsarán el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, y fomentarán y difundirán las actividades artísticas, cultu
rales y deportivas en la demarcación. 

El Artículo Cuarto transitorio de la ley General de Educación establece que 
el proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación 
de los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, y especial, en 
el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la 
organización sindical. Hasta la conclusión de este proceso, dichos servicios corres
ponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría de Educación Pública. 

Lél cdt JCdci6n que impcutcn los p;Jrlicularcs 

los particulares participan en la función educativa en los términos estable
cidos por la Constitución y la ley General de Educación. Su presencia significa fre
cuentemente la posibilidad de practicar opciones pedagógicas diversas que, de 
manera positiva, influyen en el proceso general de la educación. Al mismo tiem
po, la SEP asegura que los principios y normas que rigen 1"1 quehacer educativo 
se observen, para atender el principio de unidad y garantizar el derecho de quie
nes reciben los servicios. 

las escuelas particulares -con autorización o reconocimiento de validez de 
estudios para impartir la educación primaria y secundaria- brindan atención a 
cerca de 7 por ciento de la matrícula del país. Al hacerlo se suman al gobierno y 
al conjunto de la sociedad en el propósito de ofrecer una educación de calidad. 
Para facilitar la actividad de los particulares, en los términos de la legislación en 
la materia, se continuará promoviendo la simplificación de las reglas administra
tiv~s y de operación en el Distrito Federal y se alentará a las autoridades estata
les a impulsar acciones en este sentido. 

Lo.s rn(:toclo.s, contenidos y recursos ele 1<1 en.scr'lanza 

la calidad de la educación básica depende de factores de distinta natura
. leza: el monto de los recursos y la racionalidad en su utilización, la organización 
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de los estudios y el aprovechamiento del tiempo; la pertinencia de los medios di
dácticos y, de manera destacada, el desempeño de los educadores. La motivación 
de los estudiantes y la valoración que las familias hacen de la edu~ación y su dis
posición para apoyarla en el ámbito doméstico desempeñan ún papel insustituible. 

La experiencia nacional e internacional muestra que ningún factor por sí 
solo tiene electos ciertos sobre la calidad de la enseñanza. La mejoría cualitativa 
de la educación es siempre resultado de combinaciones de elementos, algunos de
rivados de la política pública, otros de orden social y cultural que ocurren en la es
cuela misma. Dichas combinaciones están estrechamente asociadas al contexto 
histórico nacional y a su tradición educativa y por ello, no pueden generalizarse, 
ni son transferibles de un país a otro. 

Algunos de los factores con mayor influencia sobre la calidad de la educa
ción corresponden a las facultades normativas de la autoridad federal y a decisio
nes que ésta aplica directamente. En México, la legislación en materia educativa ha
ce responsable al gobierno federal de la regulación de los factores esenciales de la 
organización de la educación básica y de la formación de los maestros: los planes 
y programas de estudio, los materiales didácticos de distribución general y gratuita, 
el calendario escolar y la evaluación de los resultados de la enseñanza. 

PI<HWS y progr<Hnas de estudio 

Las reformas de los planes y programas de estudio de la educación prima
ria y secundaria realizadas hace tres años se orientan al fortalecimiento de com
petencias, conocimientos y valores fundamentales. La pedagógica permite, de ma
nera más eficaz, la acentuación de los propósitos formativos, por encima de los 
que sólo atienden la adquisición de información, representa un cambio capaz de 
inducir una clara elevación de la calidad educativa, pero que demanda una labor 
intensa de consolidación y perfeccionamiento. 

Los planes y programas de estudio se encuentran en una etapa inicial de 
aplicación. Como lo demuestran múltiples experiencias de reforma curricular, se 
requiere tiempo para que las propuestas nuevas se incorporen a la realidad del 
trabajo escolar, sobre todo cuando suceden a períodos prolongados en los que se 
organizaron de forma distinta los estudios. Por ello, se promoverá una actividad 
sistemática e intensa de orientación a maestros y padres de familia respecto de los 
fines y los contenidos de la educación básica, en la que desempeñan un papel cen
tral la actualización de los profesores y la elaboración de material de apoyo di
dáctico. 
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Uná tarea que deberá iniciarse lo más pronto posible es la de mejorar la 
información de las madres y los padres de familia sobre los propósitos educativos 
fundamentales que sus hijos deben alcanzar en cada ciclo y grado escolar. La SEP 
creará una línea editorial y programas de radio y televisión destinados a ese pro
pósito y además, se estimulará el trabajo colectivo de los padres, agrupados en 
torno a cada escuela. Se alentará así una participación positiva en la comunidad 
es.colar el apoyo familiar para el aprendizaje de los alumnos se verá estimulado y 
se contará con un elemento educativo útil para los núcleos familiares con más ba
jos niveles de instrucción. 

Habrá de alcanzarse cada vez mayor consistencia y precisión en el logro 
de los propósitos fundamentales de los planes de estudio. Para los maestros y los 
padres de familia debe ser claro que la formación básica no sólo aspira a que los 
niños y los jóvenes adquieran conocimientos y competencias intelectuales de ca
rácter esencial. También se pretende que la experiencia escolar sea adecuada pa
ra apropiarse de valores éticos y para desarrollar actitudes que son el fundamen
to de una personalidad sana y creadora y de relaciones sociales basadas en el 
respeto, el apoyo mutuo y la legalidad. 

Nunca será demasiado insistir en que no sólo importa aprender, en el sen-
. tido puramente intelectual del término. En la vida escolar deberá reforzarse la au
toestima, el respeto, la tolerancia, la libertad para expresarse, el sentido de la res
ponsabilidad, la actitud cooperativa, la disciplina racionalmente aceptada y el 
gusto po; aprender. En la escuela, mediante la práctica y el ejemplo, se consoli
dan valores como la democracia, la honradez, el aprecio por el trabajo y por los 
que trabajan y el sentido de pertenencia a una gran Nación, con historia y cultu
ra que nos enorgullecen. Estas actitudes y valores son parte de la ética laica y hu
manista consagrada en el Articulo Tercero de la Constitución. 

Los valores, y las actitudes que a ellos corresponden, no pueden ser ense
ñados declarativa mente. Es indispensable el ejercicio de prácticas educativas y re
laciones personales dentro de la escuela, que sean expresión congruente de esos 
valores e involucren a todos los miembros de la comunidad escolar. La conducta 
del maestro juega un papel central, porque frente a los alumnos tiene una función 
de modelo. 

Con respecto a las competencias intelectuales, la lectura y la escritura cons
tituyen una línea formativa de los planes de estudio que será fortalecida. Estas 
competencias son la herramienta esencial del aprendizaje y un recurso insustituic 
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ble en múltiples actividades de la vida diaria. La Secretaría de Educación Pública 
y las autoridades estatales pondrán en marcha un programa· nacional para apo
yar la adquisición inicial de las competencias de la lectura y la escritura y para es
timular su ejercicio continuo en las actividades escolares. Para fomentar el hábito 
de la lectura, la SEP mejorará los medios de enseñanza, elaborará materiales de 
apoyo para los maestros y promoverá un uso más sistemático y eficaz de las bi
bliotecas escolares y municipales. 

La formación en matemáticas tiene también un carácter primordial. La ca
pacidad de reconocer, plantear y resolver problemas y de utilizar con inteligencia 
la formación adquirida en este campo, no sólo sirven como una herramienta va
liosa en la actividad cotidiana, también representan un estímulo para el razona-
miento ordenado y el aprendizaje posterior de las ciencias y la tecnología. . 

La recuperación del carácter específico del estudio de la historia y la geo
grafía -especialmente las de México-, así como del civismo, es un rasgo de los 
nuevos planes de estudio que ha obtenido amplia adhesión de maestros y padres 
de familia. La identidad y el sentido de responsabilidad que tenemos como mexi
canos se alimentan del conocimiento del largo proceso de formación nacional y de 
la diversidad de regiones, culturas y recursos del país. La participación cívica de
manda éonocimiento de derechos y deberes y una disposición respetuosa frente a 
las personas y la ley. Asimismo, la capacidad de ubicar nuestra historia en el de
sarrollo de la humanidad y la conciencia de vivir en un planeta de recursos limi
tados y frágiles, habrán de alentar .la comprensión internacional, la aceptación de 
la diversidad y el cuidado del medio natural. 

Tarea inmediata del gobierno federal será mejorar y enriquecer los medios 
de enseñanza en el campo de las ciencias naturales. Por un lado se requiere una 
propuesta educativa que fomente la curiosidad, la capacidad de observación, la 
soltura para imaginar explicaciones y el amor por la naturaleza en los niños y por 
el otro, estimule sus posibilidades de entender cuestiones de especial significado 
para la calidad de la vida: la preservación de la salud, el desarrollo personal equi
librado, la protección de los recursos y la preservación del medio ambiente. 

El estímulo a la apreciación de las diversas manifestaciones del arte y a la 
expresión de la sensibilidad artística es parte esencial de la educación integral. 
Igual importancia tiene la promoción de actividades físicas de carácter recreativo, 
predeportivo y deportivo que apoye el crecimiento sano y los valores qsociados al 
juego, el trabajo en equipo y la competencia amistosa. 
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la SEP impulsará una práctica más frecuente y la diversificación de estas 
actividades, conforme al grado de desarrollo y los intereses de los alumnos de edu
cación básica. Esas prácticas tienen un espacio en la programación escolar, que 
deberá ser bien aprovechado. Sin embargo, otras posibilidades radican en la pro
moción de actividades de esta naturaleza fuera del horario escolar, utilizando las 
instalaciones de que disponen generalmente los planteles y aprovechando mejor el 
trabajo del personal docente especializado, el de maestros interesados y con una 
orientación adecuada, el de padres de familia, personas y organizaciones de las 

localidades. 

la educación básica debe contribuir más ampliamente a fomentar el inte
rés por la tecnología y a estimular la reflexión sobre sus modalidades, la raciona
lidad de su utilización, sus ventajas, pero también los riesgos que implica cuando 
no se le emplea adecuadamente. Este enfoque, que incluye las acciones de capa
citación que tienen lugar en las secundadas, aspira a crear una experiencia edu
cativa que aliente la posterior dedicación al estudio de los campos técnicos y una 
actitud abierta y analítica en relación con los usos de la tecnología. 

Además de su formación en los ámbitos ético, cognoscitivo y expresivo an
tes mencionados, los alumnos de educación básica requieren información y orien
tación adecuadas sobre cuestiones relacionadas con su maduración personal, que 
se desenvolverá en un ambiente social en el que existen factores que amenazan la 
integridad física y emocional, la salud y la seguridad de las personas. 

Una prioridad es mejorar la educación relacionada con la sexualidad y la 
salud reproductiva. la posibilidad de que los alumnos obtengan una orientación 
respetuosa y clara sobre estos temas contribuirá a disminuir la incidencia del em
barazo y la maternidad precoces, a combatir la agresión sexual en cualquiera de 
sus formas y reducir la incidencia de las enfermedades sexualmente transmitidas, 
en particular la del SIDA, enfermedad esta última que muestra preocupantes ten
dencias de extensión en grupos de población distintos a los considerados inicial
mente como de alto riesgo. 

la trascendencia de los problemas referidos en el desarrollo de las gene
raciones jóvenes, hace necesaria una acción gubernamental y social que utilice di
ferentes medios, desde el trabajo en la escuela hasta la comunicación de masas, 
y que se adapte con sensibilidad a las edades y la condición cultural de sus desti
natarios. Esta tarea demandará una orientación clara de los maestros, así como 
de un diálogo frecuente de éstos con las madres y padres de familia. 
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De la misma manera se intensificarán las acciones educativas para com
batir las adicciones a las substancias tóxicas y generadoras de dependencia. Los 
alumnos deben obtener información oportuna sobre los daños fisiológicos, intelec
tuales y emocionales asociados con las adicciones y sobre los efectos desintegra
dores que éstos producen en las relaciones familiares y sociales de los adictos. 
Aunque las medidas de rehabilitación deben fortalecerse, la experiencia muestra 
que es la prevención adecuada la que mayor impacto tiene en una disminución 
apreciable de las tendencias de incidenCia de los problemas mencionados. Las ac
ciones correspondientes deberán cúbrir a toda la población escolar puesto que 
ningún grupo social escapa a las situaciones de adicción, pero se intensificarán en 
las zonas y segmentos de población que, por condiciones sociales, culturales o de 
residencia, presentan mayor de vulnerabilidad. 

Una necesidad educativa que se aprecia cada vez con mayor claridad es 
la de alcanzar un grado más alto de adaptabilidad de planes y prqgramas frente 
a poblaciones cuyas condiciones son distintas a las del alumnado que asiste a es
cuelas urbanas de organización regular. El currículo actual, que coloca en el pri
mer plano el desarrollo de competencias intelectuales y la formación de actitudes 
y valores, ofrece amplias posibilidades para la selección de contenidos fundamen
tales, la flexibilidad en el uso del tiempo y la incorporación de actividades y te
mas de relevancia regional. 

La adaptación y flexibilidad curricular puede lograr efectos particularmen
te positivos en los servicios educativos que se prestan a poblaciones rurales disper
sas, a los grupos indígenas, los migrantes estacionales ya los menores con disca
pacidad. Es frecuente que los maestros atiendan a grupos de más de un grado es
colar en los planteles a que asisten estos grupos de población. En esos casos, los 
contenidos de los programas y libros generales no corresponden a las condiciones 
de la enseñanza y se limitan las posibilidades de integrar referentes educativos de 
carácter local. En consecuencia, se vuelve común una forzada dispersión en la en
señanza, acompañada de una insuficiente consolidación en competencias funda
mentales. Ante estos problemas, es conveniente diseñar, probar y aplicar donde 
resulte recomendable, variantes del currículo nacional que seleccionen contenidos 
esenciales, integren referentes locales y utilicen esquemas de mayor integración y 
continuidad en los grandes temas de estudio. En particular, en el caso de la pri
maria, deberá ensayarse la organización de los estudios en tres ciclos correspon
dientes a dos grados cada uno, para lo cual deberá contarse con versiones ajus
tadas de los libros de texto gratuito. La valiosa experiencia de los instructores co
munitarios de Conafe será de utilidad en este propósito. 
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Otro terreno, de naturaleza diferente y en el cual la flexibilidad curricular 
ofrece ventajosas posibilidades, es en la atención a alumnos con capacidades y 
aptitudes sobresalientes. Una acción inicial será desarrollar métodos adecuados 
para la identificación oportuna de niños que tienen un potencial excepcional de 
desarrollo en diversos campos cognoscitivos, de expresión y creación artísticas o 
de desempeño físico. La SEP impulsará programas que, además de la formación 
general, alienten el desenvolvimiento de esas capacidades y que podrán realizar
se en los propios planteles o utilizando espacios y recursos externos. Se tendrá pre
sente en todos los casos el desarrollo integral de estos alumnos y en su participa
ción plena e~ las relaciones escolares cotidianas. 

Otro servicio que debe beneficiarse de una mayor flexibilidad programá
tica es la telesecundaria. Si bien diversas evaluacio'nes indican resultados alenta
dores, también se han señalado problemas de sobrecarga informativa que provie
nen del intento de reproducir, con excesiva rigidez, programas concebidos para 
otras modalidades de la secundaria y el trabajo de profesores especializados. Una 
selección más flexible de contenidos básicos contribuirá a hacer más eficiente el 
servicio sin menoscabo de la calidad formativa, y a facilitar la labor del profesor 
en las teleaulas. El avance en este campo es de particular importancia, dado el pa
pel estratégico de la telesecundaria en la extensión de los servicios a pequeñas co
munidades rurales. 

En relación con la educación preescolar, la autoridad federal deberá emi
tir las normas que definan las orientaciones esenciales para que este servicio ad
quiera mayor relevancia. A diferencia de la educación primaria y secundada, cu
yos contenidos están sujetos a una programación explícita, la Ley General de Edu
cación concibe la forr11ación preescolar de manera más flexible al reconocer apro
ximaciones distintas para estimular el desarrollo integral de los niños. 

En ejercicio de su función normativa, el gobierno federal definirá los pro
pósitos de observancia común para este servicio. La educación preescolar debe 
ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad, de afianzar su se
guridad afectiva y la confianza en sus capacidades, estimular su curiosidad y efec
tuar el trabajo en grupo con propósitos· deliberados. Asimismo, deberá aprove
char el interés de los niños en la exploración de la palabra escrita y en activida
des que fomenten el razonamiento matemático. Estas orientaciones sustituirán al 
plan de estudios que ha tenido vigencia desde antes de la expedición de la Ley 
General de Educación. 
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Los gobiernos estatales establecerán, a partir de normas generales de ob
servancia nacional, las formas concretas de la organización pedagógica del ~ervi
cio que imparten en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. El gobierno fede
ral alentará el desarrollo de modelos pedagógicos y de materiales y recursos edu
cativos destinados al fortalecimiento del nivel preescolar. Los particulares podrán 
desarrollar sus propias iniciativas, de conformidad con las normas nacionales. 

Como acción especifica para extender la educación preescolar el gobier
no federal impulsará el desarrollo de modalidades que posean un conside;able 
componente comunitario, destinadas en primer término a los medios rurales con 
mayores carencias. Estas modalidades incorporarán a personal especializado, 
brindarán apoyos asistenciales a los niños y asociarán a las madres en la presta
ción del servicio, ofreciéndoles a ellas opciones educativas adecuadas a sus inte
reses y necesidades. Las autoridades educativas estatales establecerán las formas 
de operación de esta modalidad, de acuerdo con las características de los grupos 
sociales y las regiones en las cuales su operación sea conveniente. 

La aplicación de los planes de estudio será materia de una evaluación con
tinua, que permita identificar oportunamente los cambios en el nivel de formación 
de los alumnos que puedan atribuirse a la organización del currículo. Ello permi
tirá fortalecer las orientaciones que muestren un efecto positivo y corregir aquello 

que genera deficiencias. 

Un aspecto que será motivo de especial atención es la congruencia_ y la 
adecuada secuencia de los planes de estudio en los tres niveles de la educación 
básica. Aunque cada uno de ellos tiene un sentido propio, que corresponde al mo
mento de crecimiento de los alumnos, es importante asegurar que la educación 
preescolar prepare adecuadamente para los estudios de primaria y que estas últi
mas favorezcan la transición al currículo y las formas de enseñanza que caracte
rizan a la educación secundada. 

Los libros de texto ~~r<:ttuilos 

El libro de texto gratuito es uno de los atributos más valiosos de nuestra 
educación primaria. Establece un punto de partida común en la formación de los 
alumnos y es un elemento indispensable para la equidad en el acceso a las opor
tunidades educativas. Por ello, el libro gratuito seguirá desempeñando un papel 
central en el proceso de enseñanza. 
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Los actuales libros de texto son, en su gran mayoría, producto de un proce
so reciente de renovación. Están siendo incorporados satisfactoriamente a las acti
vidades de enseñanza; una amplia mayoría de los maestros y los padres de fami
lia los considera un avance importante en relación con los anteriores. Sin embargo, 
los libros pueden y deben ser mejorados, de manera permanente, tanto en su con
tenido como en su articulación con cada grado y en cada línea disciplinaria. 

La mejoría de los libros deberá fundarse en un proceso planeado de eva
luación, que asegure su revisión periódica y escalonada. Un mecanismo que cum
pla este propósito evitará la obsolescencia de los materiales o la persistencia de 
deficiencias que, de otro modo, no se advertirían oportunamente, a la vez que eli
minará !os trastornos propios de una renovación general realizada en lapsos muy 
breves. 

El país realiza un gran esfuerzo técnico y financiero en la producción de 
más de 114 millones de ejemplares de los libros de texto gratuitos para preesco
lar, primaria y educación indígena. Por ello, es indispensable asegurar un uso es
colar provechoso de los libros y su entrega a los usuarios desde el inicio de las ac
tividades escolares. Durante los próximos dos años la prioridad será editar las 
nuevas versiones de los libros de texto de Ciencias Naturales de tercero hasta el 
sexto grado, la versión definitiva para Historia de sexto grado y nuevos materia
les para el aprendizaje de la lectura y la escritura en los dos primeros grados de 
la educación primaria. 

Una innovación reciente en la producción de libros gratuitos para educa
ción primaria, ha sido los textos destinados al estudio de los principales aspectos 
de la historia, la geografía y los recursos naturales de cada una de las entidades 
federativas del país. Estos materiales son· una de las vías para incorporar al currí
culo contenidos de carácter regional y en los términos de corresponsabilidad fede
ralista, han sido elaborados bajo la dirección de las autoridades estatales, con el 
apoyo técnico y financiero de la SEP. 

Se cuenta hasta ahora con material de este tipo y de calidad satisfactoria 
en la mitad de las entidades del país. La SEP contintJará apoyando al resto de los 
estados, con el objetivo de que en el próximo ciclo escolar se cuente con la totali
dad de los libros estatales, terminando los que están en proceso y mejorando 
aquellos en los que han sido identificadas insuficiencias de importancia. 
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El c~lk'IHI<lrio cscol<:H y d uso del IJ('!npo 

El logro de los objetivos centrales de los planes y programas de la educa
ción básica demanda un trabajo intenso y bien organizado. Para alcanzarlos se 
aprovechará el tiempo disponible de manera óptima y se impulsará una ampliación 
gradual de la jornada de trabajo escolar donde existan condiciones adecuadas. 

Desde hace décadas, en nuestro país se ha reducido el tiempo destinado 
anualmente a los estudios en los niveles de preescolar y primaria, en tanto que se 
ha conservado en el mismo rango paro el ciclo de secundaria. En el caso de la 
primaria, las generaciones ahora mayores cursaron sus estudios bajo el esquema 
de jornada completa y discontinua, que permitía dedicar a las actividades escola
res un promedio de 35 horas semanales. Con el tiempo y a partir de que se esta
bleció el doble turno en numerosas escuelas urbanas, el horario promedio se re
dujo a un máximo de cuatro horas y media electivas por día en una semana de 
cinco días. 

La necesidad de mayor disponibilidad de tiempo para el trabajo motivó, a 
partir de 1993, la ampliación del calendario escolar a 200 días hábiles, es decir 
hubo un incremento del orden de 1 O por ciento. Sin embargo, la disponibilidad que 
va de 800 a 900 horas anuales, supuesto el funcionamiento regular de la escuela, 
es inferior a la de algunos de los países del área latinoamericana y al de naciones 
de desarrollo intermedio en una proporción que va de 20 al 50 por ciento. 

Si bien no puede establecerse una correspondencia lineal entre tiempo es
colar y aprovechamiento educativo, no cabe duda de que por abajo de ciertos lí
mites, las restricciones en el número de horas dedicadas a la enseñanza actúan 
contra la calidad educativa, o bien, obligan a minimizar actividades formativas 
importantes, como la educación física y la expresión y apreciación artísticas. 

Para enfrentar este problema, una línea elemental de acción consiste en re
ducir los factores que determinan el uso improductivo o el desperdicio del tiempo 
escolar. Por una parte, debe esperarse que un mejor desempeño de profesores ac
tualizados elimine prácticas docentes mecánicas y repetitivas, de electos deslavo
robles sobre el aprendizaje. Además, se avanzará en una efectiva simplificación 
de la administración escolar pues subsisten acciones y trámites innecesarios, que 
ocupan a maestros y directivos en detrimento de sus funciones sustantivas. Asimis
mo, las actividades de evaluación y certificación deberán ser congruentes con la
extensión del ciclo escolar, para impedir que se pierdan las últimas semanas de 
clase al anticiparse la finalización de las actividades sistemáticas y formales. 
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Una segunda línea consistirá en procurar la ampliación de la jornada es
. colar. Convendría hacerlo en donde exista una situación favorable y previo acuer

do con las autoridades locales, los padres de familia, los maestros y su represen
tación sindical. Esta ampliación puede asumir variantes, desde la extensión de la 
jornada continua hasta la recuperación de la jornada completa discontinua. Una 
posibilidad consiste en aprovechar un horario extra clase para la práctica más fre
cuente de actividades físicas, artísticas y recreativas. 

La existencia de un calendario nacional único constituye una ventaja orga
nizativa y es la base de un compromiso común en torno al trabajo escolar. Sin em
bargo, debe alcanzarse cierto margen de adaptabilidad a condiciones regionales, 
con lo que se lograría un uso más productivo del tiempo. 

En algunas entidades federativas del país, ajustes relativamente menores 
en el inicio o terminación de cursos permitirán evitar que las labores escolares 
coincidan con las épocas climáticas más adversas. Mayor provecho aún se obten
dría de la flexibilidad de calendarios y horarios en regiones campesinas donde 
sea común la participación de los niños en las labores familiares, en especial du
rante las fases más intensas de los ciclos agrícolas. Asimismo, la atención a los ni
ños que pertenecen a núcleos de migrantes estacionales requiere de nuevas mane
ras de concebir los calendarios escolares. 

L_l ('V'-llu;_-wi(HJ del <lprovccll;_unicnlo cscoi<Jr 

La elevación de la calidad educativa demanda mejores procedimientos 
para evaluar los resultados de la enseñanza y para convertirlos en elemento orien
tador del trabajo escolar. 

Con respecto a la evaluación dé los resultados del aprendizaje, función 
central para la operación adecuada del sistema educativo, la Secretaría de Edu
cación Pública se propone determinar los criterios, instrumentos y mecanismos que 
permitan establecer estándares nacionales, referidos a las competencias propias 
de los diversos niveles y grados de la enseñanza primaria y secundada, con el fin 
de contribuir a fortalecer una cultura de la evaluación en los educadores y en la 
sociedad en general. Esos estándares servirán para valorar las actuales modalida
des de la evaluación del aprendizaje que practican los maestros en lo individual y 
para establecer progresivamente normas de evaluación y acreditación claras y 
compartidas. 
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Propósito central del mejoramiento de la evaluación será lograr que los ins

trumentos y las formas que se utilicen en esta actividad, valoren congruentemente 

las competencias, conocimientos y actitudes propuestas en planes y programas de 

estudio. Será necesario cambiar una arraigada noción de la evaluación, que se 

concentra casi exclusivamente en medir la memorización de información, que ade

más es con frecuencia irrelevante. Tal noción ha sido de escasa utilidad para el 

diagnóstico, no permite comparar los logros obtenidos en distintos lugares y a lo 

largo del tiempo y consume en exceso tiempo y esfuerzos que deberían ser dedi

cados a la enseñanza. La evaluación de competencias y otros fines educativos fun

damentales exige un mayor esfuerzo por parte del maestro, pero su práctica es de 

gran importancia, pues de otra manera la persistencia de una evaluación conven

cional puede desviar el cumplimiento de planes y programas y desvirtuar el senti

do del trabajo educativo. 

Para apoyar a los maestros en el mejoramiento de sus técnicas de evalua

ción la SEP producirá y difundirá materiales de orientación y propuestas técnicas 

e incluirá estos elementos en los programas de formación y actualización del per

sonal docente. 

Un sistema de evaluación eficaz del aprovechamiento escolar será de enor

me valor respecto de vastos propósitos. Hará posible detectar insuficiencias del tra

bajo en el aula en cuestiones básicas que afectan al conjunto de los alumnos o a 

algunos en particular, de manera que el maestro las pueda atender oportunamen

te. En el plantel servirá para contar con un diagnóstico periódico, como base pa

ra formular proyectos de fortalecimiento académico. En el sistema dará pie a la 

creación de un mecanismo de estímulos que valore los logros alcanzados por el 

promedio de los estudiantes de un grupo o de un plantel, más que los obtenidos 

por algunos alumnos en lo particular. 

L<1 l'orrn<Kión. Acllli1lización y Supcr<1Ción ele Mi1Cslros y Directivos 
l:óscol<1rcs 

Los maestros son factor decisivo de la calidad de la educación. Como la 

investigación y la experiencia han mostrado una y otra vez, los propósitos educa

tivos se cumplen si los profesores los practican en su trabajo diario y los recursos 

para la enseñanza son útiles sólo como instrumento de trabajo en manos de los 

educadores. Se sabe también que muchos problemas que suelen agobiar a los sis

temas escolares son menos graves ahí donde existe un buen maestro. 
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Al destacar la función del maestro no se pretende trasladarle una respon
sabilidad única, pues ésta es compartida por las autoridades, los directivos esco
lares, los padres y los propios alumnos. Para realizar su labor el maestro requie
re de condiciones dignas de vida, de una situación profesional estable y de apo
yos materiales y técnicos adecuados a la naturaleza de sus tareas. En un contexto 
favorable, la función de los profesores seguirá siendo insustituible, aún en la pers
pectiva de avances notables en el uso de la informática y la comunicación a dis
tancia como medios de educación. 

Entre los factores con mayor influencia en el desempeño de los educado
res se encuentran una formación inicial sólida y congruente con las necesidades 
del trabajo, y un sistema que ofrezca oportunidades permanentes para la actua
lización y el perfeccionamiento profesional de los maestros en servicio. En ambos 
aspectos, la situación en general no ha sido satisfactoria, por lo que su transfor
mación en el futuro inmediato constituirá una de las más altas prioridades de la 
política educativa del gobierno federal y de los gobiernos estatales, los cuales po
seen facultades concurrentes en este terreno. 

L<~ org;;miz<~ci(m dd sislcnl<l de fonlldci<'m. ;:wttt<lliz;:wiún y supcr<:wic)¡¡ de los 

cloet'llh's 

El primer objetivo de esta transformación será resolver los problemas de 
desarticulación que permanecen aún entre las instituciones responsables de la for
mación inicial, la actualización y el desarrollo profesional de los profesores en ser
vicio: las escuelas normales, los centros de actualización del magisterio, la Univer
sidad Pedagógica Nacional (UPN) y las unidades que operan en los estados. Co
mo respuesta a necesidades de carácter nacional o regional, durante décadas se 
crearon en el país centenares de instituciones dedicadas a dichas tareas. Esta pro
liferación fue estimulada por la sobreposición y des~oordinación que afectó las ac
ciones del gobierno federal y las políticas de autoridades de los estados. Su con
secuencia ha sido el aislamiento de instituciones que cumplen funciones parciales, 
la ausencia de complementación entre planteles, el uso ineficiente de recursos y la 
escasa capacidad de respuesta a nuevas demandas en materia de personal do

cente. 

Esta situación reclama un complejo esfuerzo de reorganización de las fun
ciones de las instituciones existentes y la generación dé nuevos servicios, bajo la 

concepción de un sistema integrado que contemple el conjunto de necesidades de 
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personal calificado para atender el desarrollo de la educación en cada una de las 
entidades del país. Con este propósito y de conformidad con los artículos 12, 13 
y 20 de la Ley General de Educación, la autoridad educativa federal y las de ca
da entidad del pais procederán a organizar y operar el sistema nacional de for
mación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de 
educación básica. Esta medida dará respuesta a una reiterada demanda del Sin
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la cual el Gobierno de la 
República coincide plenamente. 

El sistema nacional no será una estructura administrativa centralizadora, 
que tienda a anular los principios del federalismo educativo. Será un conjunto de 
instituciones y servicios articulados y coherentes que operarán bajo la dirección de 
las autoridades educativas estatales y con un alto grado de adaptabilidad a las 
necesidades y condiciones locales. 

Al gobierno federal corresponde la formulación de normas y criterios aca
démicos, el establecimiento de planes y programas de estudio, la propuesta de li
neamientos básicos de organización de los servicios, y junto con las autoridades 
de los estados, la programación a mediano y largo plazo de la creación y exten
sión de servicios educativos, y el desarrollo de programas de fortalecimiento aca
démico para asegurar la calidad de enseñanza. A las autoridades estatales co
rresponde decidir las formas que se dará coherencia y articulación a la modali
dad de organización que se adopte en la entidad; deben proponer adaptaciones 
locales de criterios académicos y planes de estudios, y dirigir la administración y 
operación de los servicios. 

Las autoridades de los estados, conforme a una metodología común, esti
marán las necesidades de educadores y de personal directivo y técnico, que serán 
generadas por la ampliación, diversificación y mejoramiento de la educación bá
sica en cada entidad. Estas proyecciones darán la pauta para establecer los pro
gramas estatales de formación inicial, cuyo propósito será asegurar un adecuado 
equilibrio entre la oferta de formación y las necesidades cuantitativas y cualitati
vas de la educación básica en cada una de las entidades federativas. 

Tomando como base los programas estatales, mientras se alcanza plena
mente ese equilibrio, el gobierno federal establecerá un mecanismo regulador del 
sistema de formación en el país y promoverá acuerdos de coordinación de esfuer
zos y recursos entre entidades federativas del país. A tal propósito deberá contri-
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buir la expedición de los lineamientos federales, previstos por la Ley General de 
Educación, relativos al uso que los estados hagan de su atribución de revalidar y 
otorgar equivalencias de estudios de la educación primaria, secundaria, normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica. 

En los procesos conducentes a la organización y planeación del sistema, 
las autoridades federales y estatales promoverán la participación 'de actores invo
lucrados y procederán con estricto respeto a los derechos legítimos de los trabaja
dores de la educación. 

L<l lortn<wiún i11ici<ll 

La transformación y el fortalecimiento académico de las escuelas norma
les tiene un carácter prioritario y se atenderá a corto plazo. Los futuros maestros 
de educación preescolar, primaria y secundaria se formarán en estos planteles, 
por lo que el cumplimiento de esa función primordial exige un esfuerzo múltiple, 
que recupere la mejor tradición del normalismo mexicano y establezca una clara 
congruencia entre la formación inicial y las exigencias del desempeño profesional. 
Deberá, además, promover ambientes académicos rigurosos y estimulantes, capa
ces de atraer hacia la profesión de maestro a un número mayor de estudiantes con 
genuina vocación y sentido de servicio. 

Una primera tarea en este campo será la reforma de los planes y progra
mas de estudio de las normales para maestros de preescolar, primaria y secunda
ria. Hay dos razones que justifican esta acción: la primera se desprende de la eva
luación que se ha obtenido sobre los efectos formativos de los planes de estudio 
para las escuelas normales establecidos de la- década de los ochenta. Sobre ellos 
se señala la dispersión temática, una inadecuada relación entre los contenidos teó
ricos y la reflexión sobre la práctica y una débil vinculación entre la formación ini
cial y las necesidades de conocimiento y competencia que surgen del trabajo do
cente. La segunda razón, de carácter coyuntural, consiste en que, habiéndose rea
lizado el cambio de los currículos de la educación básica, la formación de los 
maestros no ha experimentado las adaptaciones de fondo que la hagan congruen
te con la redefinición de muchas de las actividades del trabajo docente. 

Las reformas de los planes de estudio. para formar a los maestros de prees
colar, primaria y secundaria tendrán, con las particularidades de cada caso, las 
siguientes orientaciones comunes: fortalecerán las capacidades del maestro para 
aprender con independencia y, por tanto, para estimular los procesos de aprendi
zaje de sus alumnos; asegurarán el dominio disciplinario y didáctico de su campo 
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de enseñanza; lo familiarizarán con las pautas características de las etapas de de· 
sarrollo por la que transitan los alumnos; lo harán sensible a las particularidades 
sociales y culturales de su futuro entorno de trabajo, como base de una relación 
respetuosa y constructiva con los padres de familia y la comunidad. Un rasgo 
esencial de los nuevos planes será la inclusión de prácticas profesionales realiza· 
das en condiciones reales del trabajo y con apoyo de asesoría experta. Estas prác· 
ticas tendrán el apoyo de becas de servicio social y no ocasionarán la sustitución 
del maestro en servicio. 

La aplicación de la reforma de planes y programas deberá estar acampa· 
ñada de otras acciones que garanticen una transformación real de la enseñanza 
en la dirección escogida. En este sentido habrá que tomar en cuenta la experien· 
cia de reformas anteriores porque no se prepararon adecuadamente las condicio· 
nes para llevarlas a la práctica. En particular, deberá atenderse la capacitación 
previa de los cuerpos académicos de las escuelas normales, la preparación y dis· 
tribución de bibliografía y material didáctico y el equipamiento de bibliotecas y la· 
lleres conforme a las exigencias de los nuevos planes. 

El dcs;-1rrollo profc.sional de los lll<:lestros 

Los nuevos educadores, surgidos de escuelas normales fortalecidas, serán 
un elemento de renovación gradual, cuya actividad se reflejará en el sistema edu· 
cativo en el plazo medio y de manera progresiva. Mientras tanto, en el futuro cer· 
cano el papel estratégico en la elevación de la calidad de la educación lo desem· 
peñarán los maestros y directores que ya están incorporados al servicio. 

Este grupo profesional es de grandes dimensiones. Según los últimos datos 
disponibles, en el nivel de preescolar trabajan 143 mil educadoras, directoras y 
supervisoras; en la primaria el personal docente y directivo suma 546 mil miem· 
bros, y en secundaria 268 mil. Las necesidades de desarrollo profesional que 
presenta el sector son muy variadas: actualización frente a los cambios del currí· 
culo y los avances de las .ciencias de la educación; capacitación para educadores 
que realizan una valiosa labor en regiones apartadas, pero carecen de una pre· 
paración sistemática; nivelación para profesores en servicio que tienen título de 
normalistas, pero que egresaron antes de que fuera establecido el grado de licen· 
ciatura; superación profesional para quiénes desean especializar sus tareas o al· 
canzar un nivel más alto de competencia. Los directores y supervisores que llega· 
ron a esos cargos por su experiencia docente demandan una preparación más vin· 
culada a la organización escolar y al liderazgo educativo. Existe, finalmente, ne· 
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cesidad de entrenamiento de cuadros técnicos, especialistas y promotores educa· 
tivos que hasta ahora no habían sido considerados. 

Los requerimientos de desarrollo profesional deben ser atendidos median· 
te programas específicos, integrados en el sistema de formación actualización, ca· 
pacitación y superación profesional. Los programas deberán ofrecer un servicio de 
alta calidad, con gran capacidad para adaptarse a nuevas necesidades o para 
transformarse una vez que ha sido cubierta la tarea que les dio origen. No con· 
viene establecer instituciones con una organización rígida y permanente, pues 
tienden a burocratizarse en poco tiempo y pierden su capacidad de respuesta a 
las demandas de los educadores . 

.-\Cit !í:l! i z;: l<. i (Hl 

La actividad más amplia debe concentrarse en la operación de un progra· 
ma de actualización destinado al personal en servicio de los tres niveles de la edu· 
cación básica. La función inicial del programa será facilitar el conocimiento de los 
contenidos y enfoques de los nuevos planes de estudio, así como promover la uti· 
lización de nuevos métodos, formas y recursos didácticos congruentes con los pro· 
pósitos formativos del currículo. Esta actividad deberá crear una plataforma co· 
mún de competencia didáctica, sobre la cual, y en fases posteriores del programa, 
se establecerán opciones más avanzadas de actualización. Asimismo, el progra· 
ma contemplará opciones destinadas a los directores y supervisores, tanto para lo~ 
que ya desempeñan esas labores, como para la inducción a ellas de quienes pro· 
vienen del servicio en la docencia. El programa lo llevarán a cabo la Secretaría 
de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados. Los maestros, 
directivos y supervisores en servicio podrán inscribirse voluntariamente en los cur· 
sos que se ofrezcan, de acuerdo con el nivel en el cual laboran, sus intereses y po· 
sibilidades de estudio. 

Para apoyar al personal docente en sus estudios de actualización, los ins· 
critos recibirán gratuitamente paquetes didácticos de material impreso y orienta· 
ción mediante radio y televisión. Se instalará, además, un número mínimo de 500 
Centros de Maestros, que dispondrán de espacios de trabajo, biblioteca, recursos 
audiovisuales y de informática y asesoría. Las instituciones de formación de maes· 
Iros que ya existen apoyarán los cursos y asesorím y, mediante convenios, las ins· 
tituciones universitarias y técnicas superiores también· participarán en este esfuer· 
zo. Los maestros podrán utilizar con toda flexibilidad diversas formas de estudio: 
el trabajo individual autónomo o en grupos de estudio y la participación en acti· 
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vidades semiescolarizadas y escolarizadas. La Secretaría de Educación Pública 
promoverá un mecanismo de evaluación estandarizada que ofrece a todos los ins
criptos las mismas oportunidades de acreditación . 

. ~iVl'iéH'iÚil 

Una alta proporción de los maestros que prestan sus servicios en la educa
ción preescolar y primaria cursó los estudios de normal cuando estos no tenían el 
nivel de licenciatura. Este sector ha demandado oportunidades de nivelación aca
démica que han sido atendidas por la Universidad Pedagógica Nacional. Los es
tudios de licenciatura ofrecidos han representado una valiosa aportación para la 
formación de los maestros en servicio, aunque el número de quienes han culmina
do esos programas académicos constituye una minoría del profesorado que en al
gún momento se inscribió en ellos. 

La Secretaria de Educación Pública promoverá el mejoramiento de las li
cenciaturas que ofrecen las unidades de la UPN y apoyarán a las autoridades de 
los estados que deseen establecer opciones de nivelación adecuadas a las necesi
dades regionales y de acuerdo con normas básicas comunes. En ambos casos, se 
establecerá una relación más estrecha entre los estudios y el ejercicio real de la 
profesión, se reconocerán las competencias y saberes que los maestros adquieran 
en la práctica y se eliminarán requisitos formales que no estén relacionados con el 
·logro de la calidad de los estudios. 

Célpél< ·i 1<1< :i(H l 

Se establecerán mecanismos de capacitación continua para fortalecer la 
formación de miles de educadores que teniendo una preparación insuficiente rea
lizan una labor meritoria en las comunidades rurales aisladas y en las zonas indí
genas, a pesar de trabajar en condiciones muy difíciles. En una alta proporción 
alcanzan logros educativos considerables, debido a su identificación con los gru
pos con los cuales trabajan, que les permite ganarse la confianza de las comuni
dades. Esta capacitación continua, no será una réplica de los esquemas de forma
ción inicial; por el contrario, responderá tanto al trabajo específico de los maes

. Iros como a las legítimas expectativas de mejoramiento profesional. 

Una necesidad de capacitación de otra naturaleza la presenta una propor
ción importante de los maestros de educación secundaria que no se formaron en 
las escuelas normales superiores. Muchos de ellos tienen una formación adecuada 
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en las disciplinas que enseñan, pero su conocimiento de los problemas de la ense
ñanza y del desarrollo de los alumnos suele ser insuficiente. En este caso, se dise
ñarán módulos de estudio a fin de que los maestros obtengan una formación más 

completa para el desarrollo de su trabajo. 

Supcraci(Ht profcsi<Hl<ll 

Existe un gran interés de los maestros por prepararse para tareas más 
complejas y elevar su competencia profesional, mediante la obtención de grados 
académicos y especializaciones posteriores a la licenciatura. Para que esta legíti
ma aspiración sea atendida, el gobierno federal promoverá la adopción de meca
nismos de evaluación y normas académicas que regulen la creación y funciona
miento de los centros que ofrecen este tipo de estudios. Asimismo, establecerá pro
gramas que generen las condiciones efectivas para la formación avanzada, la co
rrespondencia con necesidades formativas prioritarias, la calidad del profesorado 
y la existencia de los recursos didácticos necesarios. Para enriquecer estas opcio
nes, se promoverá la participación de las instituciones de educación superior, así 
como un mayor intercambio de alumnos y profesores entre el sistema de forma
ción de maestros y el sector universitario del país y del extranjero. 

La Carrera Magisterial busca estimular la preparación y el desempeño 
profesional de los docentes y contribuye a la revaloración del maestro. A tres 
años de haber iniciado actividades, ha incorporado más de medio millón de pla
zas de educación básica. En el marco de las resoluciones de la Comisión Nacio
nal SEPSNTE de Carrera Magisterial, ésta será perfeccionada y consolidada, con 
apego a los objetivos trazados en el Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica. La Carrera Magisterial debe ser apoyada a fin de que 
por su operación asegure ser un auténtico estímulo al desempeño del maestro. 

Hcv;Jioraciún socic-1\ del tllélgistcrio 

Una tarea permanente de las autoridades·será continuar las acciones que; 
al reconocer el valor de la labor docente, fortalecen el aprecio social por el traba
jo del maestro. A este fin contribuirá el mejoramiento de la calidad de la forma' 
ción de nuevos maestros y de la competencia profesional de los que están en ser
vicio. Contar con las condiciones laborales, que aseguren a los educadores una vi
da digna, es también un elemento esencial para cumplir estos propósitos. 
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Además de la política general de estímulos al desempeño que se otorgan 
por conductos de la Carrera Magisterial, el gobierno federal y las autoridades 
educativas estatales pondrán en marcha otros mecanismos para reconocer y esti
mular el ejercicio sobresaliente del magisterio, que se manifiesta en la constancia, 
la capacidad de innovación y liderazgo y el logro de resultados meritorios en los 
grupos y escuelas en que realizan su trabajo. Este tipo de desempeño será tema 
de amplia difusión pública. 

1.<1 equici<KI cclliGJtiva 

El Gobierno de la República ha asumido plenamente el compromiso de al
canzar una mayor justicia educativa en nuestro país. Por ello, ha redoblado es
fuerzos para abatir las disparidades en la atención a la demanda educativa. Es
tas disparidades se presentan en muy diversas formas y afectan de diferente ma
nera los procesos de aprendizaje, abarcando un amplio espectro que va desde las 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios de enseñanza hasta la 
efectividad de los aprendizajes. En estas condiciones, para resolver el problema 
de manera adecuada, es necesario que concurran articuladamente las diferentes 
esferas del quehacer gubernamental en la materia. 

Dadas las condiciones de desigualdad en el acceso a la educación básica 
prevalecientes en algunas regiones de nuestro país, sobre todo en las rurales e in
dígenas, existe el riesgo de que se profundice la brecha entre los que reciben y los 
que aún carecen de servicios de calidad. De ahí que el propósito de la equidad 
en la enseñanza reviste una particulbr urgencia en las circunstancias actuales. Co
mo ya se indicó, el entorno social y económico e incluso el geográfico, de las co
munidades más pobres contribuye a la perpetuación de las condiciones que gene
ran la pobreza extrema: justo ahí donde se requieren los mejores maestros, don
de los materiales educativos tienen un mayor impacto en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje, donde los conocimientos y habilidades adquiridos en la escuela 
pueden ser más importantes como factores que impulsan el desarrollo individual y 
comunitario, es donde estos recursos son más escasos y resulta más costoso y di
fícil hacerlos disponibles. 

Es obligación y compromiso del Gobierno de la República hacer todo 
cuanto esté a su alcance para revertir la injusticia educativa. La Ley General de 
Educación es precisa al señalar que las autoridades educativas establecerán las 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada 
individuo, para alcanzar la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y per-
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manencia en los servicios educativos. 

La realidad que encaran los programas compensatorios constituye una res
ponsabilidad que a todos concierne. El gobierno federal apoya con recursos espe
cíficos a los gobiernos de las entidades federativas con mayor rezago educativo. 
En los convenios que celebra con las autoridades de los estados se precisan los tér
minos de la responsabilidad educativa y se detallan las acciones especificas que 
las autoridades deban realizar para reducir y superar rezagos. Una primera ac
ción será que los programas compensatorios vigentes adquieran un carácter más 
participativo, de manera que los estados, por medio de sus estructuras regulares y 
con financiamiento del gobierno federal, puedan hacerse responsables de una ma
yor parle de los componentes de dichos programas. En particular, deberá cuidar
se que no existan estructuras paralelas, ni administrativas ni de planeación y de 
formación de maestros. Asimismo, los gobiernos federal y estatales deberán eva
luar juntos los insumes educativos que actualmente provee la SEP - inmuebles y 
materiales como cuadernos y lápices - para encontrar fórmulas de trabajo más 
descentralizadas. A este fin contribuiré sin duda la redistribución de funciones de 
construcción y mantenimiento de escuelas que se describe en este Programa. 

La oferta de educación básica aún no ha sido suficientemente adaptada 
para dar una respuesta satisfactoria a las demandas que imponen las caracterís
ticas lingüísticas y culturales de la población rural dispersa, los diversos grupos in
dígenas del país y los grupos migranles. Por otra parle, los factores que obstacu
lizan el buen desempeño educativo por lo general se relroalimentan. Así, es co
mún que en una misma zona coincidan las escuelas más desfavorecidas, las me
nores posibilidades de que los niños pequeños reciban estimulación temprana y 
condiciones de tra~ajo y cultura en las familias que se traducen en una débil dis
posición a mantener a los niños y jóvenes en la escuela. 

Accio!H'h <'ll favor (!C' Id cqtlid;:¡d 

El abatimiento del rezago educativo requiere la aplicación de medidas in
tegrales que respondan a los diversos factores que entorpecen la educación y 
atiendan a las condiciones y contextos en que se presentan. De ahí la necesidad 
de contar con acciones diferenciadas para corregir desigualdades de diversa na
turaleza. Los apoyos deben corresponder a las necesidades reales de las escuelas, 
de modo tal que los planteles con rezqgos múltiples reciban un amplio abanico de 
apoyos compensatorios, de acuerdo con la intensidad que demande cada uno de 
los aspectos deficitarios. 
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Para que los programas compensatorios sean eficaces, deben beneficiar a 
las escuelas que realmente lo necesitan. El no concentrarse en las escuelas más 
desprotegidas resultada inaceptable en la búsqueda de mayor justicia educativa. 

Asimismo, con el afán de que los recursos escasos tengan el mejor uso po
sible, la SEP deberá intensificar la evaluación de los programas compensatorios y 
de manera corresponsable con los estados, ser más rigurosa en relación con la for
ma en que operan. Conviene recordar que se trata de acciones que se comenza
ron a probar apenas recientemente. Como todo proyecto nuevo y de largo alcan
ce, los programas compensatorios deben ser afinados y ajustados al paso del tiem
po. En cualquier caso, no deberán interrumpirse mientras subsistan las condicio
nes que los originaron. 

A continuación se describen las acciones compensatorias en que el gobier
no federal puede tener más incidencia. Éstas se refieren sobre todo cil ámbito de 
lo rural, aunque en muchos casos, como se señala, también al medio urbano mar
ginado. 

!tnpulso c-1 1<:1 labor ele los docentes 

En las zonas más desfavorecidas resulta importante reforzar las acciones 
de actualización y superación profesional de los maestros. Toda vez que las con
diciones de trabajo signifiquen menos posibilidades de mejoramiento, es necesa
rio aplicar medidas que compensen estas desventajas. 

A los maestros de zonas rurales marginadas se les ofrecerán periódica
mente cursos y talleres en lugares donde puedan concentrarse. Los cursos, además 
de los contenidos regulares, incluirán elementos para que el profesor pueda de
sempeñar mejor su tarea. Dichos elementos se referirán a las características de tra
bajo en el medio. Estos apoyos especiales comprenderán también un mejor cono
cimiento de aspectos nutricionales y de salud, que faciliten la integración con otras 
instituciones públicas responsables de prestar los servicios respectivos. 

El arraigo de los maestros es indispensable para obtener b.uenos resulta
dos educativos. Sin embargo, la pobreza, el aislamiento y la incomuniCación de 
muchas de las localidades desfavorecidas implican deficiencias de diversa natura
leza, como un elevado ausentismo, alta rotación de profesores o interrupción del 
servicio por períodos prolongados. Con el propósito de remediar esta problemá
tica, en las poblaciones remotas y de difícil acceso, el programa de incentivos de 
arraigo para los maestros continuará creciendo y ajustándose a las características 
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de cada localidad. Las comunidades seguirán evaluando la procedencia de los pa
gos correspondientes. Al mismo tiempo, se procurará que los cambios en la asig
nación de profesores se efectúen sólo ol término del ciclo escolar. 

Si bien los incentivos de arraigo compensan en parte las difíciles condicio
nes de los maestros en las localidades señaladas, es preciso emprender acciones 
adicionales. Entre otras medidas se procurará que un mayor número de los jóve
nes que radican en estas poblaciones opten por participar como agentes en el pro
ceso educativo. De esta manera, además de fomentar su desarrollo en la propia 
localidad, se incrementan las probabilidades de una sólida integración de la es
tuela y la comunidad. En este esfuerzo habrá que ofrecer todos los apoyos al al
cance del sistema educativo, para que los jóvenes encuentren vías de superación 
que los conviertan en maestros a la altura de los retos que enfrentan. 

En el medio rural; sobre todo por el bajo número de niños que demandan 
el servicio en cada población, las escuelas primarias tienen por lo común maestros 
multigrado, es decir que imparten educación a grupos donde los niños cursan gra
dos diferentes. En estos casos, los maestros suelen dedicar un mayor esfuerzo a los 
grados más bajos, porque hay más niños en este nivel y su instrucción reclama 
más tiempo. En consecuencia, los alumnos de los grados superiores reciben menos 
atención y aunque la escuela formalmente sea de organización completa, el por
centaje de egreso de sexto grado es muy reducido. 

Cuando las escuelas que operan en estas condiciones tienen pocos niños, 
se tiene un reto educativo complejo que reclama una organización distinta. Se ha 
observado que las dificultades se superan cuando los- maestros cuentan con la ca
pacitación y medios de trabajo suficientes. Con ese propósito se desarrollarán ver
siones adaptadas de libros y otros materiales que se ajusten mejor a las escuelas 
donde los maestros imparten clases correspondientes a varios grados. Como se 
advirtió en el capitulo de los métodos, contenidos y recursos de la educación, se 
avanzará en la construcción de modelos pedagógicos aplicables adecuados a es
ta realidad. De esta manera habrá condiciones para que aún las escuelas unido
centes y bidocentes sean exitosas. 

Adicionalmente, como política general, cuando el número de niños de las 
escuelas con maestros multigrado sea relativamente alto, se asignarán más maes
tros. 

14-4· 
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Otro factor que debe ser abordado en las escuelas aisladas, se refiere a la 
supervisión escolar. Por las condiciones de ubicación la inspección es escasa y nu
la en muchas ocasiones. Conviene señalar que en las escuelas desfavorecidas, más 
que en otras, esta actividad debe transformarse en un recurso orientado funda
mentalmente a proporcionar diferentes tipos de apoyo a los maestros: materiales 
didácticos, actualización, asesoría y oportunidades de compartir experiencias. En 
circunstancias adversas, la supervisión puede constituir un medio privilegiado pa
ra revertir las carencias. Por esta razón, es necesario que los supervisores cuenten 
con medios de transporte y recursos para sus traslados, idóneos al tipo de zonas 
en que trabajan, además de los otros apoyos y posibilidades de desarrollo a que 
se ha hecho referencia en este Programa. 

Las nuevas funciones del supervisor solo podrán realizarse si se relacionan 
y simplifican los procedimientos de administración y control en la escuela rural. 
Deberán eliminarse numerosos trámites, carentes de utilidad real, que son un las

tre para los equipos de profesores aún en la escuela urbana, y que en los plante
les rurales se convierten además en causas de frecuentes traslados innecesarios, 
tanto de maestros como de personal directivo, que motivan la suspensión de cla
ses, son fuente de molestias y ocasionan gastos onerosos. Se procurará que los trá
mites indispensables se realicen en las propias escuelas aprovechando la visita del 
personal de supervisión. 

i\CCi< HH_'S pr<~\T!lli\'élS O ( Jc !"('( ·t q )<:-'ra<. ·iót 1 

Con el fin de propiciar un mejor rendimiento escolar, se reforzarán accio
nes que atiendan a los alumnos de bajo aprovechamiento con riesgo elevado de 
deserción y reprobación. Dichas acciones tendrán lugar en la escuela, pero se 
aplicarán también otras estrategias que involucren a la comunidad y sobre todo a 
las familias. Las formas de prestar atención a los alumnos pueden ser sumamente 
variadas, pues también son muchas las razones que causan el bajo aprovecha
miento. De ahí que lo conveniente sea que las propias escuelas, con autoridades 
escolares o gobiernos locales tomen iniciativas. Los gobiernos de los estados reci
birán del gobierno federal apoyos adecuados para tal fin. 

Un impulso especial recibirán los programas encaminados a prevenir la 
deserción femenina y a reforzar su tránsito de primaria a secundaria. Como bien 
se apuntó en la introducción, a partir de los 12 años se reduce el número de ni
ñas que asiste a la escuela. Dada la influencia determinante de la mujer en la sa-
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lud y escolaridad de las nuevas generaciones será fundamental impulsar acciones 
encaminadas a mejorar su educación. 

En el marco de la normatividad nacional, las autoridades educativas esta
tales impulsarán las medidas que contribuyan a elevar la eficiencia terminal. El de
recho a la educación no es sólo el derecho a acceder sino a obtener un aprendi
zaje efectivo. La SEP promoverá el intercambio y la difusión de experiencias posi
tivas. En tal sentido será muy útil el sistema de evaluación de aprovechamiento del 
aprendizaje escolar que se ha descrito en este Programa. 

Entre otras acciones, el gobierno federal apoyará con los medios electró
nicos los programas para alumnos que requieren atención preventiva y de recupe
ración. Las telesecundarias continuarán brindando cursos de verano con las mo
dalidades propedeúticas, de regularización y de nivelación para disminuir el nú
mero de reprobados. Se evaluarán y en su caso se aplicarán otras medidas que, 
mediante programas específicos en las materias consideradas de difícil aprendi
zaje, refuercen los conocimientos en la primaria y la secundada, en todas sus mo
dalidades. 

Stllltinistro de nlil1crikllcs clid{JCticos 

Se continuará la búsqueda de fórmulas que eviten la deserción escolar en 
las zonas marginadas cuando las familias tengan dificultades para adquirir mate
riales didácticos. Ésta es una razón fundamental por la que los libros de texto gra
tuitos se mantienen vigentes. En la medida de sus posibilidades, la Secretaría de 
Educación Pública, mediante los mecanismos que se acuerden con las autoridades 
educativas locales, proveerá también cuadernos, lápices y otros materiales nece
sarios en la escuela, a las familias más pobres. Será preciso asegurar una opor
tuna distribución de dichos materiales a quienes realmente no pueden comprarlos. 
Por otra parle, una más amplia dotación de libros en las bibliotecas será indispen
sable para que los alumnos, en especial los de secundaria, tengan acceso a ellos. 
A todo este esfuerzo deberá contribuir el desarrollo de una cultura de mayor apre
cio por los libros y un uso más intenso de ellos. 

Cl lllstruccil'lll y ltlill ¡tcninliclllo ele Jo.s cspncios escolares 

Todos los niños y maestros merecen espacios adecuados para desempeñar 
su quehacer educativo. Como ya se ha señalado, con el fin de atender mejor los 
rezagos, las autoridades locales asumirán, de manera gradual, la responsabilidad 
de construir, conservar y equipar las escuelas. Así podrán atender de manera 
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oportuna la demanda de espacios escolares según las necesidades de cada loca
lidad y plantel. 

Las zonas urbanas marginadas presentan retos especialmente complejo~ 
para la dotación oportuna de espacios escolares adecuados, pues en lapsos bre
ves suele migrar un gran número de personas, con frecuencia familias jóvenes con 
niños, que desbordan la capacidad de los servicios. Las mejoras que la mayor des
centralización permita a los sistemas de planeación, a la par de recursos adicio
nales destinados a la infraestructura escolar, son condiciones esenciales para su
perar la falta de espacios escolares. 

Por otra parte, se avanzará en la participación de las comunidades en la 
construcción y mantenimiento de las escuelas pues ello significa la posibilidad de 
derrama económica en favor de la localidad, el aprovechamiento de materiales de 
la región y el acercamiento de las familias a las escuelas. Implica, además, que las 
comunidades cuenten con escuelas en lapsos más breves de los que se programan 
y ejecutan sin su participación. 

l~str<:1lcgi<:l nntlti-sccturi;:ll (\(' comlmtc ¡-1 l<l pobrcz<-l 

Como se ha dicho, los esfuerzos educativos por sí mismos no bastarán pa
ra lograr que los niños y jóvenes que viven en la pobreza extrema tengan educa
ción básica. Sólo una estrategia integral, que sume recursos y esfuerzos, hará po
sible multiplicar los beneficios en favor de dichos grupos de la población. Por ello, 
es importante convenir con las dependencias públicas que actúan en los sectores 
rurales y urbanos más pobres, una estrategia de concertación que favorezca el for
talecimiento mutuo de las acciones de educación, salud, nutrición y fomento pro
ductivo. 

Las políticas de desarrollo social emprendidas se han enfrentado a menu
do con enormes dificultades para modificar las condiciones de vida. Dado el ca
rácter interdependiente de los diversos factores que contribuyen a perpetuar la po
breza - ignorancia, insalubridad, desnutrición, falta de alternativas de producción
es preciso impulsar acciones educativas permanentes que impidan que los avan
ces logrados se reviertan. De ahí la importancia de que las acciones descritas en 
este Programa se vinculen con aquéllas del Programa para Superar la Pobreza. 

Por ello, en el marco del Programa de Alimentación y Nutrición Familiar 
(PANF), la SEP intensificará la coordinación con el DIF, la Sedesol y otras depen
dencias federales para la extensión, depuración y control comunitario de los de
sayunos escolares, comedores y el otorgamiento de despensas. En las zonas más 
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marginadas, urbanas y rurales, tal y cama la establece el PANF, será indispensa
ble que más niños reciban desayunos escolares. De igual forma, se ampliará el nú
mero de becas para los alumnos cuya permanencia en la escuela esté en riesgo 
porque contribuyen, con su trabajo, al sostenimiento familiar. 

De igual manera, la experiencia de colaboración intersectorial llevada a 
cabo desde 1990 en el marco del Programa Nacional de Acción en Favor de la 
Infancia ha demostrado que, sólo se puede incidir en el mejoramiento de las con
diciones de pobreza extrema en que vive un alto porcentaje de menores, cuando 
se trabaja con estrategias multi-sectoriales. No obstante, la coordinación entre de
pendencias federales na será suficiente. Es necesario encontrar fórmulas adecua
das para cada caso junto con los estados y municipios ya que la coordinación 
efectiva y perdurable es aquella que encuentra sustento en todos los órdenes de 
gobierno. Por ello, el sector educativo establecerá mecanismos de operación ge
nerales para todo el país, pero que alienten las iniciativas y acciones de coordina
ción en las localidades. 

Dentro del sector educativo es preciso mejorar también la coordinación de 
las acciones. En tal sentido, las campañas de alfabetización y de educación bási
ca en las zonas más pobres y entre los grupos de mayor rezago habrán de inten
sificarse, coincidiendo con las acciones de fortalecimiento escolar. Las aspiracio
nes de la educación básica para los niños se ven seriamente obstaculizadas cuan
do los padres no saben leer ni escribir, por lo que se desarrollarán acciones más 
integradas como las que se describen en el capítulo de educación para adultos de 
este Programa. 

i\ICilciÓII il li:lS pol>lcwioncs ('Jl COildiciOIH'S ele llldyor ITZ(l~~() 

Las acciones compensatorias antes descritas se aplican en la medida en 
que las desventajas de las escuelas lo requieren. Existen además grupos de pobla
ción cuyos rezagos son agudos en extremo y que necesitan acciones específicas 
para atenderlos de manera adecuada. 

i\lCIICi(H1 il lélS COl llll! lidéldCS lll(IS J H::quCCl<lS 

El caso extremo de falta de equidad educativa se da en las comunidades 
que no tienen servicio alguno y están demasiado alejadas de otras que sí lo tie
nen. La carencia de servicios está determinada, antes que por cualquier otro fac
tor, por la ausencia de educadores. 
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Se ha comprobado en varias ocasiones que para lograr la efectividad del 
proceso educativo en las comunidades más pequeñas, se requiere, r;nás que otras 
veces, la integración del educador a la vida comunitaria. De ahí que las situacio
nes ideales sean aquellas en que los educadores pertenecen a la misma comuni
dad. No obstante, por las condiciones de muchas poblaciones, existen pocos ca
sos en los que sus propios habitantes pueden impartir la educación básica. 

Los educadores jóvenes han mostrado ser quienes se adaptan mejor a la 
vida en las comunidades. El modelo de instructor comunitario del Conale y otros 
equivalentes que los estados operan para preescolar y primaria, se extenderá a fin 
de que las comunidades a las que no puede llegar la educación en sus modalida
des regulares, reciban los servicios educativos. En este caso, la SEP - por conduc
to del Conafe - impartirá concurrentemente y en forma temporal educación bási
ca en las entidades federativas. 

El crecimiento de la cobertura del Conafe tendrá que ir acompañado de 
recursos adicionales para apoyar a los instructores comunitarios. La manutención 
de éstos representa, por lo general, una carga importante para la comunidad, lo 
cual puede limitar el éxito de la tarea educativa. Por ello, será preciso que los edu
cadores reciban un mayor respaldo del Estado para poder realizar cabalmente sus 
funciones. Asimismo, habrá que perseverar en el perfeccionamiento de los mate
riales didácticos y en la preparación de los instructores. En la realización de am
bas tareas, se asegurará que la educación se mantenga apegada a los principios 
que la norman en su vertiente regular. Asimismo, se convendrá con los estados que 
tengan sus propios modelos de instructores comunitarios para que también reali
cen acciones de refuerzo de la naturaleza descrita. 

Debe reconocerse que en casos de dispersión extrema el establecimiento 
de servicios educativos es inoperante, por lo cual se deberá recurrir a fórmulas de 
concentración de alumnos. Los albergues escolares han mostrado que pueden ser 
una opción de calidad para atender a los niños que carecen de escuela en su co
munidad. Sin embargo, en muchos casos, la operación de los albergues está lejos 
de lo aceptable; incluso se ha observado que una buena cantidad de éstos presen
ta un visible deterioro de las instalaciones y del servicio prestado a los niños. Es 
preciso rescatar el valor y la calidad de los albergues que han formado y dado 
oportunidades de superación a cientos de miles de mexicanos. Por ello, en coor
dinación con las demás autoridades competentes, resulta indispensable, en primer 
lugar reubicar algunos de los que ya existen y que debido al establecimiento de 
servicios escolares han dejado de cumplir su función original. El mejoramiento ge-
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neral de los albergues debe asegurar que los nuevos, desde su creación, reúnan 
las condiciones adecuadas para prestar el servicio. En ello la participación social 
habrá de desempeñar un papel destacado, señaladamente en el manejo y control 
que la población local ejerza sobre la calidad del servicio. 

Una de las opciones para brindar educación a los niños de localidades ca
rentes de escuela serán las becas de manutención. Con este apoyo, las familias po
drán enviar a sus hijos a vivir a comunidades donde se ofrezcan los servicios. La 
beca de manutención servirá para evitar que la familia que se haya comprometi
do a albergar a los niños en lo localidad receptora incurra en gastos adicionales. 
En el caso de estudiantes en edad de cursar la secundaria, además de las becas 
de manutención habrá que impulsar las de transporte. Éstas permitirán a los jóve
nes trasladarse con mayor facilidad a los lugares donde puedan recibir la instruc
ción secundaria. 

En las comunidades más dispersas conviene que en el mismo lugar donde 
se halla la primaria se instalen el preescolar y la secundaria. Esto evita la construc
ción y mantenimiento de inmuebles aislados, a menudo en condiciones muy pre
carias. Al sumar esfuerzos se pueden lograr escuelas en mejores condiciones y con 
apoyos menos esporádicos del exterior, tanto en el caso de los servicios regulares 
como en la modalidad comunitaria. 

Al igual que los niños de comunidades muy aisladas, los hijos de trabaja
dores migrantes muchas veces no tienen -acceso real a la educación. Si bien los al
bergues o las becas de manutención pueden representar la alternativa para algu
nos de estos niños, en muchos otros casos, las familias viajan y se mantienen uni
das de acuerdo con la oferta laboral que se deriva de los ciclos agrícolas. Esto sig
nifica que dichas familias no permanecen en un lugar más allá de lo que dura el 
trabajo estacional, lo cual se traduce, en el mejor de los casos, en cambios cons
tantes de escüela y en muchos otros, en la imposibilidad de estudiar. Además, las 
condiciones de pobreza extrema y analfabetismo de estos grupos se conjugan pa
ra desalentar la asistencia a la escuela o el buen desempeño escolar. 

Los programas vigentes para hijos de jornaleros agrícolas hdn logrado mi
tigar poco las condiciones de extrema desatención educativa que los afecta. En los 

próximos años, se intensificarán las acciones orientadas a estos grupos. En pr.imer 
lugar, se desarrollará una versión adaptada del modelo curricular que se aplica en 
zonas rurales. En segundo, se ajustará el modelo de educación comunitaria, tan-
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lo. en lo relativo al tipo de materiales de que dispone, como en cuanto a las mo
dalidades de trabajo de los instructores. Éstos, al igual que las familias, tendrían 

el carácter de migrantes. 

las acciones en beneficio de los niños migrantes irán acompañadas de 
nuevos mecanismos de registro escolar que faciliten el seguimiento de los estudian
tes cuando cambien de residencia y el ajuste a los tiempos propios de los ciclos 
agrícolas. En el caso de la parte de este grupo de población con cambios de resi
dencia más frecuentes, más que hablar de calendarios escolares, habrá que con
siderar el cumplimiento en cierto tiempo de los fines que se persiguen en cada gra
do. Será necesaria una coordinación adecuada entre la entidad federativa de ori
gen de los migrantes y aquellas en que residen temporalmente, como escalas de 
las rutas laborales más comunes. Para este fin, habrá que seguir profundizando, 
junto con las demás autoridades competentes, en la identificación de los patrones 

de migración. 

En lo que se refiere a la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos, 
la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educati
vas del país vecino, dará mayores oportunidades para que los niños migrantes se 
incorporen al sistema educativo nacional cuando regresen a México. De ahí que 
la SEP se mantendrá coordinada con las entidades federativas que tienen mayor 
población migranle, para hacer expedita la reinscripción de los niños y jóvenes 
cuyas familias vuelvan de los Estados Unidos. Asimismo, de manera permanente, 
la SEP colabora con las autoridades estadounidenses para brindar opciones edu
cativas en beneficio de estos niños. 

/\1CilCión <l !os niCH>S de lél Célllc 

Por efecto de diversos fenómenos - la pobreza, los desequilibrios del cre
cimiento urbano y la desintegración de las familias, el maltrato y abuso sexual, en
tre otros- en los últimos años ha aumentado el número de los niños y jóvenes que 
no tienen un. hogar y habitan en las grandes ciudades en total desamparo. Sus 
condiciones de vida son en extremo precarias: resultan presa de explotación y de 
delincuentes que los inducen a las adicciones. 

Junto a los niños de la calle, están los niños en la calle, que son los meno
res que pasan gran parte del tiempo en la vía pública, ocupados en tareas infor
males de venta o que trabajan sin remuneración fija para contribuir al sosteni
miento de sus hogares. la agudización de la pobreza urbana también ha provo
cado un aumento de este fenómeno. 
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Ambas situaciones plantean retos específicos a las autoridades educativas. 
Los niños y jóvenes que habitan en la calle suelen tener una escolaridad nula o ru
dimentaria. La solución escolarizada resulta poco eficaz para atender a esta po
blación. De ahí la necesidad de encontrar programas de instrucción y formación 
adecuados a sus necesidades educativas y de apoyo afectivo. 

Diversas instituciones gubernamentales y privadas se han esforzado en dar 
respuesta a este problema. En algunos casos logran atraer a los niños y jóvenes y 
de diversas maneras les ayudan a continuar su educación y encauzarlos hacia al
gún empleo; en otros casos su eficacia es mucho más limitada. Existe consenso en 
la importancia de enfatizar las medidas preventivas para atender oportunamente 
las causas, más que los efectos, de este problema. 

La SEP promoverá entre las autoridades estatales ubicar módulos de apo
yo en lugares donde con frecuencia se refugian los niños que huyen de sus hoga
res. Asimismo, se coordinarán acciones con los módulos respectivos que se esta
blezcan en el Distrito Federal. El Estado, además de continuar aplicando sus pro
pios programas, brindará su apoyo a los particulares que aportan su valioso con
curso en esta tarea. 

La atención educativa de los niños y jóvenes en la calle plantea retos dife
rentes. Pueden distinguirse dos situaciones: si estos menores continúan asistiendo 
a la escuela, las autoridades educativas orientarán a sus padres sobre los riesgos 
a que se exponen sus hijos. Si, en cambio, han abandonado la escuela, habrá que 
procurar recuperarlos mediante· programas especiales, que les permitan hacer 
frente a los requerimientos del medio en que se desenvuelven o, si es el caso, en
cauzarlos hacia las secundarias para trabajadores. 

Un fenómeno no privativo de los menores en circunstancias de calle es el 
abuso físico, sexual o psicológico. Los maestros pueden desempeñar un papel es
tratégico al identificar, apoyar y encauzar a tiempo estos casos a centros especia
lizados. De igual manera se impulsarán acciones de prevención y educación fami
liar. 

La SEP y las autoridades educativas estatales reforzarán las acciones pre
ventivas; orientarán a los padres y madres para que sus hijos reciban afecto y 
atención y promoverán entre los maestros y los estudiantes de escuelas normales 
la importancia de prevenir el fracaso escolar y la deserción para lo cual se preci
sa la colaboración de los padres de los alumnos. De igual forma, mediante los me
dios de comunicación será necesario crear un ambiente propicio para la atención 
y respeto a la niñez. 



Ano XI No 32 Agos1o de 1999 

L:l Educ<:lción y los grupos inclígcnas 

El artículo 4° de lo Constitución y la Ley General de Educación reconocen 
el carácter pluricultural y pluriétnico de la nación y comprometen al Estado a de
sarrollar una acción educativa que promueva el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los pueblos indios y su acceso a los beneficios del desarrollo nacional, 
aliente la observancia y la defensa de los derechos humanos, especialmente los de 
las mujeres y los niños, y proceda con pleno respeto alas particularidades cultura
les y lingüísticas de cada grupo étnico. 

En cumplimiento de estos principios, la acción educativa del Estado hacia 
los pueblos indios se desenvolverá en dos planos. El primero corresponde a la 
prestación de servicios educativos destinados específicamente a los grupos indíge
nas, que se adaptarán a sus necesidades, demandas y condiciones de cultura y 
lengua, poblamiento, organización social y formas de producción y trabajo. El se
gundo se refiere a los servicios que recibe la población no indígena, mediante los 
cuales se combatirán las formas manifiestas y encubiertas del racismo y se promo
verá una justa valoración de la contribución de los pueblos indios a la construc
ción histórica de la Nación, el conocimiento de su situación y sus problemas y el 
reconocimiento de las aportaciones que como mexicanos realizan en todos los ám
bitos de la vida del país. 

De acuerdo con los postulados de la ley en años recientes se han incremen
tado los recursos y diversificado los programas destinados a poblaciones indíge
nas en edad escolar. Actualmente casi 40 mil educadores atienden a 930 mil ni
ños indígenas en los niveles de educación inicial, preescolar y primaria, en cen
tros de atención con carácter bilingüe y bicultural. Otra población importante, cu
ya magnitud no se conoce, asiste a planteles de tipo general o está atendida por 
los servicios que presta el Conafe. 

Un. recurso esencial con el que ahora se cuenta, y que casi había desapa

recido, son los libros de texto gratuitos escritos en lenguas indígenas. Durante el 
año escolar 1995-1996, se distribuyeron libros en 47 lenguas y variantes lingüís
ticas, destinados a poblaciones que no hablan español o que tienen un dominio 
precario sobre esta lengua. Su propósito es favorecer el aprendizaje inicial de la 
lectura y la escritura en la lengua materna, al mismo tiempo que se inicia la ense
ñanza oral del español como s<>gunda lengua. 

A pesar de avances indudables, la educación que se ofrece a los grupos 
indígenas tiene serias deficiencias. Se ha incrementado notablemente la propor
ción de los niños que ingresa a la escuela, pero prevalecen tasas de deserción y 
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repetición mucho más altas que las medias nacionales, lo que se traduce en un 
egreso de sexto grado de primaria del orden de 35 por ciento en relación con 
quienes inician sus estudios y en una proporción alta de alumnos extraedad. Por 
lo que toca a la calidad, las escuelas para indígenas experimentan con mayor in
tensidad las irregularidades y deficiencias del servicio ya mencionadas en relación 
con la escuela rural. Más importante aún es que, al no existir adaptaciones curri~ 
culares congruentes con la situación y las necesidades de las poblaciones indíge
nas, se limita la utilidad real de muchos de los contenidos y materiales educativos. 

A partir de esta evaluación sucinta, se puede concluir que las deficiencias 
de la educación en las zonas indígenas se deben no sólo a la irregularidad y las 
limitaciones de los servicios, sino también a un enfoque pedagógico y cultural ina
decuado, que se origina en el intento de reproducir, con adaptaciones margina
les y bajo condiciones precarias, el esquema genérico de la escuela urbana como 
forma básica del servicio educativo. En consecuencia, la política del gobierno fe
deral, concertada con las autoridades estatales, tendrá dos orientaciones centra
les: consolidar y extender los programas compensatorios para las escuelas de zo
nas indígenas y las poblaciones que asisten a ellas y flexibilizar los contenidos cu
rriculares, las formas organizativas y las normas académicas de la escuela con la 
finalidad de que, en el marco de los propósitos esenciales de la educación nacio
nal, los servicios escolares sean de plena utilidad a sus destinatarios. En suma, se 
trata de avanzar hacia nuevos modelos de educación indígena, con rasgos pro
pios en los aspectos académicos y en las formas de operación. Esta reformulación 
habrá de tomar en cuenta las opiniones de las poblaciones indígenas y de los 
maestros y especialistas que conocen su situación educativa. 

Desde ahora puede señalarse que estos modelos partirán de la necesidad 
de alcanzar dos grandes propósitos, cuya coexistencia no es un asunto sencillo: 
que la educación sea adecuada frente a las condiciones de vida y las grandes ne
cesidades de los pueblos indíg.enas y a la vez, fomente las competencias funda
mentales, las actitudes y los valores que se requieren en una nación moderna y de
mocrática, caracterizada por una inten'sa movilidad poblacional y rápidas trans
formaciones culturales. 

los modelos habrán de incorporar como criterio orientador la gran· diver
sidad de modos de vida y cultura de los pueblos indígenas del país y aún, en cier
tos casos, la de un mismo grupo étnico. Este hecho exige una gran adaptabilidad 
de la acción educativa alas condiciones y expectativas de las poblaciones en el ni
vel de comunidad y microrregión. 
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También deberá considerarse la diversidad en la distribución territorial de 
las poblaciones, lo cual exige estrategias distintas en regiones y municipios con 
una densidad muy alta de pobladores indígenas de la misma etnia, donde habi
tan varias etnias o donde el componente mestizo es predominante. 

Lograr congruencia entre la escuela y la cultura local requiere, como se se
ñaló en su momento, de una gran flexibilidad curricular que haga posible conser
var las líneas comunes relativas a competencias y valores fundamentales estable
cidos en los planes nacionales y al mismo tiempo, que sea capaz de distinguir y 
suprimir contenidos y referentes de escaso significado en el medio de que se tra
te; por otra parte, el currículo debe incorporar saberes y comportamientos propios 
de cada pueblo, valiosos como norma de relación entre las personas y de éstas 
con el medio natural. Evidentemente, debe existir igual flexibilidad respecto a ho
rarios, calendarios y otras reglas organizativas del servicio escolar. 

La Secretaría de Educación Pública emitirá las normas para la formulación 

de las adaptaciones antes mencionadas. 

La educación secundaria representa un reto especial. En zonas donde la 
primaria ha obtenido un éxito apreciable, se han creado planteles secundarios de 
distintas modalidades, y cuya extensión es demandada con gran frecuencia. Ello 
hace urgente crear variantes curriculares para poblaciones campesinas indígenas, 
con una selección de contenidos básicos, que sirvan a quien pretenda continuar 
sus estudios, pero que también incorporen distintas posibilidades de capacitación 
relacionadas con el desarrollo productivo local, la salud, el bienestar y las necesi
dades educativas básicas de la zona. Este enfoque hará factible que los jóvenes 
mejor educados encuentren opciones laborales viables en su ámbito de residencia, 
con lo cual ellos y su comunidad se beneficiarán mutuamente. 

Un problema central, que debe ser asumido en toda su complejidad, es la 
diversidad lingüística. El Censo de 1990 registra cerca de 1 .2 millones de perso
nas, de entre 5 y 14 años, hablantes de alguna, de las más de 50 lenguas indíge
nas del país, sin que pueda establecerse con aceptable aproximación cuántos son 
monolingües y cuántos poseen algún grado apreciable de bilingüismo. Es induda
ble que un adecuado servicio educativo requiere de personal y de recursos didác
ticos que respondan a esa condición. Sólo así se podrán superar las enormes fa
llas del servicio cuyo origen ·radica en la divergencia lingüística entre escuela y co

munidad, perceptible con especial inten~idad en los primeros grados de la educa

ción primaria. 
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La estrategia que se propone respecto de esta población consiste en pro
mover durante los primeros grados el aprendizaje inicial de la lectura y la escritu
ra en la lengua materna, e iniciar, cuando los avances logrados en los primeros 
grados lo permitan, la enseñanza oral y escrita del español como segunda lengua. 
En los grados educativos más avanzados se consolidará el uso del español, pero 
se propiciará también la expresión en lengua materna. Esta orientación deberá ser 
receptiva al punto de vista de la comunidad y considerar la situación lingüística de 
los alumnos, lo cual requiere instrumentos confiables de diagnóstico. La aplicación 
de esta orientación demandará elevar la capacidad lingüística de los educadores, 
en correspondencia con las poblaciones que éstos atienden. 

Los educadores son un factor central para el buen funcionamiento escolar 
en zonas indígenas. Por ello, se desarrollan programas de capacitación para los 
maestros, instructores y promotores que atienden los servicios en esas zonas, con 
el fin de asegurar su adecuada integración a los centros escolares y a las comuni
dades y la consolidación de las competencias lingüísticas necesarias en su labor 
educativa. 

La evaluación y mejoramiento de los materiales de estudio son indispensa
bles. Como se señaló, existen libros de texto gratuito en 47lenguas y variantes lin
güísticas indígenas, que cubren como mínimo los dos primeros grados de la edu
cación primaria y en muchos casos, se extienden hasta el cuarto grado, La utiliza
ción de estos materiales deberá regularizarse mediante la atención oportuna a las 
dificultades que pueden presentarse debido, entre otros factores, a la complejidad 
de la representación gráfica y a las tendencias de fuerte diversificación regional 
que presentan varias lenguas. 

En el caso de los planteles rurales regulares que habitualmente tienen en
tre sus alumnos a una minoría de niños indígenas se realizará una acción especial 
de capacitación de maestros, para evitar que estos niños abandonen la escuela en 
los primeros grados. Al mismo tiempo, se dará impulso a la producción de libros 
y otros materiales en lenguas indígenas, de carácter literario, informativo o prác
tico. El propósito consiste en crear 'gradualmente un referente de uso significativo 
de la lectura. Ello propiciará la conservación y el desarrollo de las lenguas indíge
nas y ayudará a limitar los procesos de deterioro lingüístico que ~e perciben en 
muchas regiones. 
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A fin de promover una prestación adecuada de los servicios educativos pa
ra las comunidades indígenas, la SEP coordinará sus acciones con el Instituto Na
cional Indigenista y contribuirá a la consecución de los objetivos del Programa de 
Desarrollo de los Pueblos Indios. 

;\lctwiún <t nit~Jos ~·jóvenes inclígcrl<IS cr1 {lre<~.s urlJ<JflílS 

El proceso de migración de las zonas ru~ales ha dado como resultado la 
presencia temporal o definitiva en las ciudades de grupos de familias de diversas 
etnias que demandan servicios de educación básica. El hecho de que los servicios 
para indígenas se hayan concentrado en las regiones de origen de los diversos 
grupos étnicos, hace prácticamente inexistente la experiencia institucional de ese 
tipo de servicios educativos en zonas urbanas. 

El objetivo será ofrecer a los niños indígenas que viven temporal o perma
nentemente en las ciudades, oportunidades de que cursen una educación básica 
acorde con sus características, necesidades y circunstancias. Será una educación 
con respeto a su lengua y a su cultura. Para ello, la SEP y las autoridades educa
tivas estatales trabajarán en conjunto para obtener diagnósticos regionales y del 
universo de niños y jóvenes indígenas que habitan en zonas urbanas y sus carac
terísticas especificas. 

Además, mediante estudios de microplaneación territorial será posible ubi
car a los niños en las escuelas, de acuerdo al grupo jndígena y el grupo de edad 
al que pertenecen. En esta tarea, habrá que proporcionar capacitación y asesoría 
a los maestros, para que puedan facilitar la integración paulatina de los niños in
digerías a la escuela urbana regular. Adicionalmente habrá que ponderar si se 
requerirán adaptaciones de los materiales didácticos con que cuenten los niños en 
zonas urbanas. 

La SEP convendrá con las autoridades educativas de los estados las formas 
y el alcance de los apoyos que resulten pertinentes en cada caso. 

Lil visiórt de lo irrdígcnd en la c-:ducac!óll 

La incorporación plena de los indígenas al desarrollo nacional, en condi
ciones de justicia e igualdad, demanda de toda la población general del país una 
actitud concientemente antirracista, que reconozca en la diversidad de los afluen
tes de la conformación histórica de la Nación y en la diversidad étnica y cultural 
de la vida mexicana contemporánea una de las razones esenciales de la riqueza 
y la vitalidad de nuestra identidad nacional. 
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Para propiciar una actitud semejante, en la evaluación y corrección de pla
nes y programas de estudio, será criterio prioritario asegurar que exista una visión 
equilibrada y justa de la situación actual de los grupos indígenas y del significa· 
do que lo indígena tiene en la conformación de México como país mestizo. Asi· 
mismo, se destacará la lucha contra la discriminación y la intolerancia como un 
valor ético fundamental. 

las orientaciones arriba mencionadas se incorporarán a los planes de es· 
ludio para la formación de nuevos maestros y a las acciones de desarrollo profe· 
sional destinadas a los educadores en servicio. 

r;:clucación lnici<l! 

los servicios educativos y asistenciales destinados a la población infantil de 
O a 4 años tienen en México un desarrollo incipiente, a pesar del enorme poten· 
cial que éstos tienen en relación con el bienestar de los niños y con el mejor apro· 
vechamiento de la formación escolar que es consecuencia de una adecuada esti· 
mulación temprana. Es propósito de la Secretaría de Educación Pública convenir 
con las autoridades educativas de los estados la extensión y la diversificación de 
estos servicios, especialmente aquéllos destinados a las poblaciones y comunida· 
des más pobres, en las que es factible incorporar de manera activa a las madres 
de familia como beneficiarias y como prestadoras de servicios. Este enfoque es 
parte de una estrategia integrada para el fortalecimiento de los núcleos familiares 
y el desarrollo social de las comunidades. 

Hasta hace poco tiempo, la educación inicial era ofrecida, casi exclusiva· 
mente de manera institucional o escolarizada, a cargo de dependencias públicas 
o de particulares y orientada a la satisfacción de derechos y necesidades de las 
madres trabajadoras. Es sólo recientemente que se ha empezado a aplicar una 
orientación distinta, no excluyente de la anterior, que descansa básicamente en la 
acción comunitaria y pone -su atención en los niños y en sus madres y padres, con 
la aspiración de que exista congruencia y reforzamiento mutuo entre el servicio 
educativo y las experiencias de los niños en el ambiente doméstico. 

Este segundo tipo de servicio es el que posee mayores posibilidades de im· 
pacto, porque se adapta con menor grado de formalización a las variadas condi· 
cienes de vida de comunidades y grupos sociales con mayores carencias. 

Este esquema haría posible, en primer lugar, articular varios propósitos 
educativos relativos al sano desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social, esti· 
mular en los niños la exploración y conocimiento de su entorno, el dominio del len· 
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guaje y la capacidad de interactuar con seguridad con las personas. Además, ha
ría posible que a las experiencias propiamente educativas se integraran elemen
tos relativos a la nutrición, la salud y la higiene. La adecuada formación de las ma
dres y los padres en estos temas podrá modificar positivamente las prácticas de 
crianza y el trato con los niños. 

Para promover este tipo de servicio, especialmente en el medio rural y con 
grupos urbanos de alta vulnerabilidad, será necesario desarrollar un programa 
amplio de reclutamiento y capacitación de educadoras y promotoras. Su tarea se
rá esencial en la organización de grupos de trabajo y centros de atención. 

La educación inicial comunitaria demanda una correcta articulación con 
otras líneas de acción del sector educativo y de las dependencias que atienden 
áreas de desarrollo social. Será indispensable, por ejemplo, que las madres incor
poradas tengan acceso a" la alfabetización y a modalidades adecuadas de educa
ción básica. Asimismo, deberá asegurarse la convergencia en los mismos grupos 
de los servicios de salud y apoyo nutricional. 

La modaljdad escolarizada está a cargo de una gran cantidad de institu
ciones públicas y privadas que brindan atención directa a niños menores de ~ua
tro años en los Centros de Desarrollo Infantil. Paulatinamente la educación inicial 
ha transitado de un concepto de simple cuidado diario hasta constituirse en una 
medida educativa fundamental para el desarrollo futuro de los menores. Con
gruentemente con este cambio de concepción y trabajo, el papel de la SEP se di
rigirá a otorgar orientación a quienes prestan los servicios de educación inicial, en 
materias tales como nutrición, alimentación e higiene, estimulación temprana y 
educación. En el caso del Distrito Federal la SEP, conforme a lo dispuesto por la 
Ley General de Educación, tomará las medidas necesarias que aseguren la pro
tección y el cuidado de los meno·res de edad. 

El éxito de la educación inicial requiere fomentar una mayor participación 
de la sociedad para que conozca y colabore en las acciones en beneficio de la ni
ñez. Se realizarán campañas de difusión sobre la importancia de esta modalidad 
educativa. Ello permitirá impulsar la participación de los diversos sectores en ac
ciones educativas dirigidas a los diferentes grupos de población infantil. 

Edunwi(HJ Espcci<ll 

La tradición de la educación especial en México se remonta al gobierno 
juarista cuando se expidieron los decretos que dieron origen a la fundación de la 
Escuela Nacional para Sordomudos en 1867, y la Escuela Nacional para Ciegos 
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en 1870. Hace sesenta años se fundó el Instituto Médico Pedagógico, del cual sur
gió hace cincuenta y cuatro años la primera Normal de Especialización. Igualmen
te en 1950 se crea el Instituto de Rehabilitación para niños ciegos. Estas institucio-

. nes pioneras han sido pilares del proceso de integración de las personas con dis
capacidad al desarrollo social. 

La política educativa de integración ha procurado impulsar la modalidad 
de grupos integrados para la atención de los alumnos con problema de aprendi
zaje y otros grupos de niños hipoacúsicos en las escuelas regulares. Esta modali
dad se implantó en el Distrito Federal desde hace 20 años y se extendió hacia al
gunos estados de la República. Cabe señalar que no todos los menores con nece
sidades educativas especiales tienen alguna discapacidad, es el caso de los alum

nos con problemas de aprendizaje y de los alumnos con capacidades y aptitudes 
sobresalientes. Asimismo, no todos los menores con discapacidades presentan ne
cesidades educativas especiales por lo que no todos requieren los servicios de edu
cación especial. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 pone especial énfasis en la ne
cesidad de atender a los menores con discapacidades transitorias o definitivas co
mo parte de las acciones educativas orientadas a la equidad. La población que 
demanda atención especial tiene pleno derecho a obtener un servicio que, de 
acuerdo con sus variadas condiciones, le permita acceder a los beneficios de la 
formación básica, como recurso para su desarrollo personal y su incorporación 
productiva a las actividades de la colectividad. 

La Ley General de Educación establece la obligación gubernamental de sa
tisfacer mediante distintas estrategias las necesidades básicas de aprendizaje de 
las poblaciones mencionadas. Recomienda que las acciones que se realicen inclu
yan la orientación a padres y tutores, así como a los maestros de escuelas regula
res que atienden alumnos con necesidades educativas especiales. 

;\ICtlCic'>ll <-1 Jos ll\CllOfCS CDll disn_l)hlCic!<.lC\ 

El Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad ha significado la voluntad de conjuntar esfuerzos 
entre organismos públicos y no gubernamentales con el objeto de apoyar a las 
personas con discapacidad en su proceso de integración social. 

A fin de apoyar la generación de estrategias de integración escolar de los 
menores con discapacidad, se llevarán a cabo, conjuntamente con las autoridades 
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Nio XI N" 32 A9osto de 1999 

estatales, diagnósticos para identificar la infraestructura existente para la atención 
de estos menores, así como las modalidades y experiencias de integración en ca
da entidad federativa. 

Conscientes de que el proceso de integración escolar de las personas con 
discapacidad es un proceso gradual, que entraña dificultades para responder con 
equidad a sus requerimientos específicos, se diseñarán estrategias paulatinas pa
ra lograrlo. Se ha definido la integración educativa de los alumnos con discapa
cidad como el acceso, al que tienen derecho todos los menores, al currículo bási
co y a la satisfacción de las necesidades básicas del aprendiza¡e. Las estrategias 
para acceder a dicho currículo pueden ser los servicios escolarizados de educa
ción especial, o en la escuela regular, el apoyo psicopedagógico de personal es
pecializado en la propia escuela a la que asista el menor. 

Se traba¡ará para que en cada entidad federativa se diseñe una estrategia 
de planeación, en cada zona y región escolar, para así incorporar gradualmente 
esta población al sistema educativo, ya sea a los servicios de educación especial 
o a la escuela regular. Dicha planeación definirá las prioridades de atención se
gún la diversidad especifica que presente la población, los grados de discapaci
dad, la infraestructura de servicios educativos, el grado de sensibilización de los 
padres, los maestros de las escuelas regulares y sus comunidades, así como la 
competencia profesional de los especialistas disponibles en cada localidad y re
gión. Esta planeación, además de responder a las condiciones reales para la ges
tión educativa escolar, procurará establecer proyecciones de atención a corto, me
diano y largo plazo. 

Una de las primeras acciones del Programa Nacional para el Bienestar y 
la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad ha sido el Regis
tro de Menores con Algún Signo de Discapacidad llevado a cabo por la SEP el DIF 
y eiiNEGI, como parte del Sistema Nacional de Información sobre Población con 
Discapacidad. Para la incorporación inicial a los servicios educativos de la pobla
ción identificada en el Registro, se establecerá una vinculación más estrecha con 
el DIF y los servicios de salud con el fin de asegurar que los menores necesitados 
se incorporen a los servicios de rehabilitación. De este modo se podrá generar un 
catálogo de servicios de rehabilitación, que permita una gestión ágil y lo más cer
cano posible al domicilio de los menores, para asegurar su acceso y permanen
cia. La coordinación de servicios de educación especial y de rehabilitación depen
derá de las condiciones y modalidades existentes en cada entidad federativa. Po
drán sumarse a esta coordinación otras instancias gubernamentales, así como or-
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ganismos privados que puedan ofrecer servicios de asistencia, igualmente en fun
ción de las condiciones de cada entidad. 

A su vez, la atención a los menores con necesidades educativas especiales 
requiere una planeación educativa individualizada. El especialista y los padres del 
menor, y en su caso el maestro de la escuela, regulan y establecerán las metas de 
aprendizaje a corto y mediano plazo que permitan el desarrollo educativo del 
alumno en forma particularizada. 

La elección de la opción escolar, especial o regular, depende de las posi
bilidades del alumno, de su familia y de las condiciones que ofrezcan la escuela 
regular o especial. En otros países, sólo un 35 por ciento de los menores con dis
capacidad se benefician de un proceso de integración escolar completo. Un por
centaje similar continúa optando por los servicios que brindan las escuelas de edu
cación especial, y el 30 por ciento restante combina ambos servicios recibiendo 
atención en algún centro de educación especial. En nuestro caso se tendrá en 
cuenta esta referencia a fin de avanzar en la medida en que se diseñen estrate
gias diversificadas que respondan a las diferentes necesidades de los menores con 
discapacidad. Se tomará en cuenta, para este avance gradual, la disposición y 
preparación de los maestros, el desarrollo de modalidades y la capacidad de 
atención. 

Merece especial cuidado el diseño de lineamientos normativos flexibles 
que, al mismo tiempo, eliminen las restricciones de acceso y permanencia a los 
servicios educativos regulares y especiales de la población de menores con disca
pacidades, y que promuevan adecuaciones del currículo básico. 

Un recurso para mejorar a corto plazo la atención a la población con dis
capacidades y para estimular una relación más eficaz entre la escuela regular y 
los centros de educación especial, es la creación de unidades de apoyo a las es
cuelas regulares, que presten servicios a niños con discapacidades. Estas unida
des estarán integradas por maestros especialistas, psicólogos y técnicos y confor
marán un equipo itinerante, responsable de atender sistemáticamente a los maes
tros, los niños con necesidades educativas especiales y las familias de éstos, en un 
número limitado de escuelas. Se dará prioridad a los planteles cuya población tie
ne menor acceso a centros especializados de atención. 

Estas unidades serían un enlace entre las escuelas regulares y las de edu
cación especial para la canalización de los alumnos con discapacidad. Las unida
des impulsarán el tránsito entre servicios; por ejemplo propiciarán el que un alum-
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no con discapacidad reciba atención en una escuela especial y pueda, si así lo de
sean sus padres, integrarse a una escuela regular. De la misma manera, si el me
nor con discapacidad integrado a una escuela regular requiere de una atención 
especifica que pueda brindarle una escuela de educación especial, las unidades 
de apoyo a las escuelas regulares facilitarán su vínculo y su atención. 

Asimismo, se impulsará la creación de centros de atención al público, que 
ofrezcan orientación y atiendan a los padres de menores con discapacidad, a fin 
de que previa evaluación, puedan elegir una escuela regular o una especial para 
sus hijos. El proceso de integración a la escuela regular se hará de común acuer
do con el di rector de la escuela y con el apoyo de la unidad que corresponda a la 
zona de atención. Se reconoce, a su vez, que un alumno con discapacidad puede 
ser admitido por iniciativa de la propia escuela regular. 

El conocimiento y la disposición favorable del personal docente es esencial 
para la buena atención de los grupos integrados. Por ello será indispensable que 
quienes tengan la disposición para hacerse cargo de este servicio cuenten con la 
información y estén capacitados para desempeñar adecuadamente el trabajo que 
se espera de ellos, atiendan pocos niños con discapacidad y laboren con un gru
po de tamaño apropiado a la atención particularizada que deben prestar a los 
menores con necesidades especiales. En este mismo sentido, es esencial que el 
Consejo Técnico y el personal directivo y de supervisión estén oportunamente in
formados de las experiencias de integración y les presten plena colaboración. 

Asimismo, el material didáctico para apoyar la integración escolar de los 
menores con discapacidad deberá estar diseñado de manera que facilite el apren
dizaje de todos los niños e impulse así un verdadero sentido de colaboración. 

A la luz del importante papel del magisterio en la integración escolar se 
trabajará en la inclusión de contenidos, en los procesos de formación del maestro, 
que lo sensibilicen y lo preparen para trabajar con menores con necesidades edu
cativas especiales. 

Se elaborarán, a su vez, acciones sistemáticas en los medios de comunica
ción social con el objetivo de sensibilizar a la comunidad escolar sobre la impor
tancia formativa del proceso de integración escolar de los menores con discapaci
dad, poniendo énfasis en una educación cimentada en la solidaridad y la ayuda 
mutua. Deberá promoverse la convicción de que el proceso educativo se centre en 
el desarrollo de las capacidades individuales de aprendizaje. 
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A fin de apoyar su incorporación al desarrollo, será necesario impulsar los 
servicios que permitan brindarles una adecuada capacitación para el trabajo. Pa

ra ello se realizará una selección previa y la preparación adecuada en las Secun
darias Técnicas, en las Secundarias para Trabajadores, en los Centros de Capaci

tación de Educación Especial (Cecadee), en los Centros de Capacitación Técnica e 

Industrial (Cecatis), así como en el Colegio Nacional de Educación Profesional y 

Técnica (Conalep). En los planteles incorporados a este servicio se ofrecerán alter

nativas de capacitación para las diferentes discapacidades, tomando en cuenta las 

condiciones de capacidad, competencjas y habilidades. 

,-\!\('ClliH'it>JH'S iUC!lli(CC(<'JiliC<:l.'-) t\(' \(¡:-:; l'Simclos C<\lH'(J(i\'OS 

Es de fundamental importancia establecer un programa de adecuaciones 
arquitectónicas en las escuelas regulares para eliminar las barreras físicas que im

piden el acceso de los menores con discapacidad. Asimismo, se incorporarán li
neamientos al diseño de construcción de las escuelas para asegurar el acceso de 

los menores con discapacidad. 

Los medios clcctr(Jilicos l'll <tpoyo <1 1<1 cclucm:iót1 

Los medios electrónicos- audiovisuales, de telecomunicación y de informá
tica - desempeñan un importante papel como agentes de socialización, orientación 

y difusión de información y conocimientos. El rápido desarrollo de las ciencias de 
la comunicación ha incrementado aceleradamente la cantidad de información al 

alcance de la sociedad y ha puesto de relieve el caracter estratégico de su utiliza
ción en los diferentes campos de la vida social. 

Existen numerosas experiencias en diversos países del mundo, incluyendo 

el nuestro, que acreditan el potencial educativo de los medios. Como auxiliares di

dácticos facilitan y enriquecen el proceso de enseñanza -aprendizaje y por otra 

parte, ofrecen la posibilidad de atender con servicios educativos a poblaciones 
dispersas y de difícil acceso. 

El video, el audiocasete, el disco compacto, el disquet y el texto impreso, 
habrán de contribuir al logro de los objetivos del sistema educativo nacional de 

mejoramiento de la calidad, de ampliación y diversificación de la cobertura. En 
este sentido; los medios de comunicación serán una herramienta importante en el 

logro de la equidad en las oportunidades de acceso y permanencia en los servi

cios educativos. De hecho, el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e in

formática es una demanda de los maestros y constituye un propósito del Plan Na-
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cional de Desarrollo 1995 - 2000. Si bien éstas apoyarán todos los tipos, moda
lidades y niveles educativos, su inclusión en el apartado de la educación básica 

responde a la necesidad de fortalecer de manera preponderante este ciclo educa

tivo. 

México cuenta con diversas experiencias en la aplicación de los medios en 
la educación. Entre ellas destaca la telesecundaria, cuyo modelo tiene casi treinta 

años operando con resultados muy satisfactorios; pueden señalarse, además, las 
acciones de instituciones de educación superior que los usan en programas de ac

tualización de docentes y de posgrado. 

El sector educativo ha desarrollado una importante infraestructura de me

dios, cuyo elemento central es el sistema Edusat, el cual consiste en una red de te

lecomunicaciones que emplea el satélite Solidaridad 1, y se sustenta en el uso de la 

tecnología de compresión digital para la transmisión de imágenes, sonido y datos 

para televisión, radio y otros medios. Cuenta con seis canales de televisión y vein

tiún canales de audio, que pueden transmitir veinticuatro horas al día, de manera 
direccionada según las necesidades. Se han instalado poco más de diez mil ante

nas parabólicas en centros educativos que reciben ya la señal televisiva, y en los 
próximos tres meses se concluirá el proceso de equipamiento que permitirá que la 

red llegue a cerca de 14 mil planteles escolares. Esta infraestructura se irá expan

diendo, diversificando y complementando en los próximos cinco años hasta cubrir 

los planteles públicos del país que deban recibir contenidos educativos por esta 

vía. 

Diversas instituciones del propio sector cuentan también con equipo de te

lecomunicación e informática, entre las que destacan; la Unidad de Televisión Edu
cativa, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica 

Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, el Consejo Nacional de Ciencia y Tec

nología, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Sistema de Educación 
Tecnológica, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Colegio de 

Bachilleres, Radio Educación, los canales 11 y 22, y el Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa. Estas instituciones tienen capacidad para la pro

ducción de materiales y la transmisión de programas, aunque con distintos alcan

ces. La coordinación interinstitucional será clave para la utilización óptima del po

tencial que representa la infraestructura mencionada y su concurrencia en el logro 
del mejoramiento de la educación básica. 

La mayor parte de los gobiernos de las entidades federativas cuentan con 

equipo de transmisión de señales de televisión y radio, por lo que es necesario 
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apoyarlos e integrarlos en el esfuerzo educativo global. Se fortalecerán los meca
nismos de coordinación para mejorar y ampliar la cobertura de sus sistemas. 

Respecto de la televisión y la radio privadas, se fomentará su participación 
de acuerdo con el articulo 7 4 de la Ley General de Educación, que señala la obli
gación de los medios de comunicación masiva de contribuir a los fines de la edu
cación, por lo que será necesario establecer las formas y procedimientos que ha
gan posible en los hechos el logro de este propósitos. También se integrarán al es
fuerzo educativo las empresas de servicios de telecomunicaciones, con el objeto de 
garantizar la calidad y lograr un mayor alcance de la red de transmisión. 

La expansión e intensificación del uso de los medios electrónicos será gra
dual y acorde con los objetivos y melas de cada nivel educativo. El sistema se irá 
adecuando mediante un proceso de evaluación constante, a partir de las experien
cias que se vayan dando en este campo, de sus efectos en el proceso de enseñan
za - aprendizaje y de su impacto en la sociedad. 

Dentro de un amplio esquema, los medios audiovisuales, informáticos e im
presos se combinarán para apoyar y complementar la tarea educativa en las mo
dalidades escolarizada, mixta y no escolarizada contempladas en la Ley General 
de Educación. En este esfuerzo, la sociedad tendrá una valiosa oportunidad de 
participar en la labor educativa. Los medios podrán así extender su radio de in
fluencia para impulsar programas educativos y sociales concebidos desde la co
munidad, en donde la escuela servirá como eje para su articulación y realización, 
con la colaboración de diversas dependencias del sector público. 

El propósito fundamental es ofrecer una alternativa que apoye y dé un nue
vo aliento a las acciones orientadas no sólo a garantizar el acceso a la educación, 
sino también a fomentar la permanencia del estudiante y la conclusión de sus es
tudios. Ello propiciará que la educación se conciba y se realice como un proceso 
permanente a lo largo de la vida. 

Apoyo de nwclios clcelr(mlcos <l li1 cdtwuc!<ln b<íslca escohll·iz<Hiu. 

Tradicionalmente, la utilización de los medios en el proceso educativo se 
ha qsociado al concepto de educación a distancia. Sin embargo, su uso no se li
mita a esquemas de enseñanza fuera del aula, ya que también es posible su apli
cación en apoyo a la modalidad escolarizada. Los medios electrónicos pueden 
apoyar la educación básica de dos maneras. La primera consiste en la transmisión 
de contenidos curriculares en el medio televisivo, con la orientación de un maestro 

por grupo y de textos y guías impresos, como es el caso de la telesecundaria. En 
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la segunda, la televisión, el video y la informática complementan la labor del 
maestro en el aula. En este caso se busca proporcionar a las escuelas programas 
televisivos y materiales audiovisuales de contenido educativo y cultural para cada 
nivel y materia, que despierten en los alumnos el interés y la curiosidad por los di
versos temas curriculares, amplíen y refuercen sus conocimientos y ejemplifiquen, 
con la ayuda de la imagen, la aplicación práctica de los conceptos aprendidos en 
el salón de clase. Los medios permiten también la consulta y exposición de temas 
tantas veces como sea necesario. 

A partir de estas dos vertientes del uso de los medios electrónicos de co
municación, se propone una serie de acciones de apoyo a los diferentes niveles de 
la educación básica. 

Se ampliará la cobertura del sistema de telesecundarias para atender a los 
egresados de las escuelas primarias generales del medio rural, de las indígenas y 
de los cursos comunitarios, que difícilmente pueden ser atendidos mediante el es
tablecimiento de secundarias generales o técnicas. Para el año 2000, esto signifi
ca aumentar por lo menos en 50 por ciento el número actual de telesecundarias 
en el país, respecto de las existentes en el ciclo escolar 1994-1995. 

Se desarrollará material audiovisual complementario a las contenidos cu
rriculares de la educación básica, principalmente orientados hacia aquellos temas 
y materias identificados como de difícil aprendizaje, en los diferentes grados, ni
veles y tipos de educación. 

Se procurará que al término de la presente administración la mayor parte 
de las escuelas públicas de educación básica cuenten con videotecas y equipos ne
cesarios para recibir y grabar los programas transmitidos en el sistema Edusat. Se 
dará prioridad a aquellas escuelas cuyas características de organización y entor
no hagan posible la puesta en marcha de acciones de educación a distancia pa
ra abatir el rezago y fortalecer los programa de desarrollo comunitario. 

Se iniciará la dotación de videos y equipo de reproducción a las escuelas 
secundarias públicas del país. La instalación de equipos de recepción de las señal 
de Edusat se realizará prioritariamente en las secundarias donde sea factible la 
confluencia de más de un tipo o modalidad de servicio educativo. En las secunda
rias para trabajadores se pondrá en marcha, ddemás, un nuevo modelo educati

vo semiescolarizado y a distancia. 

Se continuarán y reforzarán los cursos de verano de secundaria por tele
visión para mejorar el aprovechamiento de todos los alumnos de este nivel, y se 
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pondrán en marcha programas de carácter propedeútico para quienes terminan 
primaria y secundaria, con el objeto de afianzar sus conocimientos y darles la 
orientación adecuada para que ingresen al siguiente nivel educativo -secundaria 
y bachillerato, respectivamente- con mayores posibilidades de éxito. 

Se explorarán con los maestros las alternativas del uso eficaz de los me
dios en la educación preescolar y primaria, dando prioridad a las escuelas que 
forman parte de los programas compensatorios que opera la Secretaría en el me
dio rural. Los instructores comunitarios del Conafe serán apoyados en sus proce
sos de formación y actualización para que eleven la calidad de la educación que 

imparten. 

Dados los avances de la informática y su creciente inserción en la sociedad 
en la que se desenvuelven hoy niños y jóvenes, la introducción de la computado
ra en el aula se contempla como un objetivo alcanzable en el mediano plazo. La 
computadora puede ser un valioso instrumento de apoyo a la enseñanza que pro
picia el desarrollo del pensamiento lógico, y permite al alumno introducirse en es
cenarios que facilitan y mejoran su aprendizaje. 

En materia de informática educativa se han realizado ya algunas experien
cias valiosas a nivel nacional y en algunos estados de la República. Con la cola
boración del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa entre 1985 

y 1992 se llevó a cabo un amplio proyecto, conocido como Coeeba (Computación 
Electrónica en la Educación Básica)¡orientado a utilizar la computadora en el au
la y a familiarizar a los maestros en su uso como instrumento de apoyo didáctico. 
Participaron 16 000 escuelas y 138 500 docentes, y se distribuyeron 26 750 equi

pos de cómputo. 

Aunque el proyecto no cumplió todos los objetivos propuestos originalmen
te, fue el inicio de una etapa de introducción de nuevas tecnologías a las escuelas 
y se avanzó en el propósito de acercar a los maestros al uso de la computadora. 
A partir de esta experiencia se pueden emprender acciones de esta naturaleza de 

mayor alcance y con mejores beneficios. En fecha reciente algunos estados han 
iniciad~ prog·ramas de este género que, si bien son diversos entre sí en cuanto a 

objetivos,~ontenidos y equipos, han logrado resultados apreciables que deben ser 
estudiados. 

La informática educativa se encuentra en la fase de la evaluación de las 
experiencias, tanto nacionales como internacionales. Se irá incorporando al es
fuerzo educativo como instrumento de comunicación, de apoyo al proceso de en-
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señanza - aprendizaje y de evaluación académica. Urge, sin embargo, establecer 
reglas generales que aseguren una mínima calidad de estos sistemas y su compa
tibilidad con diversas aplicaciones en el presenté y en el futuro. 

En comparación con los medios audiovisuales, la informática es más cos
tosa y está sujeta a un ritmo más veloz de obsolescencia, por lo que debe some
terse a un riguroso estudio de costo - beneficio. 

La aplicación de los medios en la modalidad escolarizada requiere de la 
participación y convencimiento del maestro en cuanto agente esencial del proceso 
de enseñanza -aprendizaje. De ahí la importancia de llevar a cabo un programa 
encaminado a introducir y familiarizar al docente en su utilización. Los medios 
electrónicos serán un valioso instrumento para reforzar y complementar la acción 
de actualización y superación del magisteria.mediante programas especialmente 
diseñados para mostrar metodologías de aprendizaje, experiencias didácticas, 
formas de organización escolar y ejemplos alternativos de práctica de la enseñan

za, entre otros temas. Se promoverán las teleconferencias y mesas redondas tele
visadas en donde destacados maestros y especialistas aborden temas centrales del 
quehacer educativo. 

En atención a las consideraciones anteriores, resulta altamente prioritario 
que las normales del país y los centros de maestros, cuenten con la infraestructura 
y los materiales audiovisuales y de informática, que permitan a los docentes acer
carse a las nuevas tecnologías, no sólo para conocerlas a fondo, sino también pa
ra evaluar su eficacia en la práctica educativa y desarrollar ellos mismos nuevas 
aplicaciones . 
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En lo referente a las modalidades mixta y no escolarizada, los medios elec
trónicos posibilitan el establecimiento de esquemas de educación a distancia flexi
bles y eficaces para apoyar los programas que realiza el sector en la atención de 
grupos específicos. La Ley General de Educación, en su artículo 33, dispone que 
las autoridades. educativas impulsen la creación de sistemas de educación a dis
tancia como medida para facilitar el ejercicio pleno del derecho a la educación, 
una mayor equidad educativa y el logro de la efectiva igualdad en las oportuni
dades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

Los sistemas de educación a distancia usan los medios electrónicos para 
transmitir, desde un punto remoto, información y conocimientos a los alumnos, 
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permitiendo ampliar los alcances del esfuerzo educativo. Una característica indis
pensable de estos sistemas es su interactividad con los usuarios a través de dife
rentes medios, para recibir sugerencias, aclarar dudas o ampliar conceptos y pa
ra reafirmar su sentido de pertenencia a un sistema educativo atento a sus progre
sos y requerimientos. 

Mediante la utilización de un conjunto de recursos e instrumentos como son 
la televisión, la radio, el video, el audiocasel, el texto impreso, la informática y las 
tutorías se busca contribuir a mejorar la calidad de la educación en todos los ni
veles, y ofrecer a jóvenes y adultos opciones flexibles en cuanto a tiempo y espa
cio, que p.or sus características de pertinencia y oportunidad despierten y manten
gan el interés del educando. 

Bajo dicho esquema, los programas académicos podrán enriquecerse con 
la inclusión de cursos y materiales de apoyo que se ofrezcan por medio de la te
levisión en horarios accesibles, o en videos y audiocasels, complementados con 
textos y tutorías de maestros a los que se podrá consultar en forma directa o a dis
tancia. la teleconf~rencia servirá como elemento adicional para tratar y profundi
zar lemas específicos. 

Se pondrá en marcha un proyecto orientado a reducir el rezago educati
vo de adult~s en el nivel de secundaria, mediante la utilización de la red de ante
nas de Edusal ya instaladas y la participación de canales de televisión estatales y 
privados, con la intención de ofrecer opciones variadas para cursar este nivel. El 
programa se apoyará en materiales audiovisuales ya existentes que serán selec
cionados y adecuados, y en materiales impresos diseñados conforme a las carac
terísticas de los adultos. 

El contenido curricular de los programas mencionados tendrá que irse 
adaptando a las circunstancias de las personas en su relación con las actividades 
productivas. Será necesario definir los contenidos esenciales de los diversos gra
dos y niveles de la educación básica e incorporar otros que sean útiles para los 
adultos. De esta manera, la acreditación de los conocimientos adquiridos en la ex
periencia laboral, hará posible vincular la formación para el trabajo con los estu
dios a distancia y el apoyo de medios para realizar o concluir algún nivel educa
tivo. 

Con ello será posible la acreditación de los conocimientos obtenidos en la 
práctica cotidiana y de los que se vayan adquiriendo. Así se logrará, además, una 
adecuada relación entre la acreditación curricular y los requerim.ienlos y las ca
racterísticas del Sistema Normalizado de Competencia Laboral. 
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Especial atención se dará a los programas de educación a distancia que 
contribuyan al abatimiento del rezago en la población migrante, con énfasis en los 
jornaleros agrícolas. En lo posible se tratará de extender estos servicios a los me
xicanos que viven mas allá de nuestras fronteras. 

En general, la estrategia, orientación y contenidos de la educación de 
adultos, recibirán un impulso sustancial en el esquema de educación a distancia 
sustentado en los medios de comunicación e informática. 

l.os 1ncdios <.~lectr<'>nlcos ele C<)llltl11icaclón (:01110 illstnllllCJlto pnn1 fortnlccl~r 

el vfnculo entre la escuela y !<.1 co1nuniclad 

Con el fin de coadyuvar al mejoramiento del nivel educativo y cultural de 
la población en general y en especial de los padres de familia para que impulsen 
la formación integral de sus hijos, se promoverá que, en el mediano plazo, los ho
gares del país reciban, por lo menos, un canal en señal abierta eón contenidos 
educativos y culturales. De esta manera, las acciones dirigidas a impulsar valores 
esenciales, al reforzamiento del aprendizaje y al fomento del aprecio por las di
versas manifestaciones de la cultura, podrán disponer de un mayor auditorio po
tencial. La programación deberá nutrirse de los mejores materiales preparados ini
cialmente para la red Edusat y de los programas producidos por otras institucio
Des sobre población, salud, nutrición, ecología, seguridad en el trabajo, derechos 
humanos, etc. ; así como de emisiones sobre distintos temas de ciencia, tecnolo
gía, cultura y deporte. 

En la medida en que se amplíe la red Edusat en las zonas rurales y mar
ginadas, los planteles escolares que reciban la señal podrán ser utilizados en las 
tardes y los fines de seman.a para transmitir programas televisivos orientados a ele
var el bienestar comunitario en todos los órdenes. La escuela deberá convertirse 
así en el eje de un proyecto integral de educación comunitaria a distancia, que in
cluirá educación inicial no formal, orientación a padres de familia sobre el cuida
do y desarrollo de los hijos, apoyos a la alfabetización, formación para el traba
jo y mensajes útiles para aprovechar servicios públicos, defender derechos y me
jorar el nivel de' vida de la población. 

Otro aspecto fundamental es el apoyo a las familias mexicanas en la for
mación de valores en los niños y jóvenes, por lo que se impulsará, a través de la 
red Edusat en las escuelas y de canales abiertos nacionales y estatales, la transmi

sión de programas amenos y formativos que constituyan una oferta alternativa de 
programación televisiva. En este sentido, se elaborarán programas especiales y vi-
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deos que orienten o podres y maestros acerca de la formo en que los menores de
ben ver y analizar críticamente los contenidos de los programas de la televisión co

mercial. 

Es conveniente que las bibliotecas públicas y escolares del país dispongan 
de equipo de comunicación electrónica y de informática, con el objeto de que re
ciban transmisiones de programas culturales y educativos y eventualmente, pue
dan acceder a redes de comunicación interactiva más complejas. Las bibliotecas 
serán complementadas con videotecas y audiotecas integradas con materiales que 
respondan a las necesidades de las comunidades o planteles donde se encuentren. 

El esfuerzo educativo corresponde no sólo al gobierno, sino también y de 
manera destacada, a la sociedad. La Secretaria de Educación Pública impulsará 
la participación de las organizaciones sociales -sindicatos, empresas, clubes de 
servicios, asociaciones privadas de asistencia social-, para que se incorporen a la 
tarea de llevar la educación a los mexicanos que más la necesitan. 

Para llevar a cabo el propósito general de expandir el uso de los medios 
electrónicos en apoyo a la educación básica, durante los próximos cinco años, con 
los recursos de que se disponga, se realizará un gran esfuerzo que comprenderá: 
la investigación sobre contenidos y materiales audiovisuales y de informática edu
cativa; la ampliación de la red Edusat a los planteles del sector educativo público 
que lo requieran y a las comunidades dispersas no atendidas; la producción y ad
quisición de programas televisivos y videos para las diversas necesidades educa
tivas; la participación de la televisión privada y estatal, nacional y local; la elabo
ración e impresión de textos y guías de aprendizaje, y la utilización eficaz de la 
informática para apoyar el proceso educativo y facilitar los procedimientos de eva
luación, acreditación y seguimiento. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática nos permiten, 
hoy como nunca antes, multiplicar y mejorar los servicios educativos de manera 
que éstos sean más flexibles y pertinentes a las necesidades del país. Mediante el 
impulso a la utilización eficaz de los medios electrónicos, se contribuirá a la con
formación de una cultura de educación continua, que permitirá a la población am
pliar'sus horizontes de desarrollo personal y social. 
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No· sí estoy de acuerdo. Claves de lo argumentación 

Vicente José DURANTE 

Kopelusz Editora, Buenos Aires 1999 

En este libro, el autor analiza distintas formas de discurso pero todas referidas a 
la argumentación. 
Al tiempo que desarrollo el trabajo lo acompaña con interesantes actividades 
para los alumnos que muestran diferentes propuestas pedagógicas aplicadas a 
fragmentos de textos de importantes autores. Finalmente el autor propone la ela· 
boración de proyectos a partir de algunas líneas que pueden retomarse en equi· 
pos de trabajo con la intención que, el propio lector, pueda escribir el último ca· 
pítulo de este libro. 

Fuentes: 
Bibliografía con 22 títulos. 

Contenido: 
Cuando las personas pretenden que se compartan sus ideas, recurren. a formas 
de discurso reunidas bajo la denominación genérica de argumentación. Estos 
formas pueden ser diferentes entre sí, pero tienen en común el hecho de que en 
todas ellas el hablante solicita la intervención del interlocutor y ambos participan 
de una comunidad intelectual basada en el razonamiento. 
Tanto la ciencia como la experiencia inmediata enseñan que, valga el juego de 
palabras, no se puede tener razón si no se esgrimen buenas razones. Para al· 

canzor este objetivo existe la argumentación. 

No-sí estoy de acuerdo. Claves de la argumentación procura ofrecer un acceso 
directo a los elementos del razonamiento que están presentes en la argumento· 
ción, ya "sea que ésta se proponga convencer o persuadir. La primera de estas 
dos finalidades se desarrolla en la argumentación lógico, interesada en la eche· 
rencia y en las conclusiones indiscutibles. La segunda se llevo a cabo a través de 
la argumentación retórica y apelo a componentes emotivos. 
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Resúmenes Analíticos 

La argumentación conducente al conven
cimiento se apoya en resultados teóricos 

que exhiben evidencias inobjetables des

de el punto de vista estrictamente racio

nal. En tanto, mediante la argumenta

ción con predominio de la intención per

suasiva se busca obtener resultados 

prácticos tales como, por ejemplo, indu

cir una determinada actitud u orientar la 
conducta en una dirección preestableci-
da. ' 

No-sí estoy de acuerdo... se 
ocupa de la estructura básica de la lógi

ca formal característica de los ámbitos fi
losófico y científico. Complementaria
mente, se centra en los elementos de la 
lógica informal que dan lugar al análisis 

de los argumentos usados en el lenguaje 

cotidiano. 

Con respecto a las dos finalida
des antes mencionadas, el libro aborda 

la que es propia de la lógica mediante la 

presentación de pruebas irrefutables que 

muestran cómo en un razonamiento se 

llega a conclusiones evidentes a través 
de discursos bien construidos. También 
atiende las argumentaciones que revelan 

la finalidad propia de la retórica enca

minada a aportar pruebas preferibles 

que exigen una decisión responsable 

por parte de quien las acepta. Por eso, 

la introducción propone: "recorrer las 
avenidas del convencimiento y también 

los callejones de la persuasión". 

La estrategia didáctica que se 

sigue está recorrida por un carácter 
transversal y multidisciplinario recomen

dable tanto para la clase de Lengua y Li

teratura como para las de Ciencias S~
ciales y Filosofía. A través de sus conte

nidos y propuestas prácticas, se propicia · 
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el desarrollo de las capacidades para identifi

car la corrección argumentativa y detectar 

contradicciones, vaguedades l' ambigüeda

des, como así también falacias, supuestos e 

inconsistencias en el lenguaje natural. 

Los estudiantes de los niveles preuni
versitario e introductorio de la enseñanza su

perior y todo lector interesado en la amplia 

gama de posibilidades prácticas que supone 

el análisis del discurso argumentativo en di

versas actividades y situaciones son los desti
natarios de este libro. La propuesta general 

promueve el trabajo lógico, lingüístico y co
municativo que pone énfasis en las competen

cias relacionadas con el dominio integrado 

del análisis del discurso y la lógica informal, 
la escritura, la lectura y la expresión oral en 

contextos formales. También da especial im

portancia a las estrategias que requieren el 

manejo experto de la escucha, la organiza
ción de intervenciones pautadas y la destreza 

argumentativa. 

El libro está organizado en cinco mó

dulos, cada uno de los cuales incluye: infor
mación teórica sobre el tema que se está de
sarrollando; textos literarios, filosóficos, perio
dísticos, científicos, políticos, para leer, anali

zar y discutir; actividades de investigación, 

lectura crítica, argumentación, contraargu

mentación y debate. Por último, se propone 

un proyecto final de argumentación escrita 

con guía de trabajo que ratifica el carácter 
transversal e interdisciplinario y pone en jue

go las competencias lectoras, de identificación 
de problemas de razonamiento y de argu
mentación eficaz. 

El Módulo 1 aborda de manera acce

sible el razonamiento desde el enfoque de la 

lógica formal y se presenta un panorama de 

los distintos tipos de razonamiento: deductivo, 

inductivo y por analogía. Una referencia a la 



tradicional noción de 11buena consecuen· 
cía lógica" sirve para introducir la rela

ción de implicación, imprescindible para 
la comparación de los tres tipos de razo
namiento y el análisis de la validez. El 
módulo finaliza con una propuesta de 
reconocimiento y justificación a través de 
fragmentos de un escritor, un socióloga y 
un filósofa. 

El eje del Módulo 2 es la deduc
ción enfocada mediante el análisis de in
ferencias, un conocimiento imprescindi· 

ble en la interpretación textual. Se eligen 
las inferencias inmediatas de conversión 
y oposición como facilitadaras de la 
comprensión del modela de inferencia 
mediata, el silogismo, del cual se desa
rrollan su estructura y reglas, junto con 
un análisis de los principales silogismos 
irregulares, cada uno acompañado por 
un ejemplo. 

El Módulo 3 se ocupa de la in
ducción y de la inferencia no demostra
tivo, con una consideración especial de 
las hipótesis y su contrastación, a través 
de un análisis de la confirmación y la re
futación de hipótesis, con sendos análisis 
de las falacias de afirmación de conse
cuente y negación de antecedente y una 
referencia a la contribución del falsacio
nismo popperiano a la argumentación 
en las ciencias fácticas. La actividad final 
propone un trabajo de reconocimiento y 
comprensión de hipótesis y refutaciones 
a través de la adaptación de un consa
grado fragmento de Hempel. 

La propuesta metódica de Char
les S. Peirce a la argumentación científi
ca con base en la sospecha es tratada 
por el Módulo 4 dedicado a la abduc
ción. Un clima detectivesco creado por 
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un texto del filósofo norteamericano y una 
alusión a Sherlock Holmes embarga el análi
sis de la abducción, razonamiento que con
trasta con la deducción y la inducción y se 
emparienta con el analógico. Se invita a la 
lectura de un ingenioso cuento policial y se 
propone la composición del razonamiento ab
ductivo, la modificación de elementos y la 
construcción de una argumentación alternati· 
va. 

Un texto intermedio titulado "La bisa
gra" sirve para marcar el fin de un tipo de ar
gumentación y el comienzo de otro. Un frag
mento clave expresa: " ... la argumentación 
como actividad cotidiana, llevada a cabo por 
sujetos concretos, no procede mediante es
quemas cermdos. Rara vez razonamos en la 
forma de un silogismo completo. En la vida 
diaria razonamos a través de esquemas 
abiertos, no acabados. Lo que queda implíci
to (lo que no se dice, pero se supone) vale tan
to como lo que se dice. Con frecuencia, quien 
argumenta no intenta ser verdadero sino vero

símil o creíble." 

El Módulo 5 aborda las argumenta
ciones falaces en el lenguaje ordinario, para 
lo cual se distinguen tres grupos: las falacias 
materiales a de pruebas falsas, las falacias de 
ambigüedad o falta de claridad y algunas fa
lacias frecuentes en la argumentación filosófi
ca y científica. Cada una es analizada y apo
yada por trazos de textos seleccionados de la 
literatura, la filosofía, la educación, el perio
dismo y por declaraciones de políticos en el 
ejercicio del poder o pertenecientes a partidos 
de la oposición. La propuesta final del módu
lo es el testimonio de una argumentativa en 
torno a la polémica relación entre la tecnolo
gía informática y el monopolio. 

La argumentación persuasiva de los 
intercambios se encuentra en el Módulo 6, en 
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el que se hace referencia al estudio de la 
argumentación a través de los enfoques 
psicolingüístico, enunciativo, textual y 
conversacional. Se tratan la situación ar

gumentativa y las condiciones de propie
dad y legitimidad, para introducir luego 
la temática de los implícitos en la argu
mentación, como sugiere el título: Cuan
do las personas se comunican~ siempre 
significan más de lo que expresan. 

En el Anexo titulado Hágalo us

ted mismo aparecen algunas consignas 
eiemplificadas para la elaboración de la 
argumentación escrita. Se trata la argu
mentación indirecta y se analizan recur

sos retóricos tales como la invención, la 

disposición, el desmentir y otros. 
El libro propone como Proyecto 

final la escritura de un último módulo 
aún inexistente y para su realización se 

sugiere la confección de un "Banco de 
datos" relacionado con los usos de la ar
gumentación. Así, entre los ámbitos de 
investigaci~n en que esos usos se des

pliegan pueden citarse la publicidad, el 
periodismo, las cartas de lectores, etc. 

Entre los contenidos procedí
mentales que sustentan el libro, se desta
can: 

• la diferenciación entre los usos dellen

gua¡e, 
• la lectura referencial, inferencia!, críti

ca y valorativo, 

• el empleo adecuado de la lógica, 
• el reconocimiento y construcción de 

argumentos correctos, 

• la resolución de situaciones problemá
ticas sobre cuestiones humanísticas y 
sociales, 

• la identificación de implícitos y supues
tos en textos de diversos géneros. 
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Los contenidos actitudinales que se 
propician son, entre otros, la confianza en la 

posibilidad de elaborar argumentaciones ra
cionales, la disposición para analizarlas críti
camente y la flexibilidad para modificar los 
puntos de vista propios cuando se reconoce la 
superioridad de las razones en su contra. 

No-sí estoy de acuerdo. Claves de la 
argumentación contribuye a que el ciudadano 
adquiera y ponga en práctica las competen
cias necesarias para que pueda desempeñar
se con mayor seguridad en la sociedad demo
crática plural de nuestros días. En este senti
do, es oportuno retener la siguiente frase del 
epílogo: No tendremos que atravesar dictadu
ras o situaciones excepcionales para demos
trar que somos ciudadanos diestros en la de
fensa de va/ores y derechos mediante una ar
gumentación bien detectada, bien construida, 

bien intencionada. 
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Descripción: 
Mckerman aplica la metodología de la investigación-acción, desde hace años, con 

docentes de distintos niveles educativos y con estudiantes universitarios. El resultado de es
ta filosofía de trabajo colaborativo queda plasmado en este texto en el que ofrece sólidos 
argumentos acerca del valor de esta estrategia educativa. 

Conteniclo: 
El título del libro, Investigación-acción y curricu/um, nos da ya una idea de cuál 

puede ser el contenido de la obra y de la relación que el autor establecerá entre los con
ceptos 11 investigación-acción 11 y 11curriculum 11

• Pero, al leer el contenido del mismo, tenemos 

razones para pensar que este trabajo contribuirá a dar un empuje a la utilización del pa
radigma de investigación-acción por parte de quienes participan en la acción educativa, 
favoreciendo así su perfeccionamiento personal y profesional y la mejora del curriculum. 
Ésta es precisamente la tesis central que el autor formula, el considerar que la investiga
ción-acción puede contribuir a la mejora del curriculum y que son los profesores y profe
soras y otros profesionales los que están mejor situados para realizar esta investigación. 

Para desarrollar esta tesis, el autor estructura el contenido del libro en tres partes: 
El contexto y razón de ser de la investigación-acción, metodología de la investigación-ac
ción y, análisis y problemas en la investigación-acción. La introducción del libro ha sido 

realizada por John ELLIOTT. 
La primera parte "Investigación-acción del curriculum: el contexto" consta de dos 

capítulos: el primero describe los antecedentes históricos y filosóficos de la investigación
acción y el segundo se centra en el profesor como investigador y profesional. 

En el primer capítulo se afirma que la investigación-acción tiene repercusiones en 
el curriculum y en la profesión docente, por lo que constituye una estrategia adecuada pa
ra la formación inicial y en ejercicio. En este capítulo el autor se propone, en primer lugar, 
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definir la investigación-acción y ofrecer 
un fundamento para ella; en segundo lu

gar, examinar y explorar la evolución de 
distintas concepciones de la investiga
ción-acción y; por último, revisar los teo

rías, modelos y conceptos que revelan el 
carácter de la acción contemporánea del 
curricu/um. 

McKERNAN analiza también 

los cambios que se han ido produciendo 
en la investigación del curricu/um a lo 
largo de las tres últimas décadas, así co
mo los avances conseguidos en la eva
luación y la metodología cualitativa gra
cias a la colaboración de personas de 
dentro y de fuera de la escuela en las in

vestigaciones. 

En el segundo capítulo, titulado 
"El profesor como investigador y profesio
noP1, se analizan las condiciones necesa

rias para convertir lo escuela en un centro 

para la investigación del curricu/um, se 
ofrece un fundamento que coloque al pro
fesional práctico en el centro de este nue
vo rol de investigador y se proponen cri
terios para una nueva concepción de la 
enseñanza como profesión. 

Defender la escuela como cen
tro de investigación implica considerar 
que la comunidad escolar -que incluye 
no solo a profesores y alumnos, sino 
también a padres, agentes de apoyo ex
ternos, inspectores, investigadores exter

nos, etc.- tiene que reunirse para cons

truir una nueva ética de trabajo y una 
tradición de elaboración del curriculum 
ba soda en la escuela, la cua 1 debe 
guiarse por unos principios establecidos 
a priori. Ello supondrá tener en conside
ración aspectos como el tiempo, apoyo, 

división del trabajo, formación, destre-
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zas de investigación (referidas a observación, 
definición de problemas, el lenguaje utilizado, 

resolución de problemas, deseminación de los 
resultados), aspectos organizativos de la es
cuela, dinero, otros recursos, oportunidades 

de colaboración y experiencia de investiga
ción del curriculum. 

la insistencia en la necesidad de que 
el profesor investigue, de que la escuela se con
vierta en centro para la indagación del curricu
lum, podría llevarnos a pensar que se está ex
cluyendo a investigadores e investigadoras ex
ternas, entre ellos el profesorado de la univer
sidad, de esta tarea .. Pero la idea que se inten
ta defender no es esa, sino la de que no se pue
de permitir que existan dos enfoques separa
dos de relación entre la enseñanza y el conoci
miento, uno para las universidades y otro para 
los profesores y profesoras de la escuela. El au
tor considera que se debería emprender una 
asociación más fuerte entre la escuela y la uni

versidad a través de la colaboración. 
McKERNAN hace tres propuestas 

prescriptivas para favorecer procesos de inves
tigación-acción: en primer lugar, señala que los 
profesionales en ejercicio necesitan tiempo y 
recursos poro realizar sus propios investigacio

nes; en segundo lugar, considera que los facili
tadores universitarios de segundo orden (profe
sionales externos a los centros que colabora
rían con los profesores y profesoras que están 
desarrollando investigaciones centradas en el 
aula, para facilitar la tarea de investigación) 
tienen que estar implicados de manera conti
nuado en proyectos de investigación-acción, 

con objeto de acercarse a la realidad del cu
rricu/um; finalmente, plantea la necesidad de 
que los autores de investigación-acción hagan 
un esfuerzo continuado para proyectar su tra
bajo fuera de los límites del territorio nacional. 
Es fácil pensar que si las experiencias de inves-



tigación-acción empiezan a ser conoci
das entre diferentes paises y se reclama 
una difusión más generalizada, los edito
res se comprometerán a hacerlos circular 
internacionalmente. De lo contraria, se 
está limitando el conocimiento de expe

riencias en este sentido. 
la segunda parte, "Metodolo

gía de la investigación", abarca del ca
pítulo tercero al sexto. El capitulo tercero 
hace referencia a métodos de investiga
ción observacionales y narrativos, el 
cuarto recoge técnicas no observaciona
les de encuesta y autoinforme, el quinto 
se centra en el análisis del discurso y mé
todos de investigación basados en la re

solución de problemas y el sexta desa
rrolla métodos de investigación crítico
reflexivos y evaluativos. En conjunto se 
incluyen unos cuarenta y siete métodos, 
recursos y técnicas, siendo ésta la parte 
central del libro y a la que el autor dedi
co más de la mitad de las páginas. 

Si analizamos el contenido que 
aparece en cada una de las técnicas, 
podemos observar que, con algunas va

riaciones/ hace referencia a los siguien

tes aspectos: definición de la técnica, 
propósito, condiciones o requisitos para 
la utilización, aspectos en los que se cen

tra, información que proporcional con
textos en los que ha sido utilizada o pa
ra los que se considera más adecuado 
su uso1 referencias a aUtores y autoras y 
a proyectos relacionados con la creación 
o utilización de la técnica, procedimien
tos, fases, ventajas y desventajas, tipo
logía, ejemplos, valor de la técnica, simi
litudes o diferencias con algunas otras 
técnicas y otras características. Podría
mos decir que estos elementos constitu-
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yen el nexo de conexión entre las técnicas de
sarrolladas en los cuatro capítulos de metodo

logía. 
En el capítulo cuarto se desarrollan 

técnicas como: 11 escalas de actitudes 11
, 

11 cues-
tionarios11, 11 entrevista 11

1 
11 entrevista con infor-

mante clave 11
1 

11 técnicas proyectivas 11
, 

11 técni-
cas de historias de vida/ de la carrera profe
sional u y 11 rastros físicos 11

• Éstas permiten reca
bar información acerca de las percepciones, 
creencias, actitudes y experiencias de las per
sonas protagonistas de la acción después de 
que ésta ocurra, a través de la respuesta di
recta a cuestiones planteadas por otras perso
nas, o indirecta1 por medio de instrumentos 
que recogen información que requieren cum

plimentación por parte de los protagonistas. 
los rastros físicos, también denominados ob
jetos o artefactos culturales, producidos, ad
quiridos o desgastados por los participantes 
en la acción1 constituyen otra interesante fuen
te de información. ~1 valor de estas técnicas 
radica principalmente en que sirven para pro
vocar la reflexión de las propias personas que 
participan en la acción sobre su actuación y 
sobre las motivaciones que la originaron. Di
cha reflexión se produce después de que ocu

rra la acción. 
las técnicas y métodos que se inclu

yen en el capítulo quinto están orientadas a 
facilitar el análisis e interpretación de la infor
mación y la resolución de problemas. Desta-
can entre ellas: 11 onálisis de dilemas 11

1 
11 análi-

sis de contenido 11
, 

11 análisis de documentos 11
, 

11 análisis sociométrico 11
, 

11 análisis de episo
dios11, 11 seminarío de investigación-acción 11

, 

11 tormenta de ideas 11
, 

11 debate de grupo 11
1 

11 es

tudio de problemas", "grupos pequeños: el 
grupo de trabajo deliberativo" y "el presiden
te neutral". Muchas de estas técnicas, además 
de aportar una información rica para facilitar 
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la comprensión del discurso, están orien

tadas o favorecer la implicación y la 

participación de las personas en la reso

lución de sus propios problemas, lo que 
les permite hacerse con el control de la 

situación, fomentando así su autonomía 
y emancipación . 

En el capítulo sexto se nos ofre

cen algunos métodos de investigación 

crítico-reflexivos y para la evaluación. 

Estos son: "triangulación", "cuadrangu

lación", "revisión colegial", "retroali 

mentación de la clase", "perfiles de lec

ción", "evaluación del curso/del profe

sor por los estudiantes", "crítica del cu

rrículum", "evaluación del discurso" y 

"ensayos críticos". Se busca, principal

mente, la comprensión de las prácticas y 
la obtención de criterios sólidos en los 

que basar la toma de decisiones. Así, 

obteniendo y contrastando la informa

ción conseguida a través de diferentes 

personas, momentos y técnicas y anali

zándola bajo el prisma de perspectivas 

teóricas distintas, conseguiremos el rigor 

deseado. El ob jetivo no es otro que la 

mejora de la propia práctica . En este 

proceso, colegas y estudiantes cobran 

un papel relevante. 

De la lectura y reflexión sobre el 

con junto de técnicas que el autor desa

rrolla en estos cuatro ... capítulos, se pue

de desprender una concepción amplia 

de currículum. Sería éste una oportuni

dad para la reflexión y el aprendizaje 

en colaboración, para el desarrollo per

sonal y profesional, para el fomento de 

valores que potencien la autonomía y la 

emancipación de las personas, para la 

socialización y la convivencia. Podemos . 

plantearnos cuál es el papel que debe 
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desempeñar el profesorado, estudiantes, in

vestigadores e investigadoras y otros miem

bros de la comunidad educativa en su confi

guración y desarrollo. Dicho papel, adoptan
do la concepción de "neutrdlidad" de STEN

HOUSE, implicará tener en consideración una 

premisa básica, que consiste en afirmar que 

ninguna persona utilizará su posición de au
toridad para inculcar los valores 

La tercera y última parte del libro, 

"Análisis de problemas en lo investigación· 
acción", está formada por tres capítulos, del 

séptimo al noveno. En el capítulo séptimo se 

nos ofrecen procedimientos y técnicas para el 

análisis e interpretación de los datos de la in

vestigación-acción. En el octavo se abordan 

cuestiones relacionadas con la creación y 

mantenimiento de redes o comunidades de in

vestigadores de la acción, se dan orientacio

nes acerca de la redacción y diseminación de 

informes de investigación-acción y se anali

zan cuestiones éticas. En el c'apítulo noveno se 

describen varios relatos relacionados con la 

enseñanza de la investigación-acción en la 

educación superior desde una perspectiva in

ternaciónal y se examinan los efectos de la 

promoción de esta perspectiva de investiga

ción. 

El último capítulo del libro se centra 

en la enseñanza de la investigación-acción. 

En él se explicitan algunas de las razones que 

han provocado el crecimiento de la oferta for

mativa y de las publicaciones en torno a la 

misma. Si bien la investigación-acción ha 

atraído la atención tanto de docentes como de 

otros investigadores, en un intento de conse

guir el control sobre la investigación, su popu

laridad no sigue una línea ascendente, sino 

que presenta altibajos en las últimas décadas 

de este siglo. Así, el peso del positivismo pro

voca la escisión entre la teoría y la práctica, 



restando posibilidades de investigación 
a las personas que traba¡an en las es

cuelas. Pero la teoría que se producía 
fuera de las mismas tenía escasa inci
dencia en la resolución de problemas 
reales que en ellas surgían y en la mejo
ra de la práctica. Estas razones desacre

ditaban al positivismo como una pers
pectiva para favorecer el cambio en 
educación. Surge así la necesidad de 
pensar en otras posibilidades para la 
mejora. Se observa como gran parte del 
conocimiento esencial para me¡orar la 

práctica es asequible sólo a quienes tra
bajan en las escuelas. Resurge así la 
imagen del 11 profesor como investiga

dor" que tiene repercusiones en la for
mación, tanto antes del ejercicio de la 
profesión como en el puesto de trabajo. 
Con todo, y a pesar de que en determi
nados períodos las universidades hayan 
sido responsables de la ruptura entre la 
teoría y la práctica, no debemos descon
siderar el rol que las universidades, par
ticularmente las escuelas y facultades de 
educación, han desempeñado en la di
seminación de la investigación-acción. 

Muestra de ello son algunas de las ini
ciativas desarrolladas en diferentes paí
ses. Algunos ejemplos son: el Máster del 
University College de Dublin; un curso 
sobre "Fundamentos y desarrollo del cu
rrículum" desarrollado en la Universidad 
de Carolina del Este; los programas de 
Bachellor en Educación, Máster en Edu
cación y Doctor en Educación de la Uni
versidad australiana de Deakin o, un 
programa de postgrado que ofrece el 
Centre for Actíon Research in Professío
na/ Pracfíce en la Universidad británica 
de Bath. Algunos de ellos fueron dirigí-
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dos por el propia McKERNAN. 
De lo dicho anteriormente, se deduce 

que la educación superior está sirviendo para 

diseminar con cierto grado de éxito la investi
gación-acción en la formación del profesora
do. Por esta razón es necesario que las cursos 
traten con cuidado cuestiones como: el dise

ño, las voces de estudiantes, el tamaño del 
grupo, la selección del problema, las tareas 
de los y las estudiantes, la evaluación y dura
ción del curso. La satisfacción por el éxito al
canzado no debe llevarnos o bajar la guar
dia. En este sentido, el autor advierte del peli
gro de que la investigación-acción sea 11 se

cuestrada" por los grandes teóricos, con el 
afán de tener el control teórico sobre la inves
tigación educativa. Esto podría hacer resurgir 
una nueva separación teoría-investigación de 

la práctica, considerando ésta última de ran
go inferior. 

Estas son, de forma resumida, las 
ideas más importantes contenidas en el libro. 
Ya al comienzo de la obra, McKERNAN defi
ne lo investigación-acción como la investiga

ción de los profesionales en eiercicio para re

solver sus propios problemas y mejorar su 
práctica y, para contribuir a dicha tarea, ofre
ce este documento como un apoyo, poniendo 
a disposición de lectores y lectoras la teoría y 
principios de procedimiento, con continuas y 
abundantes referencias para guiar sus lectu
ras adicionales. Coincido plenamente con 
ELLIOTT cuando afirma que una de las virtua
lidades del libro es la perspectiva erudita que 
McKERNAN aporta al material. A mi enten
der esto lo carga de poder y lo convierte en un 
documento imprescindible para aquellas per
sonas que deseén embarcarse en procesos de 
investigación sobre su práctica y de mejora 
del currículum. A su vez transfiere poder a es
ta perspectiva de investigación, cuyo desarro-
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ResCHnrmes Arwlíticos 

llo presenta altibajos en las últimas déca
das del siglo XX y cuyo fundamento filo
sófico consiste en permitir que las perso
nas desempeñen un rol activo en la me
jora de las condiciones de su existencia. 

Aunque el autor afirma que ha 
escrito este libro para el profesional en 
ejercicio que desee realizar investiga
ción del currículum para mejorar la 
práctica, personalmente considero que 
también debe ser una obra de referencia 
obligada para aquellas personas que 
deseen adquirir una idea general sobre 
la historia de la investigacián-accián, el 
estado actual de su enseñanza, la dise
minación de la misma, y- su incidencia 

en la mejora del currículum y en el fo
mento de la autonomía profesional. El li

bro destaca por el rigor y por la claridad 
del discurso, al utilizar un lenguaje sen
cillo y un contenido bien organizado, 
haciéndolo comprensible a cualquier 
persona no 11 experta 11 en investigación. 

Por esto, resulta accesible y útil para es

tudiantes de Facultades de Educación y 
para el profesorado de cualquier nivel 
del sistema educativo. Pero también lo es 
para otros miembros de la comunidad 
educativa como agentes de apoyo exter
no, legisladores, personal docente jerár
quico y todas aquellas personas que tie
nen un peso importante en la definición 
de las directrices curri;ulares. Éstas son 
responsables, en gran medida, de pro
porcionar las condiciones para que la 
investigación-acción sea una realidad en 
todas las escuelas lo que exigirá, para 
empezar, que sea considerada como 

parte de la actividad de profesores y 
profesoras. 

IH4 

Para finalizar, decir que, si partimos 
de la premisa de que "la experiencia es un 
grado", la amplia y variada experiencia del 
autor en relación con la enseñanza de la in
vestigación-acción, de más dé 25 años, en di

ferentes países, lo hace merecedor de una 
consideración especial. 
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1111 CIENCIA HOY 

La revista Ciencia Hay es una 
publicación bimestral que se debe al es
fuerza desinteresado de autores y edito
res que intentan divulgar el estado actual 
y los avances de la producción científica 
y tecnológica de la Argentina y el Uru
guay. Colaboran científicos de las uni
versidades argentinas y uruguayas, del 
CONICET, del Museo de Ciencias Natu
rales "Bernardino Rivadavia", de la Fun

dación Antorchas, entre otros. 

El volumen 8 , Nº 47 correspon

diente a los meses de julio-agosto de 
1998, presenta artículos para científicos 
y docentes de actualidad. En la Editorial 
el Dr. Roberto Perazzo habla sobre El 
proyecto de Ley de Ciencia y Técnica. 
Este proyecto de "ley marco" está listo 
para iniciar la tramitación regular, pre
via a su consideración en la Cámara de -

Senadores de la Nación. 

Los artículos abordan diferentes 
temáticas. En El oficio de los huesas 

Walter Neves y Maria A Costa presen
tan nuevas metodologías de estudio de 

Av. Corrientes 2835, cuerpo A, 5º A 
CP 1193 - Buenos Aires - Argentina 
TE y FAX: 4961- 1824 y 4962- 1330 
Correo Electrónico: rvcihoy@criba.edu.ar 

los restos óseos en sociedades indígenas si
tuadas en San Pedro de Atacama en el norte 
de Chile. En Frente a /a tumba del sabio: Flo
rentino Ameghino, Maximo Farro e trina Pod
gorny reflexionan acerca de las deformacio
nes tendientes a 11Santificar"a los científicos. 

Juan C. Vega, cuenta en Los helechos con se
milla: un enigma Gondwánico, el hallazgo de 
plantas fósiles en la provincia de San Juan, 
Argentina, que ha permitido resolver viejos 
enigmas. En busca del origen de la masa, Ma. 
T. Dova y John Swain refutan las teorías exis

tentes acerca del origen de la masa. 
La entrevista de este número la reali

za Miguelde Asúa al especialista Alan Sokal, 
quien discute muchas de sus opiniones sobre 
la filosofía de la cie~cia y aclara algunas 
cuestiones de su libro Imposturas lntellectue
lles, cuya versión inglesa recién se publica. 

En la sección de Humor, Benigno Fer
nández presenta las Ficciones sobre los Con
cursos en los Departamentos de Física. 

Varias cartas de lectores completan 
esta edición. 

• 
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Publicociones 

111 AULA ABIERTA 

En esta oportunidad presenta
mos el Nº 73, del Año 7, que se publicó 
en noviembre de 1998. Es una revista de 
aparición mensual. 

En la Nota de Tapa se presentan 
dos ponencias realizadas en el marco 
del primer Congreso Internacional de In
tegración de Niños con Discapacidad a 
la escuela común, organizado en Buenos 
Aires, Argentina, por la Fundación Clau
dina Thevenet. El profesor Luis A. Agui
lar Montero se refiere a la Integración 
escolar de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. Hablar de aten
ción a la diversidad se convierte, según 

este autor, en una experiencia innovado· 

ra y de renovación pedagógica de cara 
a la formación de los distintos miembros 
de la comunidad educativa. En la otra 

nota : Integración y Síndrome de Down, 
se relata una experiencia de integración 

Revista de Educación 
Agrelo 3923 - CP 1224 
Buenos Aires - Argentina 
TEL / FAX: 4958- 1777/ 1779 / 6283 

desarrollada por los servicios psicosocial, de 
neurología y rehabilitación del Hospital "Bam
bino Gesú (Roma) y los Dtos. de Ciencias de 
la Educación de las Universidades de Málaga 

(España) y de Bolonio (Italia). 

Se presentan también notas para la 
reflexión acerca de temas importantes; en la 
sección Pedagogía Contemporánea encon
tramos: "El caso de las Escuelas Normales de 
Rosario (1968-1973): La terciarización de la 
formación docenteu y "La evaluación como 

instancia mediadora{/. 

Las experiencias presentadas recrean 

varios temas de actualidad y de implementa
ción en el aula. Allí se presentan temas de las 
Ciencias Sociales en el 3' Ciclo de la EGB; de 
la Física y de la Matemática referidos a los 
Niveles EGB y Poli modal. 

Completan estas propuestas, noveda
des acerca de cursos para especialistas, últi
mos libros recibidos, concursos, trabajos. 



Esta Revista de salida cuatrimes
tral presenta el Nº 93 correspondiente a 
enero-abril de 1 998.En este número se 

aborda fundamentalmente el problema 
de la educación especial. Su eje de aná
lisis es el dilema integración/ segrega
ción que asoma como un debate impos
tergable. Anticipa con sus artículos lo 
que se espera discutir en el Congreso 
Mundial de Educación Especial que se 
estaba realizando en ese momento en el 
país. 

En la sección de Tentativas se 

presentan tres artículos. El primero trata 
la obra de Vigotsky y sus posibilidades 
en cuanto al desarrollo de la educación 
especial. Se considera sólo una aproxi
mación a la escuela histórico-cultural. El 
segundo aborda el Concepto de Resi-
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EDUCACION 

Ave. 3ra. A - Nº 4601, entre 46 y 60 
Miramar, La Habana, Cuba - C.P. 11300 
TE: 294688 / 236192 / 235349 FAX: 
240844 

liencia, entendiendo por tal la capacidad de 
realizar actividades positivas a pesar de ha
ber pasado por estados de alto riesgo. El ter
cero hace una caracterización de la categoría 
de retardo oral y habla de una experiencia 
específica en una escuela para niños con 

trastornos en el lenguaje. 
En la sección Caminos Abiertos se 

presentan cuatro experiencia siempre en edu
cación especial: desde el problema del síndro
me de down a la integración escolar. 

Se presentan también experiencias 
realizadas a partir de proyectos de UNESCO, 
sobre la Lliteratura Latinoamericana, un artí
culo dedicado a la educadora Carolina Pon
ce!, comentarios pedagógicos y de publica
ciones recién recibidas y analizadas por el 
Comité Editorial. 

.. 
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Publicaciones 

11111 Cuadernos de Pedagogía 

la presente publicación cuenta con 
más de 24 años de una presencia perma
nente en el ámbito docente. Se edita men
sualmente y sus materiales abordan pro
puestas, inquietudes y experiencias referi
das a distintos aspectos de la renovación 
pedagógica y del cambio en la escuela, 
que se está llevando a cabo en España. 

El N'279 editado en el mes de 
abril de 1999 muestra como siempre varias 
secciones. En la correspondiente a Opinión 
se presentan dos materiales bajo el título de 
"la Unión Europea y la educación". En el 
primer artículo, "Iguales pero no mezcla
dos" el especialista Luis AguiJar Hernández 
comenta algunos objetivos, posibilidades y 
contradicciones de la convergencia euro· 
pea. En este sentido denuncia el sesgo mer
cantilista de la Unión y la pretensión de apli
car en la escuela el sistema de gestión de 
calidad empresarial. También advierte las 
dificultades que existen para la libre circula
ción de estudiantes debido a las diferencias 
entre los sistemas educativos. En el segundo, 
"la dimensión educativa· del Euro" se expli
ca las características de una propuesta pe
dagógica destinada al profesorado, para 
trabajar en relación al euro y la ciudadanía 
europea. 

En la sección ''Temas del mes" se 
aborda el problema de la enseñanza de la 

IDO 

Vio layetana 30, 5º 
08003 Barcelona (España) 
Tel 93 295 57 00 - FAX 93 295 57 01 

Economía con sus orientaciones y propuestas pa
ra introducir esta problemática en los distintos ni
veles ed~cativos. Nueve artículos sintetizan aspec
tos pedagógicos, didácticos y de formación de re
cursos humanos que plantean desafíos para una 
educación y formación innovadoras con miras al 
próximo milenio. 

En la sección "Práctica" se publican va
rias experiencias destinadas a distintos niveles del 
sistema: para el infantil " Educación vial con ju
guetes de desecho"; para la escuela primaria: 
"Cuentos informáticos" y 11la programación: Sí, 
gracias !; para la formación docente: ¿Cómo or
ganizar mi propia formación? y en relación con 
la música: "Culturas musicales y aprendizaje coo
perativo". 

la entrevista del mes se realizó a la pre
sidenta de la Asociación de Madres y Padres del 
CP "Santa Teresa" de Valencia, España, Mari 
Carmen Molino quién se refiere al papel de los 
padres y a su presencia en las escuelas en la en
trevista "Mi desafío educativo", realizada por el 
especialista Rafa Miralles, maestro y periodista. 
En otro reportaje se presentan los testimonios de 
internas e internos que hablan de sus experiencias 
de aprendizaje en una cárcel: "Centro Penitencia
rio Jaén 11, Uenar de letras las horas vacías". 

Por último, se completa esta edición con 
Proyectos, Actividades, una Agenda de interés 
para los especialistas en el tema, comentarios de 
libros y Revistas. • 
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Noticies 

• Educación - Clarín - Domingo 3 de Agosto de 1999 

Escuelas sin grados 

El programa no graduado busca evi tar la deserción escolar 

Una ayuda para que los chicos no repitan 

En la escuela sin grados los chi

cos pasan de nivel por materia de acuer

do a sus logros. Por eso, por ejemplo, un 

alumno puede estar en quinto en mate

mática y en segundo, en lengua. 

La escuela "Nueva Generación" 

de Florencia Varela no tiene grados. Los 

chicos pasan de nivel en cada materia, 

en cualquier momento del año, cuando 

cumplen ciertos objetivos. 

En la provincia de Buenos A ires 

hay 34 escuelas llamadas no graduadas 

que funcionon desde 1994. Surg ieron 

como una a lternativa para dar respuesta 

a di stintos problemas. El más preocupan

te: los chicos que repetían una y otra vez 

de año, y terminaban desertando, sobre 

todo en las zonas más carenciadas. Ese 

" fracaso" escolar provoca, entre otras 

cosas, el desfase de edad en los di stintos 

cursos. 

"En un primer momento se pen

só en implementar el sistema para los 

ch icos con un nivel intelectua l superior o 

un grado de maduroción distinto, porque 

los padres exigían a las autoridades una 

respuesta para el ritmo propio de apren

dizaje de esos alumnos en las escuelas 

públicas", explicó Margarita Serafini , 

inspectora de escuelas de Educación Ge

neral Básica (EG B). Pero después, expli 

có, se terminó comprobando que era 
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"una herramienta fundamental" para los casos 

opuestos, de chicos repetidores. "En resumen, 

el progwma promueve la equidad y la igua l

dad en todos los niveles", di jo. 

Este tipo de escuela permite el apren

dizaje en distintos tiempos y edades. Los alum

nos deben pasar 9 "permanencias" - así se les 

llama a los niveles -, divididos en tres ciclos de 

aprendizaje y uno de afianzamiento. Los 

agrupan según sus niveles de conocimiento en 

las di sti ntas áreas. Pero la estructura permi 

te la promoción o ocreditación de logros 

en cualquier área, en forma independ iente, y 

en cualquier momento del año. Por ejemplo, 

un chico puede haber aprobado matemática 

de 5° pero no lengua. Entonces en esa mate

ria volverá con la docente de 4º ó 3º - según 

lo que haya aprendido - y con el resto segui

rá en 5º. 

Los temas que dictan los maestros, 

los textos que usan y el tiempo que duran las 

clases son los mismos que en cualquier EGB. 

Incluso hay talleres o áreas complementarias: 

informática, inglés, educación artística y física. 

A nivel nacional, las autoridades con

sideran en algunos casos como "sin grados", 

las experiencias en las escuelas rurales, ya que 

en muchos casos funcionan con un solo docen

te que dicta clases desde 1 º a 9º año en una 

misma aula. Daniel Pinkay, de la oficina de 

Transformación Curricular del Ministerio de 

Educación, contó que en la provincia de Men-



doza también existe un sistema de eva

luación de " libreta abierta", donde los 

chicos pasan de grado en grado pero si 

no aprueban ciertos niveles consolidan 

los ternos en los grados c1nteriores. 

Lo Escuela Nº60 "Nuevo Gene

roción", de Florencia Varelo, fue uno de 

los primeras que comenzaron o funcio

nar sin grados en 1994. Está en el barrio 

Don José, rodeado de ca lles de barro y 

casos humildes y ahí estudian 660 chicos 

que están permanentemente bajo la lupa 

de los docentes y un gabinete pedagógi

co conformado por una asistente social, 

un maestro recuperador y un orientador 

social. 

"Los maestros conocen a casi to

dos los alumnos. Traba jan en forma indi

vidual con ellos y hasta los van a buscar 

a la casa cuando a lguno amenaza con 

dejar. A fortunadamente en los últimos 

años las promociones para abajo no son 

tantas ya que logramos un equipo do

cente comprometido con este proyecto", 

comentó o Clarín el vicedirector Amado 

La roza. 

Los alumnos de las escuelas sin 

grado no conocen el sabor amargo de 

repetir de grado. Sólo hablan de "pasar 

objetivos, consolidar un nivel o alcanzar 

un logro". 
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Para eso es fundamental la "visión" 

del docente y las evaluaciones que deben sor

tear en el gabinete. 

"Cuando la maestra ve que el chico 

está para otro nivel lo propone para promo

cionar. Por eso es fundamental el traba jo indi

vidual en clase. Aunque siempre se respeta el 

tiempo de aprendizaje y el nivel de cada 

alumno", explicó el director. 

Ese respeto por los tiempos lleva a 

que un chico pueda quedarse hasta los 18 
años, como sucedió en la Escuela 60 hasta el 

año pasado. Según el vicedirector, las escue

las sin grados cumplen además un rol social 

único y necesario para esos jóvenes desfasa

dos en edad: "Son chicos que dejaron y con 

los novenos años volvieron paro terminar la 

EGB, aunque la mayoría son alumnos que vie

nen del interior, tienen 1 O años y nunca fueron 

alfabetizados porque la madre no los anotó 

en el sistema o porque ni siquiera tienen docu

mentos" 

"En la vida siempre se ovanza, nunca 

se retrocede". En las escuelas sin grados {for

malmente llamadas no graduadas) la frase 

forma parte del aprendizaje diario. Los alum

nos además, hacen suyo el lema " la escuela 

de todos y paro todos" y comparten las aulas 

con compañeros que hasta pueden duplicarlos 

en edad. 

• 
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No licios 
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Escuelas sin grados 

Experiencias en Santa Fe 

El fin es evitar la deserción esco lar 

Hace veinte años, la profesora 

rosarina Nuri Massino comenzó a pro

yectar una idea: eliminar la organiza

ción en los grados tradicionales por ni

veles de acuerdo al ritmo de aprendiza

jes de cada a lumno. 

Hubo avances. Y, en el marco 

de los impedimentos que la educación 

de la dictadura militar imponía, retroce

sos. Hasta que en 1983 pudo poner en 

marcha la propuesta en seis escuelas 

barriales, con un objetivo clave: evitar la 

deserción escolar. 

Hoy, y pese a que en 1993 se 
jubiló, por lo que formalmente debió de

jar sus funciones, Nuri Massino sigue 

siendo el referente máximo del Programa 

No graduado. Especialmente entre los 

maestros niveladores de las 26 escuelas 

del sur santafesino donde actualmente se 

desarrolla el programa. El sobrenombre 

que le han puesto no deja dudas: la lla

man, cariñosamente, "El tótem". 

En fonTta personal 
"El programa apunta a evitar la 

deserción escolar porque se·'atiende en 

forma personal. El chico pasa de un ni

vel a otro y no queda el rótulo de repe-
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tidor en aquellos que tienen problemas y de

ben cursar nuevamente a l año siguiente" , 

cuenta la profesora Massino. 

Desde 1983 a hoy se han integrado escuelas 

de Rosario, y también de otros lugares del sur 

santafesino: San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, 

Capitán Bermúdez, Pérez, Acebal, Casilda, 

Pueblo Esther, Villa Constitución. 

Los establecimientos entran y salen 

del programa de acuerdo a las evaluaciones 

que se realizan. Pero la experiencia en gene

ral es positiva. Según Massino, "a lo largo de 

estos años hay una mayor retención de los 

a lumnos a pesar de que empeoraron las con

diciones económicas". La mayoría de las es

cuelas son de barrios. Y también las hay en 

zonas margina les. Todas son públicas y están 

a lejadas del centro. 

Nuri Massino sigue vinculada con el 

programa desde la Secretaría de Cultura de la 

Universidad Nacional de Rosario. Los maes

tros la consultan, se nutren de sus ideas para 

seguir evolucionando, para cambiar - como 

dice- "a partir de la flexibil idad del sistema". 

Y a la hora de definir está convenci

da que se trata de "una propuesta democráti

ca, autogestionaria, un traba jo de escuelas 

comunes provincia les sostenido por los maes

tros, y dedicado a los alumnos". 



Opinió11 
Es una forma más flexible de encarar la 

enseñanza . ALICIA CAMPORA'. 

El Programa No Graduado es 

una propuesta que intenta reconstriuir la 

escuela desde una nueva perspectiva. El 

eje pedagógico son las posibilidades de 

aprender de cada chico, y evitar ceñirlo 

a los únicos recursos que poseen las es

cuelas comunes frente a los problemas 

de aprendizaje: la repetición o el pase 
automático. 

En vez de contenidos anuales se 

conforman niveles secuenciados con cri

terios cognitivos abiertos que cubren un 

ciclo. Estos niveles se entienden como 

núcleos de enseñanza-aprendizaje 

mínimos. Y cada chico va avanzando en 
los niveles de cada área según· sus pro

pios tiempos. 

Existe una única libreta por ci

clo, que supera la rigidez anual de las 

tradicionales y posibilita otras opciones 

de avances escolares para los alumnos 

en cualquier momento del año. Toda, sin 

tener que repetir contenidos ya Jodas ni 

1 Profesora del Programa No Graduado de Rosario 
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ocultar tiempos desiguales de aprendizaje de 

los alumnos. 

Este programa ha generado un nue

vo rol docente: el del maestro nivelador. 

Su tarea es potenciar las redes interactivas 

hacia adentro y hacia fuera de la escuela, 

propiciando y sosteniendo el diálogo con la 

diversidad cultural, permitiendo la producción 

de una propia y "polifónica" cultura escolar 

que evite el fracaso y el abandono. 

En um 1 recl 
La coordinación de las escuelas del 

programa se constituye como una red que 

busca la retroalimentación a partir de la refle

xión, construyendo teorías y guías de acción 

que sirvan como marco de referencia. Esto se 

realiza en jornadas mensuales de niveladores 

y directivos, congresos anuales y encuentros 

zonales de escuelas. 

La dificultad que encuentra el progra

ma es la falta de reconocimiento y apoyo por 

parte del Ministerio de Educación de Santa 

Fé, la provincia donde trabajamos con el Pro

grama No Graduado, que nos impide investi

gar y crecer. 

• 
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Escuela Pascual Echagüe, de Santa Fe 

Cada uno completa su propio boletín 

Los alumnos lo hacen corno una forma de autoevaluación, que d iscuten con los 

maestros. Sirve para mejorar y enfocar los errores. 

Todos los días, Julio Nuñez, de 

16 años, carnina 30 cuadras para llegar 

a la escuela Pascual Echagüe, de Santa 

Fe. N o es una primaria común: allí los 

alumnos completan sus propios boleti

nes. Esta forma de autoeva luación , se

gún el adolescente "nos ayuda a ser más 

responsables y así mejorar cada día" . 

"¿Me intereso por conocer los 

signifi cados de las palabras nuevas? 

¿Trato de memorizar lo que me sea úti 1? 
Puedo trabajar sin copiar a mis compa

ñeros?". Esas son a lgunas de las pre

guntas que los alumnos de la Educación 

General Básica (EGB) deben responder 

en los casilleros blancos de las libretas. 

La experiencia ya tiene 15 años 

en la escuela Pascua l Echagüe. En 

1997, una resolución del Ministerio de 

Educación provincia l oficializó la inicia

tiva con el nombre de "Avance Conti

nuo". Cuando los ch icos han logrado las 

competencias necesarias, en cualquier 

momento del año son promovidos a ni

veles superiores de cada área. 

La directora, Julia Gómez, lo 

explica: "No hay grados clásicos, sino 

agrupamientos flexibles de a lumnos que 

concurren a los tal leres de Lengua, Ma

temática y Ciencias" y agrega: "Hay 

chicos que avanzan hasta tres ta lleres en 

poco tiempo". 

Julio lo aclara con sus propias pala

bras: "En otras escuelas hay grados, acá no. 

Si no entendés tenés que repetir, acá en cam

bio vas avanzando". 

Sin repe tir 
Los alumnos viven, en su mayoría, en 

los barrios Arena l y Chalet, en la parte sur del 

cordón marginado de la ciudad . Este proyec

to se aplicó con éxito para evitar la repi tencia, 

deserción y mejorar la calidad de los apren

dizajes. 

La d irectora señala: " Esta experien

cia está dando sus frutos y cumpliendo con el 

obj etivo de mantener a los alumnos en la es

cuela" . Y fundamenta sus palabras con cifras: 

la repitencia, que hasta 1982 llegaba a l 60 

por ciento, bajó a cero entre 1991 y 1997. Y 

el mismo fenómeno registró la deserción, que 

alcanzaba el 70 por ciento. 

"La eva luación está bi en, porque nos 

permite d iscutir entre nosotros", dice Rosana 

Escobar ( 13), y aclara: "Las libretas las hace

mos con las maestras y las autoevaluaciones 

son con letras y no con números". 

Y Belén Verón ( 14) explica: "La au

toevaluación la escribimos, la leemos y se 

conversa entre todos. Casi siempre nos pone

mos de acuerdo, todos los problemas los arre

glamos entre nosotros y hasta creamos una 

propuesta para un código de convivencia". 



La escuela Pascual Echagüe es

tá en el Plan Social Educativo del Minis

terio de Educación, que permitió que 

construyeran ocho aulas comunes, tres 

especia les, cocina-comedor y un salón 

de usos múltip les donde estudian 500 

a lumnos en dos turnos, desde el inicial 

hasta 9º año de la EGB. 

Hay 26 maestros de grupo y 

siete de materias especia les, más dos bi

bliotecarias. Todos se actualizan cons

tantemente. 

Claudia Acosta fue alumna de 

la escuela y ahora enseña como maes

tra titular. "Es una experiencia atrapan

te -dice con entusiasmo-. Además de 

una construcción colectiva de muchos 
- " anos . 

O tra docente, Liliana Tau, cuen

ta: "Yo tuve la oportunidad de haber ido 

a trabajar a una escuela del centro de la 

ciudad, sin embargo me quedé con es

te proyecto, que es humano y solidario". 

El proyecto apunta a una integración, a 

partir del planteo de problemas y su ela

boración entre docentes y alumnos. 

Los más chicos también cuentan 

su experi encia a Clarín. "Escribimos mu

chos cuentos que inventamos y los corre

g imos y mejoramos hasta que la señor+ 

la dice que está bien", dice Ana Belén, 

de 7 años. 

Año XI N' 32 Agosto de 1999 

Las prcgunms 
Este es un modelo de libreto que 

completan los a lumnos de T y 3er. Ciclo en 

Educación General Básica (EGB), es decir de 

4º a 9º año. Van anotando sus respuestas en 

los espacios en blanco, los tres trimestres del 

año. 

1 .¿Trato de escuchar con atención a l docente 

y a mis compañeros? 

2.¿Puedo esperar el turno de la palabra y no 

interrumpir? 

3.¿ Trato de preguntar con tranquilidad cuan

do no entiendo? 

4.¿Me intereso por conocer los significados 

de las palabras nuevas y puedo encontrar

las en el diccionario? 

5.¿ Puedo explicar en voz alta los pasos de un 

trabajo, lectura, etc.? 

6.¿ Reeloboro el trabajo todos los veces que 

sea necesario? 

7.¿ !misto en releer, en buscar en otros libros 

o en preguntor o personcrs hasta aprender 

lo que no sé? 
8.¿ Trato de memorizar lo que me sea úti l? 

9.¿ Cumplo con lo que me corresponde cuan

do el traba jo es en grupo? 

1 0.¿ Puedo decir en lo que no estoy de acuer

do con fundamento? 

11 .¿ Traba jo sin consu lto r tonto a l docente y 

sin copiar o mis compañeros' 

12.¿ Qué normas de convivencia pude cum

plir? 

13.¿ En qué normas de convivencia debo me

jorar? • 
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