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E.:ducaci(m y poiJreza: 
una tlmnifestélción ele la incqt ti clac! 

M1,ucho se ha escrito y se ha hecho en nuestros 
países de América Latina para analizar y tratar de resolver 
las desigualdades pmvenientes de la existencia de distintos 
circuitos educativos según se hable de grupos socioeconómi
camente altos o de poblaciones en riesgo. 

En ese sentido, hay intentos diseminados en nuestra 
Región que merecen conocerse, recoger de ellos los logros 
obtenidos y evitar repetir los inconvenientes que han encon
tmda en el proceso innovador. En los trabajos seleccionados 
se muestran estos aspectos a fin de que le sean útiles a nues
tros lectores. Nos reservamos para el próximo númerc- otras 
experiencias acerca de esta misma temática, a fin de ofrecer 
un panorama más completo de los esfuerzos que realizan los 

países para que todos nuestros alumnos puedan acceder a 
una educación de calidad con independencia del origen so

cial del cual provienen. 

Presentamos en este número1 en la sección Opinión, 

las exposiciones sobre "Educación y Pobreza", realizadas 
por la Licenciada Guillermina Tiramonti y el Profesor Luis Os
va ido Roggi en ocasión del panel debate organizado por el 
Centro de Estudios "Andamios para la construcción de nue· 
vos espacios educativos", en agosto de 2000 en Buenos Ai
res. Ellos reflejan con claridad los debates que subyacen a la 
problemática de las políticas educativas para sectores desfa
vorecidos/ en tanto se insertan en sistemas educativos seg

mentados, teniendo a su vez como marco una fuerte frag

menloción social. En este contexto, el debate gira en torno de 
si los programas denominados compensatorios, dirigidos a 
apoyar a los grupos sociales más desfavorecidos socioeco
nómicamente con ofertas diferenciadas, no acentúan esos 

procesos de segmentación que intentan enfrentar. 
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Educación y pobreza: una manifestación de lo inequidad 

En respuesta a esta problemática, incluimos aquí el 
documento "la Educación en Colombia: El Programa de Edu
cación Rural" en el cual se presentan los esfuerzos que las au
toridades colombianas han venido implementando desde me
diados de la década pasada en busca de una educación de 
calidad para todos los niños y jóvenes y, muy especialmente, 
para los del medio rural que sufren el aislamiento y la nece
sidad de incorporarse desde temprano al mercado laboral. 

Luego de puntualizar los objetivos, contenidos y me
canismos de concertación que definen el Plan Decena! de 
Educación 1996- 2005 y, a partir del mismo, el Plan Estra
tegico 2000 - 2002, el documento centra su atención en el 
"Programa de Educación Rural" que forma parte, entre otros, 
de dicho Plan Estratégico. 

La razón de ello, radica en que este Programo, a tra
vés de sus diversas estrategias, busca responder a distintos 
desafíos: baja cobertura en la educación básica rural, alias 
tasas de repetición, deserción y sobreedad, debilidad institu
cional de los municipios, desafíos que la línea editorial de la 
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas ha asu
mido desde siempre como propias, dedicando muchas de sus 
páginas al tratamiento de estas problemáticas, tan caras en 
los países de la región. 

Como parte de la misma línea temática, que implica la 
atención educativa a niños y jóvenes de familias menos favore
cidas social y económicamente, esta vez del medio rural mex
icano, presentamos aquí el documento "Educación comuni
taria", que describe la experiencia que, desde 1971, lleva a 
cabo el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
en poblaciones dispersas, no mayores de 500 habitantes. 

El enfoque de la experiencia en el nivel primario, ela
borado dentro de una organización por ciclos y no por nivel, 
adopta como punto de partida los saberes y prácticas de los 
habitantes de las respectivas comunidades para proyectar 
las propuestas de enseñanza. Ello implica incorporar en las 
mismas, mecanismos de reflexión y confrontación con otras 
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formas de pensar y hacer esto requiere asumir la diversidad 
como patrón cultural para encarar los procesos aúlicos. 

Para ello, la adecuación de los modelos pedagógicos 
a las necesidades de cada grupo o población rural, lo alter
nativo, no consiste en ser· distinto al sistema educativo regu
lar dependiente de la Secretaria de Educación Pública (SEP), 
sino dar respuesta a peculiares condiciones de vida y de
mandas culturales de esos grupos y poblaciones. 

Dentro de este encuadre, el documento desarrolla 
distintos aspectos de la experiencia: la trayectoria institucio
nal del CONAFE; el enfoque de la Educación Comunitaria; 
la diversidad cultural en el aula; el currículo basado en el 
desarrollo de competencias básicas; la participación comu
nitaria; los actores implicados en la tarea, en especial, los 
docentes con sus saberes adquiridos tanto en su formación 
como en su capacitación y los materiales didácticos necesa
rios, que el mismo docente, utiliza en sus clases. Estos aspec

tos sustentan un programa innovador que incluye recomen
daciones acerca de la acreditación y certificación, pilares 
que permiten distinguir logros, debilidades y enunciar futu
ros retos para la sustentabilidad de la experiencia. 

Por último y dentro de la temática del fracaso escolar, 
íntimamente relacionado con altos índices de repitencia y 
consecuente sobreedad de los alumnos, se incluye en esta 
publicación un documento de Rose Neubaner, funcionaria 
del gobierno del Estado de San Pablo, Brasil y reconocida 
especialista en temas educativos regionales. 

En dicho documento: "Clases de Aceleración: una 

historia de éxito para millares de chicos en San Pablo", se 
presenta una experiencia que permite a niños y jóvenes con 
sobreedad regularizar su trayectoria escolar. Se constituyen 
grupos de alumnos que, con materiales especialmente elabo
rados, cursan dos años en uno, reincorporándose luego a la 
escolaridad común. Los docentes eligen voluntariamente in
corporarse al proyecto, reciben incentivos especiales y una 
capacitación adecuada. 

Hc\·i.~t<ll.<ltillOil!neric<ltlil (i('lllll(JYiH'Í(Jilt's UhK'illiViiS 9 



Educación y pobreza· uno monifestoción ele lo inequiclod 

Las clases de aceleración consti tuyen un cambio en 

la organización escolar, en la práctica docente-directiva y 

frente a alumnos, todo lo cual posibi lita un mayor apoyo a 

los alumnos con dificultades, además de más tolerancia y 

solidaridad. 

Para completar esta edición incluimos en la Sección 

Publicaciones, algunas que nos han acercado recientemente 

para su difusión. 

Reiteramos a nuestros lectores el interés de nuestra 

Revista en recibir aportes para su publicación, dado que es 

una " realización compartida de la comunidad educativa la

tinoamericana" . 

t léi S I<I l i-1 1 )f'(>xin lél 
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Educación y pobreza 

Una preocupación muy frecuente en el pensamiento 

educativo de América Latina, es la segmentación de los siste

mas de educación nacionales que, de alguna manera, respon

de a la fragmentación social que ha sido tradicional en nues

tros países. En este contexto, los programas llamados 

compensatorios, que buscan apoyar a los grupos sociales más 

desfavorecidos socioeconómicamente con ofertas diferencia

das, han sido acusados de acentuar esos procesos de segmen

tación que querían enfrentar. Sobre esos temas, los especialis

tas Guillermina Tiramonti y Luis Osvaldo Roggi, ampliamente 

conocidos en Latinoamérica, se encontraron el año pasado en 

un Panel sobre Educación y Pobreza, convocados por ANDA

MIOS, Centro de Investigación y Capacitación que funciona en 

Buenos Aires. La Coordinación Editorial de la Revista piensa 

que la inclusión de ambas contribuciones es un aporte valioso 

sobre dicha temática y quizá anime a otros a expresarse sobre 

la misma en esta columna de opinión. 

Licenciada Guillermina Tiramonti · 

La articulación entre educación y pobreza ha cambiado en los úl

timos 1 O años en la Argentina como consecuencia de la brutal reestruc

turación social que hemos sufrido en este período. La aparición de un 

sector marginal de excluidos y la generalización de una dinámica social 

descendente que afecta a las capas medias, ha heterogeneizado el cam

po de los que llamamos pobres entre los que se incluyen categorías tales 

• Directora de fa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FlACSO-Argenfina). 
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Educoción y pob:czo 

como la de los pobres estructurales para nombrar aquellos que han sido 

pobres desde siempre, los nuevos pobres con los que se nombra a las cla

ses medias empobrecidas, a los indigentes, a los que están por debajo de 
la línea de subsistencia, etc, etc. Encontramos una variedad de subcate

gorías que dan cuenta de cómo este campo se ha ido constituyendo en 
esta etapa. 

En la última década hemos asistido a una reforma educativa li
derada por el Ministerio Nacional de Educación. En el marco de esta re

forma se implementaron una serie de políticas destinadas a transformar 
el sistema educativo. A diez años de la misma las evaluaciones muestran 

que el mayor impacto sobre las instituciones resulta del cambio estructu
ral y no de las políticas dirigidas al sector. 

Surge así una pregunta: ¿Cómo es este proceso mediante el cual 
el cambio de estructura modifica el sentido y la función de la escuela?. 

En primer lugar, la dualizacián de la sociedad se corresponde 
con una dualización del Sistema Educativo. Las estadísticas muestran que 

hoy en la Argentina hay dos circuitos que se corresponden claramente 

con el origen socio-cultural de los alumnos que atienden. El circuito pri

vado, al que concurren los hijos de los sectores que pertenecen a los quin
tiles mas altos de la jerarquía de ingresos y el circuito público, al que asis

ten los chicos pobres. Si bien todos conocemos escuelas privadas que 
atienden a los chicos de sectores más bajos de la escala social y escue

las públicas que están atendiendo a grupos socio-culturales altos, la cur
va estadística muestra la correspondencia antes señalada. No sabemos 

bien cuando se inició este proceso que hoy se manifiesta tan claramente 
en los números. Posiblemente se inició en los años 60 con la gran expan

sión del sistema y se acentuó en los últimos años como consecuencia de 
la profundización de la desigualdad social en nuestro país. 

A comienzos de los '80 Cecilia Braslavsky planteaba en su texto 

"La Discriminación Educativa" que el sistema estaba segmentado en el sen
tido de que había circuitos educativos de diferente calidad que se corres

pondían con el origen social de los alumnos. Estos circuitos eran verifica

bles tanto en el interior del sector privado como en el público. Hoy la 
situación es diferente, no sólo porque se comprueba la mencionada corres

pondencia entre pobres y escuela pública, sino porque, además, las bre

chas en términos culturales entre un sector y otro son cada vez mayores, al 
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punto que resulta difícil encontrar líneas de continuidad entre los diferentes 
grupos. Se trata entonces de una fragmentación del sistema y de una pér

dida del espacio común de socialización. 

Esta fragmentación ya estaba instalada en muchos países de la 

América Latina pero a nosotros nos era ajena. La Argentina, junto con 
Uruguay y Costa Rica construyeron estructuras sociales más equitativas e 

igualitarias que el resto de los países de la región. Esta estructura social 
mós armónica, resultaba de la confluencia de un mercado de trabajo que 

posibilitó incluir a buena parte de la población y una escuela pública 
que, a pesar de las desigualdades y exclusiones, permitió integrar a los 
diferentes estratos sociales en un espacio educativo-cultural común. Esta 

situación tiene bastante importancia a la hora de preguntarse por la in
tegración y por la construcción del lazo social. La escuela pública fue en 
la Argentina la encargada de construir este lazo. 

Los dos polos del sistema se organizan alrededor de propuestas 
muy diferenciadas. El circuito privado esta orientado por los valores de 

la competitividad y proponen agendas densas para sus alumnos. En el 

otro polo están las escuelas que atienden a los sectores más desfavoreci
dos que arman su cotidianeidad alrededor de objetivos de asistencia y 

retención. Los registros de terreno muestran a las escuelas que atienden 

a este sector presionadas por la problemática social que se manifiesta en 
estas instituciones y sobredetenninadas en su actividad cotidiana por es

ta situación Las escuelas no sólo han perdido su espacio para la activi

dad pedagógica, sino que ésta ya no es el eje que construye el objetivo 
de la institución. 

Este nuevo perfil institucional se construye en la convergencia de 
las demandas de la comunidad y las exigencias de los cuerpos de gobier

no que encuentran en la escuela una institución capaz de incorporar, re
tener y tal vez contener a un grupo social que ya a sido marginado del 

trabajo y con ello desafiliado de la red social. 

En los documentos de los gobiernos provinciales que se distribu

yen en las escuelas y, fundamentalmente, aquellos que se dirigen al Ter

cer Ciclo de la EGB, se puede apreciar esta permanente demanda: la 
contención y la r·etención, no como un medio para aportar o incorporar 

a esos chicos a un circuito del saber y del conocimiento, sino sólo plan

teado como un fin en sí mismo. 
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Educación y pobreza 

La fragmentación del sistema entre escuelas publicas para pobres 
y privadas para clases medias y altas, responde a un fenómeno que con

ceptualizó Juan José Llach (Ministro de Educación, 1999-2000) como de 
rebelión de las elites. Estos grupos consumen salud privada, seguridad 

privada, educación ¡xivada y se autonomizan de su obligación de soste

ner, mediante el impuesto, estos servicios para el conjunto de la pobla
ción. Este fenómeno impacta, no sólo en la posibilidad de una socializa
ción integradora para las nuevas generaciones, sino que, además, afecta 

la calidad de los servicios. Si el sistema público atiende a un particular 
sector sociocultural cuyo capital cultural es muy pobre y no puede incor

porar a otros grupos que aporten al intercambio simbólico, la calidad del 
proceso de aprendizaje se resiente. A su vez, sabemos que la capacidad 
de organizar los intereses propios y transformarlos en demandas, está 

correlacionada con los niveles educativo y cultural de los diferentes sec
tores sociales. Las clases medias valorizan la educación y presionan pa

ra que sus hijos obtengan el mayor beneficio posible de los años de es
colarización; en su opuesto, los sectores más bajos de la población no 

apuestan a la educac'1ón para la construcción de su futuro y tampoco han 

desarrollado estrategias para presionar sobre el sistema y obtener una 
educación de mayor calidad para sus hijos. De allí que una escuela pú

blica que localiza su servicio en la atención de los pobres tiende a pro

porcionar un servicio educativo que actúa como un seguro social para el 
desempleo. Una prestación mínima destinada a la contención de los sec

tores de riesgo. 

La fragmentación del sistema educativo también incluye a los do
centes. Los profesorados que están ubicados en los distritos marginales 

forman docentes que temen enfrentarse con los chicos de clase media 
que, en general, se mueven en un ambiente socio-cultural que les es ex

traño. Eligen, por lo tanto, ejercer la docencia en el mismo distrito en que 
se formaron, reforzando así las tendencias reproductoras del sistema. 

También han aparecido propuestas de formación docente claramente 
destinadas a formar recursos para las escuelas de elite. 

Este me parece que es el primer aspecto interesante como para 
poner en discusión. 
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El segundo es dor cuenta de los cambios que se están operando 
en la constitución de los subjetividades, terna que está claramente asocia

do con lo que anteriormente tratarnos. A las escuelm públicas, no sólo se 

les ha asignado una función de contención rnós asociada a las necesida
des de gobernabilidad que a las de distribución del conocimiento, sino 

que, adernós, las escuelas son instituciones muy requeridas para veiculi
zar a través de ellas los pmgmmas de asistencia social. Las escuelas son, 

en muchas ocasiones, el único espacio público a disposición de los sec
tores rnar·ginales y la única red con la que llegar a esos grupos. 

Dado que la escuela es un espacio de construcción de la subjeti
vidad de niños y jóvenes, es pertinente interrogarse sobre el impacto que, 
en las subjetividades, tienen los programas asistenciales que se imple
mentan en su órnbito. 

En la Argentina hay numerosos ejemplos de implementación de 
la asistencia a través de las escuelas. También el Plan Social llevado a ca

bo por el Ministerio de Educación Nacional tuvo este carácter asistencial. 

Es interesante porque estos planes de asistencia educativa basaron sus 
acciones en una propuesta "compensatoria" que se fundaba en el "défi

cit" de los pobres con relación al patrón mesocrático. Desde esta concep

ción se compensa la pobreza mediante la distribución de más de lo que 
se supone se tenía poco (más docentes, más libros, más útiles, etc.). Los 

pobres son, entonces, los carenciados y, por tanto, sujetos de la asisten
cia escolar. La diferencia de los pobres es que carecen de aquello que tie

nen las clases medias. 

Así es que, en estos planes, no hay ninguna propuesta de reco
nocimiento de diferencias culturales ni de construcción de alternativas pe

dagógicas. Ayudaron, sin duda, a contener esas situaciones pero, sin 

embargo, los mismos no construyen equidad sino que auxilian a las víc
timas de la inequidad. 

En este punto, creo que hay que ser cuidadoso en el uso de la 

terminología. Las políticas asistenciales construyen sujetos asistidos y no 

ciudadanos su¡etos de derecho como resultaba de la propuesta univer
salista de la escuela de la modernidad. La tutela o la asistencia no se 
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Eduwción y pobreza 

construye sobre la base del derecho de los individuos a recibir educación 

o salud sino sobre la voluntad dadivosa del gobernante que proporciona 
un servicio público para aquellos que son incapaces de obtenerlo por sus 

propios medios. En este caso, lo que relaciona al individuo con el Estado 

no es el derecho del que es titular el primero y garante el segundo, sino 
la necesidad material de uno y la voluntad asistencial del otro. 

Es así como se plantea el tema de una escuela pública dedicada 
mayoritar'1amente a atender a los pobres, con un fuerte mandato orien

tado a la contención y hacia los problemas de gobernabilidad. De esta 
forma esta nueva configuración del sistema educativo desarrolla sub¡eti

vidades más asociadas a una ciudadanía dependiente que a una asen
tada en los derechos. Estos son datos muy fuertes de la realidad, que de

ben ponerse a discusión, respecto de cómo podemos hacer para construir 
una política que nos permita recuperar para la escuela, no sólo una fun

ción pedagógica, sino también un espacio de construcción o, aunque 
más no sea, de tensión, de utopía hacia la igualdad. 
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Profesor Luis Osvaldo Roggi 

Mi intervención se centrará en dos temáticas: una en la que me 
permito comentar las reflexiones incluidas por mi respetada amiga Gui

llermina Tiramanti sobre la magnitud que asume en la actualidad la frag
mentación del sistema educativo público, la que por cierto viene de muy 

le¡os, quizás desde la creación de las primeras escuelas públicas gestio
nadas por asociaciones benéficas y destinadas a educar a los niños po

bres. En la segunda temática expreso mi pensamiento sobre el tema de 
los programas compensatorios, que responden a la indiscutible necesi
dad de asegurar a los niños con menor capital soci.al y cultural, una edu

cación que les permita construir y defender su ciudadanía e incorporar
se al mercado de traba¡o y del consumo. 

l. La fragmentación de los sistemas de servicios públicos (salud, 

educación, cultura) en las sociedades divididas en clases sociales, es una 

característica típica de tales agrupamientos humanos. Esto es así en todo 
el mundo capitalista y también lo es en América Latina, la región con más 

duras desigualdades socioeconómicas del planeta. En este contexto, Ar

gentina no es diferente. En épocas recientes, especialmente en los últimos 
diez años, en dónde de manera más rápida y radical se produ¡o la ma

yor concentración de recursos en la cima de la pirámide social, es com

prensible que ese fenómeno sea más visible y se muestren sus consecuen
cias sobre todo el cuerpo social. 

Pero ni aún esa desgraciada situación nos permite sostener que 

el sistema educativo está caracterizado por dicha fragmentación en don
de la oferta sólo mostraría a dos sectores de gestión claramente diferen

ciados: por un lado el privado, orientado por los valores de la competi
tividad y por el otro el público dedicado a la contención y la asistencia 

social de los más pobres. Por mi parte sólo coincido en que tales son los 
sectores extremos de un sistema, caracterizado, de cualquier manera, por 
la intención de enseñar. 

Sin duda hay dirigentes sociales y políticos, y aún directivos edu
cacionales, que piensan que las escuelas deben servir para contener a 

H Ex Especialista de OEA, Comuftor de Unesco, ONU y B/RF, Director del Centro de Estudios 
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grupos en riesgo de estallido social debido a la pobreza y la desespera

ción para salir de ella. Pero en el sistema educativo aún hay docentes que 
piensan de muy diferente forma, tanto en el sector oficial corno en el pri

vado. Sabemos que en este último sector hay instituciones que atienden a 

los niveles socioeconórnicos más altos, pero también sabernos que hay 
millares de escuelas, pr-ioritariamente religiosas, destinadas a los grupos 
más pobres, en las cuáles, además del trabajo asistencial, se busca dia

riamente conocimiento. En ellas se construye sociabilidad y se crea sub
jetividad aún cuando los logros académicos son mucho menores que los 

esperables. 

Además de estas instituciones, hay muchas otras dedicadas a los 
grupos de clase media y media-baja y a los nuevos pobres, aún porta
dores de un aceptable capital social, en las cuáles docentes desvaloriza

dos y postergados social y económicamente luchan por convencer a los 
chicos de que estudiar vale la pena en el contexto de una sociedad que 

cada vez lo cree menos. 

Sí co·rncido totalmente con la afirmación de que hay que integrar 

dentro de los contingentes escolares a chicos de diferentes grupos socioe

conómicos y culturales porque sólo así estaremos creando desde las es
cuelas una sociedad culturalrnente más rica y abierta, a la vez que faci

litaremos las condiciones para que todos ocupen su lugar en la 

construcción de una sociedad más equitativa. 

Este debate no es sólo argentino. Si así fuero no habría ocupado 
un lugar en una Revista Latinoamericana para sustanciar opiniones con

trapuestas. En toda América Lafrna y en casi todo el mundo el terna de la 
fragmentaciones dentr·o de los sistemas educativos está vigente. Una for

ma de aportar soluciones concretas y factibles, quizás sea poner manos 
a la obra para construir todos los días nuevos espacios educativos en la 
base del sistema, donde se concreten nuestras propuestas, aún en contex

tos tan poco propicios corno el actual. 

2. Educación, pobreza y focalización. El terna de educación y 
pobreza se relaciona, dentro de la política educativa y, en general, de las 

políticas públicas, con una doble perspectiva en la conformación de la 

oferta educativa: universalismo o focalización. 
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Esto, sin embargo, no implicaría encuadres opuestos para la ac
ción educativa, sino en principio, complementarios. Dentro de una concep

ción que apela a la formación general de la población, en el plano de la 

construcción del ciudadano de la que habla Guillermina Tiramonti, es ne
cesario atender de diferente manera a quienes tienen distintas necesidades. 

La focalización, así entendida, aparece entonces como una estra

tegia complementaria de la formación general. Sin embargo, también 

puede ser vista como una alternativa a la misma, Y este es, a mi iuicio, 
un grave problema que es necesario plantear, sobre todo para aquellos 
que nos interesamos en la acción frente a la realidad de los problemas 

sociales y no en la reflexión sobre ellos. 

Históricamente, podemos afirmar que los programas focalizados 
no constituyen una experiencia nueva. Existen en los sistemas educativos 

de América Latina y el mundo desde hace varias décadas. Al primero de 
ellos con ese nombre, puede ubicárselo en México, hace aproximada

mente cuarenta años y ha seguido hasta la actualidad. 

No nos produ¡o especial preocupación en aquel entonces porque 

la experiencia mexicana se encuadraba dentro de una visión que com

plementaba la atención específica a grupos diferenciales con principios 
de formación igualitarios para todos los sectores sociales. La preocupa

ción surgió luego, cuando la focalización cambió su sentido al insertarse 

en el contexto de un Estado que se desintegra y empobrece a partir del 
período thatcheriano en la década de los '80. La crisis fiscal del Estado 
Nacional que sobreviene, corno no la había desde las décadas de los '20 
y '30, define toda una teoría sobre el nuevo papel del mismo. En esa teo

ría se inserta ese nuevo concepto de focalización, que se expresa en el 
siguiente esquema: el mercado funciona para los sectores poblacionales 
que tienen capacidad económica como para atender sus necesidades, 
ellos pagan la atención que requieren. De esta forma, el Estado puede 
concentrar el gasto social en la atención de los pobres, particularmente 
los de extrema pobreza. 

Así, aquella visión donde la focalización de acciones educativas 

se insertaba en un contexto en el que el Estado se hacía cargo de las ne
cesidades generales de la población, en el plano de la construcción de la 
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igualdad y la ciudadanía, hoy termina siendo la función del Estado cen
trada en esos pobres de extrema pobreza. 

Este es el tipo de focalización que hay que temer· y de la que se 
habla en las orientaciones de teóricos y técnicos de algunos organismos 
internacionales. En los 50' y 60's, había programas focalizados pero 
nunca se los presentó como una alternativa a los "universales". Es el 
ejemplo al que nos hacíamos referencia más arriba; México, que conce
bía para el nivel secundario programas como la Telesecundaria o que in
novaba formas educativas diferentes para grupos diferentes con el obje
tivo de "integrarlos" al gran caudal nacional, para "ciudadanizar". 

Esta forma de segmentar la atención educativa de la población, 
ocasiona, en los hechos, la desaparición de los grandes programas y, 
consecuentemente, la inclinación por desarrollar otros más acotados y, 
aún, microprogramas. Esta dimensión microsocial se integra con una 
cierta preferencia al trabajo con organizaciones no gubernamentales, en 
algunos caso caritativas y de promoción social, tratando de incorporar 
los recursos de la sociedad civil. Ello, frecuentemente, conlleva el riesgo 
de encapsular los programas, (deberíamos mejor hablar de proyectos), 
al nivel de las comunidades, perdiendo la dimensión general que, antes 
de la descentralización de los 60 y 70, tenía el sistema educativo nacio
nal en todos los países. 

De cualquier forma, aún los críticos más importantes de la foca
lización, sostienen la necesidad de tener en cuenta la dimensión focal de 
los programas más generales, más "universales". Consideran imprescin
dible una cierta diversificación de la oferta educativa para atender a los 
grupos diferenciados, que no son sólo los pobres, sino también destina
tarios específicos: los grupos indígenas, los inmigrantes, los de segundas 
lenguas no españolas, etc. 

El pensar a la facalización como alternativa, es lo que surge de 
la literatura de los últimos años, sobre todo la que tiene su origen en las 
organizaciones de crédito internacionales, como una visión residual de la 
política social que debe dirigirse a los grupos más desprotegidos; los que 
no pueden llegar al mercado. Esta es la doctrina que fundamenta la des
trucción de grandes programas nacionales y la aparición de proyectos 
más específicos; la que posibilita la existencia de una escuela para po
bres y otra para ricos y su consecuencia: una sociedad dual. 
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Dentro de una perspectiva solidaria en la construcción de la so
ciedad, por el contrario, yo creo en la interrelación del universalismo con 

la focalización; atención diversificada del sistema educativa a poblacio

nes con determinadas características, pero enmarcada en los objetivos de 
una política social inclusiva, y no en los de una política social residual. 

Relacionado con ello, es necesario incluir aquí un nuevo eje con

ceptual que se asocia con el problema planteado. Fue a mediados de los 
80 cuando el énfasis por evaluar la calidad de la educación en términos 

de logros del aprendizaje, hizo olvidar que el sistema educativo tiene, 
fundamentalmente, finalidades ligadas con la construcción y la práctica 

de la ciudadanía, y que eso no es una alternativa. En todo caso, reco
nozcamos que si vamos a evaluar al sistema educativo como servicio pú
blico, no podemos obviar objetivos como la formación de ciudadanos 

comprometidos, la constitución de una nación como unidad de sentido y 

la transmisión de valores básicos sobre los cuales se debería construir el 
futuro de la comunidad nacional. 

Así, y para ejemplificar mi convicción sobre la necesidad de fun
dar el sistema educativo en la universalidad y la focalización como di

mensiones simultáneas de la acción, hay dos experiencias que me pare

cen interesantes para desarrollar brevemente: la ocurrida en Estados 
Unidos y la implementada en Colombia. 

La primera de ellas me parece importante por varias razones fun
damentales. 

En primer lugar, y no es un hecho menor, porque las organiza
ciones internacionales de crédito la toman muy en cuenta, dado que en 

esta experiencia se han realizado todas las evaluaciones estadísticas y 
"estudios cruzados" que dichas organizaciones reputan como indispen

sables y valiosos. De esta forma, el sistema educativo norteamericano es 
tornado como referencia cuando hacen sus propuestas para nuestros pro

pios países. 

En segundo lugar, porque el sistema educativo norteamericano es 

más aplicable a nuestra realidad de los que nosotros mismos creemos. 
Baste recordar que el 25% de los niños norteamericanos viven en la po

breza. En Estados Unidos, el tema de la pobreza no es menor; no es ha

blar de una isla en medio de la abundancia. Hay una población pobre 

importante y los criterios de focalización responden a esa población. 
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En tercer lugar, es de señalar el hecho que en Estados Unidos 
existe una manifiesta diversidad ideológica en el campo de la educación, 

y las batallas ideológicas son muy fuertes, afectando a los dos partidos 

políticos tradicionales de ese país. Esto es muy significativo porque no só

lo es una controversia entre los equipos académicos de esos partidos po
líticos, sino que las propuestas que finalmente surgen se transforman en 
leyes federales o estaduales. 

En Estados Unidos, lo que hoy llamamos focalización, siempre se 
implementó conscientemente y con cuidado que no afectara ni la univer-

salidad del derecho a la educación, ni la obligación del Estado a pro
veerla. Tal es así, que cuando en los años 40 comienza un movimiento, 
el Head Start Program, para facilitar a la ¡)oblación negra un buen de

sempeño en la educación básica, no se crean escuelas ni programas es
pecíficamente destinados para ella. Se organiza, en cambio, antes del in

greso a la educación primaria, un ciclo educativo para niños de 2 a 5 

años, destinado a poner a la población negra en condiciones de compar-
tir con la población blanca las exigencias de estudios en escuelas comu

nes. Y esto se hizo intencionadamente porque en ese país hay una tradi

ción histórica para la cual la escuela pública es el lugar donde se 

construye y se amalgama la nación; tar-ea que debe ser realizada entre 

todos y par-a todos. 

El "Head Start", el programa más grande porque está en todo el 
país y es el mejor financiado, no es una alternativa sino un aporte que 

busca la igualdad, destinado a "compensar" la injusta distribución de los 
bienes culturales sufrida históricamente por la población de origen afri

cano. Es una "pre-escuela" en la forma de un "pre-escolar" que, se su
pone, debe lograr que los niños negros, cuando ingresen a la Educación 

Básica, estén en igualdad de condiciones con sus compañeros blancos en 

el aprendizaje de los contenidos curriculares. 

Sabemos que las carencias culturales son muy difíciles de atender 

y que, seguramente, con un programa de preescolar será insuficiente. Pe
ro lo importante de este ejemplo es el principio de que la escuela públi

ca debe ser de igual nivel para todos y que tal principio justifica "equi

parar" a los grupos carenciados mediante algún programa especial, 

pero para que luego vivan la experiencia educativa de la escuela común. 
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También en los Estados Unidos, y para el caso de la población 
"latina", que ahora es la segunda minoría del país, se creó en los 80 el 

programa focalizado denominado Escuela Bilingüe Bicultural. Funciona 
en contraturno, de forma tal que el niño latino asiste con todos a la es

cuela común y, además, tiene una ayuda escolar, particularmente relacio
nada con el idioma. Como contraparte, para los angloparlantes, se or

ganizó la incorporación de contenidos referidos a terna de la 

comprensión de la diversidad cultural. 

Es de destacar que esta Escuela Bilingüe Bicultural se implemen

tó luego de un gran debate en el que todos los sectores técnicos y políti
cos intervinientes estaban muy conscientes de que las características de la 

educación general, universal, no debían ser afectadas. 

Como un breve paréntesis, sería bueno preguntarse si existen en 
América Latina programas compensatorios para educación bicultural. Yo 

conozco solamente experiencias de este tipo pam minorías muy pequeñas 

en algunos países con gran población indígena, y esto es muy lamentable. 
México es un buen e¡emplo: decenas de años financiando las más varia

das formas de educación indígena, no han logrado concretar una verda

dera promoción social de esa población. En Guatemala hay experiencias 
biculturales que, desde el advenimiento de lo que podría definirse como un 

proceso de democratización política, han evolucionado favorablemente. En 

Paraguay existe un buen programa bilingüe bicullural, pero pequeño, y se 
debe observar con atención lo que pasa con la reforma educativa bolivia

na, que está en la línea de traba¡o de este tipo de programas. En Argenti
na no tenemos nada parecido para con nuestra inmigración boliviana y 

paraguaya. Los hi¡os de esa inmigración, que en sus casas tienen lengua 
distinta y que pertenecen a una cultura diferente, participan de la educa

ción preescolar y básica sin ninguna preparación. No veo que haya pre
visto educación bilingüe bicultural. Hay sí algunas tendencias, pera si se 
observan los diseños curriculares provinciales, casi no hay señales de que 

la biculturalidad o policulturalidad aparezcan como prioridad. Se a~·gu
menta que este tipo de enseñanza es onerosa. Pero lo es porque nosotros 
estamos acostumbrados a un sistema educativo del cual nos orgullecemos, 

pero que es tremendamente pobre. Porque, sinceramente, estamos acos

tumbi·ados a que el sistema traba¡a sólo a partir de la responsabilidad aca

démica del docente. Más allá de él, hay muy poco. 
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Finalmente, y volviendo a Estados Unidos, existe una experiencia 

como forma de focalización, que consiste en que algunos estados solven

tan los ómnibus para que los niños que viven en poblaciones pobres, 
marginales, puedan ir a escuelas fuera de su barrio, con el propósito de 

que se formen en una "escuela universal". Es le programa de pago de los 
ómnibus para los niños "que se quiere integrar", es consecuencia de un 

estudio evaluativo muy importante y costoso. Este cubrió el programa du
rante 23 años de funcionamiento y llegó a la conclusión de que, de to

das las formas de focalización que históricamente se habían desarrolla
do, la que más ayudaba al ejercicio social posterior -académico y 
ciudadano- era haber compartido la experiencia de la escuela con chi

cos y adolescentes de otros grupos sociales, distintos al propio. 

Veamos ahora, en Colombia, un programa que desde fuera del 
sistema educativo se propone responder a profundas diferencias sociocul

turales y económicas de las que son portadores personas de sectores de 

aguda pobreza, diferencias que harán que la escuela no pueda realizar 
sus objetivos "igualadores" en gran parte de la población que atiende. 

Colombia es probablemente, de todos los países de América La

tina, el que más énfasis ha puesto y más sistemáticamente ha trabajado 

en programas focalizados, dirigidos a la población en situación de po

breza. Lo ha hecho a partir de acciones educativas que comienzan aún 
antes del nacimiento del niño, durante el embarazo de su madre. Ade

más, ha creado para sustentarlos el instituto de Bienestar Familiar (IBF), 
financiado con impuestos a la venta de bebidas alcohólica, tabaco y 

otros consumos. 

Con asistencia de organismos internacionales, se han desarrolla
do investigaciones que han demostrado claramente que el buen resulta

do en su lucha contra la pobreza es producto de la extensión de las es
cuelas maternales, de la educación inicial, de la educación preescolar, 

complementada con lo que denominan educación familiar que comienza 
con el embarazo maternal. 

Lo más reconocido de esta experiencia, es que se toma al núcleo 

familiar desde dicho embarazo. Esto significa trabajar sobre una reali

dad muy importante en los grupos populares: prepara a la madre, que 
es el núcleo educativo de la familia, reconociendo su valor en el proceso 

de desarrollo de sus hijos, tanto en el hogar cuanto en la misma escuela, 
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y le ayuda a llevar adelante esa responsabilidad. Pero, además, no se li

mita a las madres y sus niños, sino que también incluye a todos los miem
bros de la familia. En segundo lugar, este programa tiene un encuadre 

general, coordinando sus acciones educativas con las del sector salud a 
lo largo de todo su desarrollo. En tercer lugar, ha demostrado, a través 

de distintas evaluaciones, que podía otorgarse una educación familiar e 
inicial de calidad, con costos relativamente razonables, sobre la base de 

una buena financiación. 

El programa tiene una apropiada y suficiente asistencia técnica a 
los grupos de madres que trabajan en las escuelas maternales. Estas no 

son guarderías, en el sentido que usualmente se le puede dar al término, 
sino que son realmente escuelas iniciales donde hay una verdadera esti
mulación temprana. Hay, desde el principio, asistencia médica suficien

te, con un contenido educativo en el área de salud muy importante. 

Este proceso, desarrollado por técnicos colombianos muy desta
cados, ha creado una forma de preescolar no escolarizado con supervi

sión técnica que han tratado de compartir con otros países porque ha si

do muy exitosa. La experiencia del CINDE de Medellín, continentalmente 
apreciada, es digna de ser conocida y considerada al momento de dise

ñar programas para poblaciones "carentes". 

Estos son ejemplos que, a mi juicio, permiten la factibilidad y po
tencialidad de programas que, desde fuera de la "escuela para todos", 
ayuda a los niños de los grupos en mayor riesgo educativo para afron

tar su educación con el conjunto de los de su edad, desempeñándose exi
tosamente junto con compañeros provenientes de todos los sectores socia

les y creciendo en esa confrontación; construyendo ciudadanía. 
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Colollllli<l 

La Educación en Colombi<-l: 
El Prograrna de Educación Rural 

A partir del Plan Decena! de Educación 1996-2005, Colombia ha ins
titucionalizado públic~mente un camino que permita' encuadrar las acciones 

de transformación educativa que el país necesita. 

En relación con dicho Plan, se desarrollan aquí el marco constitucio

nal y legal existente; los mecanismos de concertación y deliberación imple

mentados para promover la participación de la sociedad civil y las distintas 
entidades territoriales en su elaboración; la definición del carácter nacional e 

indicativo del mismo, como también las estrategias y programas que lo con
forman para hacer realidad sus propósitos y objetivos. 

Dentro de este marco general, se define el Plan Estratégico 2000-

2002, en la necesidad de focalizar la gestión del gobierno hacia determina
dos temas prioritarios. Así, este Plan Estratégico parte de los objetivos y líneas 

de acción del Plan Decena! con relación a la expansión de la cobertura, el 
mejoramiento de la calidad y de los ambientes escolares, la organización del 

sector y la movilización ciudadana en torno a la educación. 

Para su cumplimiento, el propio Plan Estratégico se estructura, a su vez, 

en términos de determinadas estrategias que se explicitan en el documento que 
presentamos. La que más atención nos requiere por la línea temática de la Re

vista, es la referida a la ampliación de la cobertura con equidad, uno de cuyos 

programas es el que nos interesa específicamente desarrollar: el Programa de 
Educación Rural. 
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la educación en Colombia: el Programa de Educación Rural 

Las dimensiones del mismo son: a) fortalecimiento de la Escuela Nueva; b) 

implementación de la Aceleración del Aprendizaje; e) la Postprimaria, como una al

ternativa para ampliar la educación básica rural con calidad; d) la Telesecundaria; 

e) el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT); f) el Servicio de Educación Rural (SER); 

g) el Programa de Educación Continuada (CAFAM); h) la Evaluación de Competen

cias Básicas; i) la Jornada Escolar Ampliada- Cajas de Compensación Familiar. 

En el sector rural colombiano, el aislamiento y el uso del trabajo infantil 

para la generación del ingreso familiar, así como el bajo nivel de escolaridad de 

los padres, tiene un impacto negativo en el acceso y permanencia de los niños en 

la escuela. El Programa de Educación Rural, constituye la estrategia principal del 

gobierno para atender ese problema y con el apoyo del Banco Mundial, estará en 

condiciones de atender a 176.000 niños y jóvenes para que puedan incorporar

se a una educación de calidad. 

Plan Decena! cic Educación 1 996 - 2005 
La elaboración y adopción pública del primer Plan Decena! de Desarrollo 

Educativo, es un acontecimiento para la educación y la sociedad colombiana. 

Así, las autoridades del Estado, los funcionarios de la educación, las enti

dades territoriales, las instituciones educativos, la familia, los educadores y educa

doras, los niños, niñas y jóvenes, las confesiones religiosas, las organizaciones so

ciales y la sociedad toda, cuentan con una carta de navegación para realizar las 

transformaciones educativas que el país necesita. 

No es un plan del gobierno, pertenece a todas las colombianas y colom

bianos, y la responsabilidad de su ejecución corresponde, tanto a la organización 

estatal, como a la saciedad civil. De su cumplimiento dependerá, en gran medida, 

el futuro de la educación y el bienestar social de la nación 

M<~rco Constitucional y Legal 

La Constitución de 1 991 estableció como principio fundamental de la or

ganización política y social del país, la democracia participativa. Un campo par

ticular de ese principio se encuentra en el derecho de la ciudadanía y de las or

ganizaciones sociales a participar en la planificación, gestión y control de los 

asuntos públicos. 
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De acuerdo con el principio enunciado, la Ley General de Educación de 

1994, en su A rticulo 72, estableció que: 

"El Ministerio de Educación Nacional preparará, en coordinación 

con las entidades territoriales, por lo menos cada diez años, el Plan 

Decena/ de Desarrollo Educativo, que incluirá las acciones corres

pondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales 

y legales sobre la prestación del servicio educativo. El Plan tendrá 

carácler indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y 
considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo". 

Atendiendo a la disposición citada y a una de las recomendaciones de la 

Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, en el sentido que el Plan fuera el pro

ducto de una amplia deliberación y debate, el gobierno expidió el Decreto No. 

1719 del 3 de octubre de 1995, por medio del cual se dictaron "Normas para la 

preparación y formulación del Plan Decenal de Desarrollo Educativo 1996-2005" . 

La deliberación y la concertac ión 

A partir de la convocatoria oficial efectuada el 3 de octubre del año 1995, 

instalaron y funcionaron en el país alrededor de ciento cincuenta mesas de traba

jo; se realizaron dos encuentros de Secretarios Departamentales y Distritales de 

educación, dos foros nacionales, cerca de trescientos foros regionales, departa

mentales y locales; numerosos encuentros de especia listas e intercambios bilatera

les entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y diferentes sectores de la co

munidad educativa y de la sociedad civil; se conocieron pronunciamientos y 

propuestas de los gremios económicos, la Conferencia Episcopal, Fecode, Ascun y 

diversas O NG's; circularon centenares de documentos que sirvieron para la pro

moción del Plan y la apertura del debate; el Ministerio recibió en fo rma directa o 

a través de los medios de comunicación , más de cuatro mil propuestas especificas 

y unos doscientos cincuenta documentos. 

Las diferentes entidades oficiales, las organizaciones civiles y los ciudada

nos individualmente tuvieron la oportunidad de deliberar amplia y democrática

mente sobre la situación actual y el futuro de la educación . 
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La deliberación y la concertación se estructuró sobre la base de las mesas 

de traba jo por la educación que, con la finalidad de ambientar la participación 

de la sociedad civil y de las entidades territoriales en la elaboración. del Plan, ha

bían organizado, en varias ciudades del país, las instituciones participantes en el 

proyecto "La educación un propósito nacional". 

Decretada la movil ización, se constituyeron mesas de trabajo por la edu

cación en todos los departamentos, se vincularon las Secretarias de Educación y 

se integraron nuevas organizaciones sociales. 

Resultado del proceso descrito, es el Plan Decenal de Desarrollo Educativo 

con el que ahora cuenta el país. 

El porqué del plan 

La necesidad de dotar al país de un Plan Decenal de Desarrollo Educati

vo, se fundamenta en la comprensión de que la educación, como principal fuente 

de saber, se constituye, en la época actual, en la más cierta posibilidad de desa

rrollo humano, cultural, económico y social de la nación. 

La complejidad de los procesos productivos y d~ la vida socia l, ha conver

tido el conocimiento en un bien esencial para la supervivencia y proyección de las 

naciones. El momento histórico nacional y mundial nos coloca ante la certeza de 

que una apuesta al futuro de la nación y su gente es una apuesta por la educa

ción. 

En este mismo sentido el informe de la Misión antes menciogada, sostiene 
.v 

que " .. . Colombia requiere un nuevo sistema educativo que foment~ actividades 

científicas y tecnológicas, así como culturales y socioeconóry1icas. Ello permitirá 

una reestructuración conceptua l y organizativa, una reordena~ión del imaginario 

colectivo y la generación de nuevos valores, comportamientos, ~<;:titudes cognitivas 

y prácticas organizaciones adaptadas al mundo moderno." . 

Por su parte, El Salto Educativo, 1994-1998, nombre con el cual se expre

sa la política educativa del gobierno presidido por Ernesto Samper Pizano, con 

signa que ': ... la educación debe ser el eje fundamental del desarrol lo económico, 

político y socia l de la Colombia de hoy y del futuro ." En consonf1 ncia con este pos

tulado, el gobierno ha asumido el compromiso de elevar la participación del sec

tor educativo en los gastos de inversión y funcionamiento, del 3,05% al 4,88% con 

respecto al Producto Interno Bruto. 
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O tro factor, no menos fundamental, en el cual se apoya la pertinencia del 

Plan Decenal de Educación, lo constituye la conven iencia de darle continuidad y 

desarrollo al proceso de reforma educativo emprendido por el país a partir de la 

expedición de la Consti tución Política de 1 991, del cual son expresión la Ley 30 
de 1992, sobre la educación superior, la Ley 60 de 1993, sobre transferencias de 

la nación y competencias de las entidades territoriales, la Ley 70 de 1993, sobre 

los derechos de las comun idades afro-colombianas y la Ley General de Educación 

de 1994. Existe una reforma educativa en marcha y el Plan Decenal se consti tuye 

en el instrumento más idóneo para fijar las estrategias, programas y acciones que 

deben adelantar el gobierno, las entidades territoriales, las insti tuciones educati

vas, la fami lia y la sociedad. 

Célrác ter nacionnl e indiccltivo del Plnn 

Según la Ley General de Educación, el Plan Decenal de Desarrollo Educa

tivo tiene un carácter nacional e indicativo. 

Lo nacional tiene que ver con el cubrimiento territorial y la responsabilidad 

colectiva de su realización. El Plan es mandatario para todo el país y compromete 

a todas las entidades del orden central, secciona! y local, al sector público y priva

do, a la sociedad civil y a la familia. Sin desconocer la autonomía e independen

cia de las instituciones y organizaciones concernidas, ni la diversidad regional, ét

nica y cultural o las diferencias de género, religión y raza, el Plan debe entenderse 

como una movilización nacional y un compromi so de todos por la educación. 

El carácter indicativo, le señala la misión de fijar los grandes derroteros 

que debe seguir la educación y el horizont~ hacia donde ésta debe dirigirse en el 

decenio 1996-2005. El Plan no entra en detalles ni en especificidades que son pro

pios de la autonomía de las entidades territoriales, las comun idades y las institu

ciones educativas, autorizadas para determinar las acciones y prioridades a se

guir para alcanzar los propósitos y metas del Plan. 

Con respecto a la forma como se han venido tratando los problemas edu

cativos, el Plan se fundamenta en el consenso de importantes sectores de la opi

nión, que consideran que las políticas educativas deben trascender la coyuntura 

de un gobierno para elevarse a compromiso de Estado. Desde esta visión, que 

proviene de la comprensión de la educación como un asunto estratégico, las polí

ticas educativas del país están llamadas a orientar el proyecto de nación que de

sean todos los colombianos. 
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Intencionalidades del plan 

Para hacer realidad los propósitos y objetivos del Plan Decenal de Desa

rrollo Educativo, se adopta un conjunto de estrategias y programas, dirig idos a 

configurar las herramientas necesarias para su ejecución. La relación entre objeti

vos, estrategias y programas no es unívoca, por cuanto unos y otras se afectan o 

potencian simultanea y recíprocamente. Un programa puede servir a varios obje

tivos y estrategias y éstas, a su vez, pueden concurrir al logro de varios propósi

tos y objetivos. 

A continuación se esbozan las estrategias y programas principales del 

Plan Decenal de Desarrollo Educativo. 

Estrategias 

• Integrar las diferentes formas, niveles, modalidades y sectores de la educación. 

• Elevar la calidad de la educación. 

• Expansión y diversificación de la cobertura educativa. 

• Promoción de la equidad en el sistema educativo. 

• Fortalecimiento de la institución educativa . 

• Mejoramiento de la gestión educativa. 

• Promoción de la cultura y ampliación del horizonte educativo. 

• Dignificación y profesionalización de los educadores. 

Plan Estratégico de Educac ión 2000-2002 
Introducción 

Resulta fundamental focalizar la gestión durante los próximos dos años del 

gobierno y enfi lar las baterías hacia los ternas prioritarios. En medio de los enor

mes retos que presenta la educación en Colombia, es indispensable priorizar y ha

cer un esfuerzo mayor sobre los asuntos más críticos del sector. 

Por esta razón el Ministerio de Educación Nacional ha elaborado un Plan 

Estratégico, orientado a concentrar las acciones en la solución de los problemas 

estructurales y en la cobertura, la calidad y la equidad. 

El Plan Estratégico parte de los objetivos y estrategias del Plan Decenal de 

Educación y de los lineamientos fundamentales del Plan de Desarrollo del Gobier-
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no, con relación a la expansión de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y 

de los ambientes escolares, la organización del sector y la movilización ciudada

na en torno a la educación. 

Por otra parte, el Plan Estratégico contiene una lista de indicadores que 

permitirán a la comunidad hacer el segu imiento a la gestión del actual equ ipo de 

trabajo. 

El compromiso del Ministerio, no sólo es implementar cada una de las es

trategias for~uladas, sino rendir cuen tas al público sobre su ejecución. 

Estrategias 
Ampliar la CoiJenura con Equidad 

Di<lgnós lic o 

• Pese a los avances logrados en los últimos años, en la actual idad, 20 de ca

da 100 niños no asisten a ninguna insti tución escolar básica. 

• Se calcula que alrededor de 50.000 estudiantes de secundaria se han reti ra

do de las insti tuciones en los dos últimos añosl. 

• En el caso de la población desplazada, se estima que en 1999 cerca de 150 
mil niños y jóvenes se desplazaron a ciudades grandes y medianas2, lo que 

no sólo generó una demanda adicional de cupos sino atención especializada 

por parte de los centros educativos. 

• Mientras que la totalidad de los niños de mayores ingresos asiste a una insti

tución educativa de primaria, tan sólo lo hace el 87% de los niños pertenecien

tes al 20% más pobre de la población . 

• La escolaridad promedio en las zonas urbanas es prácticamente el doble que 

en las rurales. 

• Los recursos destinados a la educación han crecido del 2,5% del PIB al 4A% 
en 1998. Sin embargo esto no ha representado más ni mejor educación. 

• Existen problemas en la distribución de docentes y de personal administrativo. 

Su concentración excesiva en las ciudades capitales y las deficiencias en los 

municipios más pobres son muestra de ello . 

1 Encuesto Nocional de Hogares, septiembre 1998 y 1999. 
2 De acuerdo con lo información del CODHES, en 1999 se registraron algo más de 276 mil desplazados por lo 
violencia en Colombia. De esto población, se calculo que alrededor del 56% corresponde o menores de edad. 
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• Las mayores necesidades de ampliación de cobertura se encuentran en prees· 

colar y secundaria. En las zonas rurales, la situación es particu larmente críti

ca, dado que la oferta educativa en estos niveles es prácticamente inexistente. 

• Según el Departamento Nacional de Planeación, el 46% de los hogares seña

la los "a ltos costos" o la "necesidad de trabajar" corno factores de inasisten

cia o deserción escolar. 

• Las acciones adelantadas durante los dos primeros años de la administración, 

a través del programa de racionalización, han permitido generar 240 mi l cu

pos. Sin embargo, es necesario intervenir también en los gastos asociados a 

la educación para incrementar las posibilidades de ingreso y permanencia de 

los niños y jóvenes en el sistema. 

Ol>j('livo · 

El objetivo general de esta estrategia consiste en ampliar la oferta oficial 

mediante la utilización eficiente de los recursos del sector y ayudar a disminuir los 

gastos en que incurren las familias con relación a la canasta educativa. 

Lo anterior se logrará a través de los siguientes programas: 

• Reorganización y estímulo a la cobertura: El ob jetivo es lograr aumentos sig

nificativos de cobertura, mediante la asignación eficiente del personal docen

te. El gobierno nacional, ha fi jado unas relaciones técnicas deseables prome

dio de 28 alumnos por docente3, que permitan racional izar el recurso humano 

disponible y aumentar, de esta manera, la cobertura del sistema. También se 

seguirá impulsando la estrategia del Plan Caminante, como estímulo a aquellos 

municipios que logren niveles cercanos al 100% de cobertura . 

• Programas alternativos de expansión de cobertura: El objetivo es lograr au· 

mentos de cobertura en las zonas rurales y urbano · marginales, mediante la 

aplicación de estrategias educativas no convenciona les y aumentos en la efi

ciencia de la superación del fracaso escolar. Las acciones previstas durante el 

'desarrollo del programa, permitirán el acceso y la nivelación de niños y jóve

nes a la educación básica. 

3 Esta relación de 28 alumnos por docente varía según los Departamentos y especificidades de ruralidad. 
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• Racionalización de la canasta escolar y financiación: El objetivo es ayudar a 

disminuir los gastos en que incurren las familias mediante mecanismos que 

operen sobre el costo de los ítems que conforman la canasta educativa. Impli

ca el diseño e implementación de instrumentos que afecten la oferta de bienes, 

así como la financiación de la demanda. 

llldi<:<ldOI"('S ele St '~IIÍillÍ('IHO 

• 250.000 nuevos cupos escolares creados por reorganización y con apoyo 

del Proyecto de Educación Rural. 

• Relación alumno-docente incrementada de 24 a 284 alumnos por cada maestro. 

• Por lo menos l 00 municipios graduados como Caminantes, por la amplia

ción de la cobertura. 

• Mecanismo diseñado para incidir favorablemente en los costos privados y 

en su financiación. 

ProgrillllélS que éliHIY<lll lil CSiréll<'giél 

• Programa de Atención a la Población en Edad Escolar Desplazada. 

• Colombia se Gradúa - Municipio Caminante. 

• Subsidio a la Permanencia y Asistencia en Educación Básica. 

• Proyecto de Ampliación de Cobertura y Me¡oramiento de la Calidad de la 
Educación en el Sector Rural para el Departamento del Putumayo, Región Ma

cizo Colombiano y Región Suroriente. 

• Atención educativa a niños y ióvenes con talentos y capacidades excepcionales. 

• Proyecto de Educación para el Sector Rural. 

~ h ·jor;u· l <.1 Ci llid;u 1 

Una educación de calidad es la que permite que las personas, indepen

dientemente de sus características individuales y procedencia socioeconómica, de

sarrollen las competencias y valores necesarios para el posterior desempeño social 

y productivo. 

4/bid 
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• Los resultados de las últimas pruebas SABER5, muestran que los estudiantes co

lombianos no están alcanzando los logros esperados en lenguaje y matemá

ticas: Sólo e l 34% de los estudiantes de 5º alcanzó el nivel esperado de logro 

correspondiente a la comprensión de textos escritos. 

• En e l caso de matemáticas, solamente el 55% de los estudiantes de 3º y el 53% 

de los de 5º es capaz de resolver problemas matemálicos que requieren reor

ganizar datos. 

• En e l Tercer Estudio Internacional de Ciencias y Matemáticas-TIMSS, Colom

bia ocupó el penúltimo lugar entre los 41 países participantes. 

• En ese mismo estudio, sólo el15% de los estudiantes de 8º grado supo respon
der preguntas que ex igían razonamiento matemático y únicamente e l 5.6% 

pudo describir y discutir los resultados; el 28% de los estudiantes respondió co

rrectamente preguntas que exigían teorización, análisis y so lución de proble
mas de ciencias. 

• Estos resultados no pueden ser juzga dos exclusivamente desde la perspectiva de 
excelencia académica. Lo que realmente indica'n es que la educación básica no 

está contribuyendo efectivamente a desarrollar en los estudiantes las herramien

tas sobre las cuales es posible construir aprendizajes posteriores o aprender a 

aprender y participar en la vida ciudadana en igualdad de condiciones . 

• Una buena educación básica es la base de una soc iedad más competitiva y 
democrá tica. Desde esta perspectiva, preocupa que los estudiantes colombia

nos no estén adquiriendo las herramientas básicas para el desempeño ciuda

da no: para enterarse de lo que sucede a su alrededor, formarse una opinión 
propia, resolver problemas a partir de información disponible, explicar resul
tados, entre otras. 

Dirigir e l sistema educativo hacia e l me jo ramiento de la calidad de la edu

cación, mediante la defini ción de está ndares claros, la med ición permanente de 
los resultados del sistema y la cua lificación de los docentes antes de ingresar a l 
servicio educativo. 

5 Aplicadas a una mues/ro represen/oliva de estudian/es de primaria y secundaria en todo el país en/re 1997 y 
1998. 
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Progr¡ lllliiS 

• Mejoramiento curricular: Con este programa se busca avanzar en las defini

ciones sobre las competencias que se espera que los estudiantes desarrollen 

en los distintos ciclos de la educación básica, y llegar a defin iciones más pre

cisas que sirvan como referente para el diseño de planes de estudio en el mar

co de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y para la evaluación y pro

moción de los estudiantes. 

• Evaluación de competencias educativas: El ob jetivo es recolectar, sistematizar 

y difundir información relevante sobre los resu ltados del sistema educativo, 

con relación a los logros y desempeños de los estudiantes en las áreas bási

cas del currículo, tanto en el nivel nacional como local. La idea es que estqs 

mediciones sirvan como base para el diseño de planes de mejoramiento y la 

formación de una opinión pública informada. 

• Cualificación integral de docentes: Con este programa se busca fortalecer la 

formación in icia l de los docentes y ajustar criterios y proced imientos para el 

ingreso a la carrera, así como para la evaluación, capaci~aci ón y promoción 

de los docentes en servicio. 

lndicaclorcs ele seguimiento 

• Competencias curricu lares diseñadas para cuatro de las áreas fundamenta

les (matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales). 

• Evaluaciones censales de la calidad de la educación realizadas en 70 mu

ntctptos. 

• Estrategia de divulgación implementada sobre las mediciones existentes, y ela

boración de planes de mejoramiento de la gestión educativa en 70 municipios. 

• Examen único de ingreso al serv icio docente (regulación de los resultados). 

• 40 escuelas normales con Acred itación de Calidad. 

Progr<:Hll<lS que apoyan l<·l es 1 r<ll<.'g iil 

• Autoeva luación y Mejoramiento Institucional. 

• Sistema para celebrar los concursos de selección de educadores para su vin

culación al servicio educativo estatal. 
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• Acreditación de Escuelas Normales Superiores. 

• Jornada Escolar Complementaria. 

• Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. 

• Programa de Educación Ambiental. 

• Proyecto N acional de Educación Sexual. 

• Fortalecimiento de la Educación Media. 

• Mejoramiento de la calidad de la educación en comun idades negras. 

Moclerniz<lr los Allll)ienles Escolmes 
Di<lgllÚS IÍCO 

La cal idad de la educación está asociada con diversas variables, inclu idas 

las condiciones en las que se presta el servicio educativo (infraestructura, dotacio

nes pedagógicas, entre otras). Se sabe que, en la actualidad, un gran número de 

escuelas carece de las dotaciones mínimas para un buen funcionamiento. 

La ley 60 de 1993, transfi rió a los gobiernos loca les la competencia y los 

recursos para intervenir sobre la mayoría de estos aspectos, pero mantuvo en la 

órbita de la Nación la facu ltad para orientar estas inversiones mediante políticas, 

incentivos e inversiones directas en campos estratégicos para el mejoramiento de 

la cal idad de los procesos educativos y de gestión. Uno de estos campos es, sin 

duda, la incorporación de nuevas tecnologías de información y comun icación en 

los procesos educativos y de gestión. 

En los últimos dos años, el MEN ha implementado con éxito la fase 1 del 

Programa de Nuevas Tecnologías. Esto ha permitido la insta lación de 757 aulas 

de informáti ca y la realización de una alianza estratégica con las empresas priva

das, ONGs y universidades, para garantizar que las regiones se apropien de las 

nuevas tecnologías a través del Proyecto DELFOS. 

Sin embargo, subsiste un défici t grande en este campo. Por esa razón, el 

MEN redoblará esfuerzos e impulsará la fase 11 del Programa, para que cada vez 

más niños y jóvenes tengan acceso al nuevo ~undo de la tecnología y la informa

ción. Por otro lado, el reto no es sólo con respecto al acceso. 

El desafío también consiste en desarrollar al máximo la capacidad insta

lada, en forma de proyectos demostrativos que puedan ser emulados por otros, en 

promover desarrollos loca les y en proporcionar la asistencia técnica que permita 
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que los nuevos proyectos se beneficien de los aprendizajes y la experiencia de 

quienes se encuentran más adelantados. 

Otro campo importante de intervención del MEN, es el de las mejoras a la 

infraestructura y dotación de las escuelas, de manera focal izada y de común 

acuerdo con las regiones. Lo anterior es particularmente importante, sobre todo te

niendo en cuenta que hace más de treinla años que no se invierlen recursos en 

adecuación de infraestructura, lo cual ha implicado un deterioro creciente de los 

instalaciones físicas escolares. 

Ohje 1 ivo 

Promover programas focalizados de inversión en la remodelación de edi

ficios y baterías sanitarias, así como en la modernización de las dotaciones de los 

planteles que ofrecen educación media, técnica y académica. 

Progr<llllilS 

• Difusión de nuevas tecnologías: Con este programa se busca aprovechar el 

potencial educativo de las tecnologías de información y comunicación -TICs -

y promover su uso masivo como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendi

za je. Incluye acciones encaminadas a promover y facilitar el acceso a conte

nidos y metodologías informáticas de calidad y a generalizar su uso en las ins

tituciones educativas. 

• Empleo en Acción para la educación: En los recursos del programa Empleo 

en Acción, que lidera la Presidencia de la República, y que es parle del com

ponente social del Plan Colombia, existe una gran oportunidad para el sector 

educativo. El propósito es ayudar a orientar alrededor de $1 00 millones de 

dólares del Programa Presidencial hacia la adecuación de baterías sanitarias 

y la remodelación de las aulas. El éxito del programa depende, ante todo, de 

la capacidad de gestión de los alcaldes y de la conlrapartida ofrecida. El Mi

nisterio de Educación estimulará a los A lcaldes y a la comunidad para que 

participen del programa y los asesorará en el proceso. 

• Mejoramiento de infraestructura: Este programa está encaminado a apoyar 

a las enti dades terr itoriales en el mejoramiento de la infraestructura de la Edu

cación Media Técnica y Media Académica, mediante inversiones focalizadas 

y acordadas con las regiones, a partir de una priorización de los recursos pro

venientes de la Ley 21 de 1982. 
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lndi< 'itdorcs etc sc¡.:(t lilllit ' ltlo 

• 650 nuevas aulas de informática, instaladas y en operación efectiva, apo

yando procesos de enseñanza e integradas a través de una red virtual. 

• 2.000 docentes y personal administrativo capacitados en el uso de Internet 

y otras tecnologías como herramientas pedagógicas. 

• Se calcu lan ingresos por Ley 21, disponibles para el mejoramiento de in 

fraestructura del orden de $47 mil millones6. En virtud del recaudo, se da

rán las inversiones. 

Progré:11llilS que r-tp oy<lll la c s lrélll'¡.:(lél 

• Empleo en Acción - Proyectos Comunitarios. 

• Incorporación de Nuevas Tecnologías al Currículo de Matemáticas de la Edu-

cación Básica secundaria y media de Colombia. 

• DELFOS - Observatorio de Nuevas Tecnologías. 

• World Links - Enlaces Mundiales para el Desarrollo. 

• Programa de Nuevas Tecnologías. 

Poner la Cé1Sé1 e 11 Orclen 

Di<tgnós lico 

El sector educativo presenta confusiones en cuanto a su organización ins

titucional. La puesta en marcha de la normatividad asociada a la Ley 60 de 1993 

y a la Ley General de Educación, no ha permitido establecer claramente las com

petencias de cada nivel territorial y, mucho menos, el de la institución educativa. 

Es así como el nivel nacional sigue ejerciendo, en ocasiones, funciones que 

le competen a los niveles territoriales y sigue habiendo un atraso importante en la 

cesión de responsabilidades de los departamentos a los municipios. En cuanto a 

la institución educativa, no obstante la fuerza que le otorgó la Ley General de Edu

cación, particularmente en los aspectos de planeación mediante la formulación de 

los Proyectos Educativos Institucionales, no cuenta con las herramientas necesarias 

para el desarrollo de una real autonomía. 

6 Presupuesto estimado de los recursos de Ley 21 de 1982, para el oño 200 l . 
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Además de los problemas que se observan en el modelo institucional ac

tual, es importante señalar que subsisten deficienc ias en los esquemas de asigna

ción de los recursos financieros. Lo mismo se basa en lo financiación de los insu

mes, en este coso en lo financiación de los docentes, sin prever, en muchos casos, 

los n~cesidodes del servicio. 

Es importante también tener en cuento el logro de los resultados alcanzo

dos por los niños, por los insti tuciones y por los docentes mismos. Además, se ob

servan inequidodes e ineficiencias en el esquema de asignación, previsto en lo Ley 

60 de 1993, hacia los Departamentos y de éstos hacia los Municipios. En cuanto 

o lo transferencia que hoce el Municipio a la institución educativa, su transparen

cia y racionalidad son aún más inciertas. 

En esencia, el actual esquema de asignación, no responde a las necesida

des reales con respecto a la población atendida y por atender en educación. Esta 

afirmación está ligada, también, a la disponibilidad de la in formación pertinente, 

que sigue siendo un problema importante del sector. Hoy en día, no existe infor

mación unificada que soporte las decisiones en los distintos niveles de lo admin is

tración. 

También es importante reformar el actual Rég imen de Pensiones de los Do

centes pues, de continuar como está, a partir del 2002 no logrará cubrir sus com

promisos. También es importante definir políticas más justas y equitativas en la 

prestac ión de los servicios médico-asistenciales. 

OIJj c ti vo 

Trabajar en la organización institucional del sector tanto a nivel territorial 

como nacional, paro fortalecer o las entidades locales, en cumplim iento del man

dato Constitucional , y aclarar las competencias de la Nación, los Departamentos, 

los Municipios y las entidades educativas. 

P r o g ré.llll é. IS 

• Viabilidad de la educación básica y media: A través de este programa se 

busca diseñar e implementar reformas que hagan viable y sostenible el siste

ma educativo. En esta dirección, se presentarán propuestas sobre las refor

mas: al régimen de participaciones y competencias de los distintos niveles de 
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la administración; al régimen docente, para que los incentivos y motivaciones 

se orienten al incremento de la cal idad y eficiencia del sistema educativo; al 

actual rég imen de pensiones y servicios médico-asistenciales de los docentes 

afi liados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. 

• Sistema de información del subsector: Mediante este programa, se creará un 

sistema integrado que unifique la información en el nivel nacional y fortalez

ca los sistemas locales. Esto permitirá soportar la formulación de políticas, la 

planeación financiera y la dirección administrativa del sector. Tanto a las en

tidades departamentales como a las municipales, se les facilitarán las funcio

nes relacionadas con la asignación y administración de recursos humanos, fí

sicos y financieros. 

• Transformación de la gestión educativa: A través del programa Nuevo Siste

ma Escolar (NSE), se promoverá la transformación de la gestión y la partici 

pación ciudadana en la educación pública, mediante la creación de condicio

nes que permitan que las escuelas se conviertan, de manera gradual, en 

Instituciones Educativas Autónomas con capacidad para crear, regular y de

sarrollar sus propias tareas, rendirle cuentas a la comunidad y definir demo

cráticamente sus objetivos, metas y programas, en concordancia con las polí

ticas nacionales, departamentales y municipales. El Programa N SE, 

implantará mecanismos que aseguren efi ciencia y equidad social en la asig

nación de los recursos; garantizará el ciclo completo de la educación básica 

a los alumnos de los colegios que ingresen al Programa; fortalecerá la parti

cipación ciudadana en la dirección de las instituciones educativas, facilitará la 

transparencia en la informació_n y la evaluación de resultados. · 

• Proyecto de Ley presentado, modificando competencias y recursos en el sec

tor educativo. 

• Proyecto de Ley presentado sobre la modificación del Régimen Pensiona! y 

su administración. 

• Planes de transformación de la gestión escolar, implementado en cien muni

cipios, cinco departamentos y cuatrocientas instituciones educativas. 

• 18 municipios certificados de los 25 certificables7 ( 11 como parte del Pro

grama Nuevo Sistema Escolar y, por lo menos 7, en el resto del país). 
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• Sistema de información de soporte a la gestión, implementado en cincuenta 

mun1e1ptos. 

l'rogr<Hllé\S que élpoyém !<1 cs tréll! 'giél 

• Descentralización de la Educación. 

• Plan de Reorganización. 

• Programa Nuevo Sistema Escolar. 

Logrclr una EclucéH:ión Superior HcsponsaJ)Ie y ele Excelenc ia 
Dié:l)..(tlús tic o 

Existe consenso sobre el hecho de que el conjunto de normas que regulan 

la generación del gasto y la financiación de la Educación Superior, presenta va

cíos e inconsistencias que han conducido, en algunos casos, a una mala interpre

tación de la autonomía universitaria. Están presentes en la memoria de todos, los 

casos de desbordamientos en el gasto, que rompieron el equilibrio financiero de 

las universidades y generaron crisis, deteriorando su capital social. 

Esta situación es preocupante, no sólo por razones económicas, sino por

que la elevación en el gasto no tiene origen, en algunos de los casos, en proyec

tos sostenidos de desarrollo académico sino en intereses de grupos particulares 

dentro de las universidades. Todo esto compromete seri amente la viabi lidad de la 

universidad como institución del conocimiento. 

En la problemática aludida, vale la pena resaltar el divorcio entre la finan

ciación y los resultados: en el país se estableció un sistema de asignación de re

cursos inercial, que asocia el crecimiento de los aportes de la Nación a las univer

sidades a un comportamiento histórico de los presupuestos y no a los resultados y 

a la gestión de las mismas. 

O tro consenso que ha logrado el país y que recoge este Plan Estratégico 

como preocupación, tiene que ver con la calidad de la oferta de la Educación Su

perior. En el país, en 30 años, el número de instituciones de Educación Superior 

se multipl icó por veinte y el de programas en una proporción aún mayor. Este cre

cimiento cuantitativo no estuvo acompañado del correspond iente volumen de re-

7 Municipio Certificable quiere decir que es/á preparado para recibir los recursos referentes a educación y 
eiercer autonomía en la administración de los mismos. 
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cursos humanos, pedagógicos y de infraestructura que permitieran garantizar una 

formación de ca lidad. El país aumentó la oferta a costa de la ca lidad. 

A lo anterior se suma que, ante la falta de claridad en el ordenamiento de 

la Educación Superior, algunos de los agentes del sector optaron por obtener lu

cro en lugar de apostorle a una educación de alto nivel. 

Finalmente, existe un problema de equidad en el ingreso. Tan sólo el 1 3%B 
de los jóvenes tiene la oportunidad de entrar a una universidad y, de éstos, sólo el 

5% tiene acceso al créd ito educativo. Esto consti tuye una seria limi tación para re

solver los problemas de demanda, que impiden el ingreso y la permanencia de un 

importante porcenta je de los jóvenes, especialmente de bajos recursos, a. la Edu

cación Super ior. El país está en mora en el perfeccionamiento de un sistema de 

créd ito más progresivo que amplíe las posibilidades de financiación para estos 

grupos. 

OIJj ct i \'O 

Crear los mecanismos que promuevan un ejercicio responsable de la au

tonomía universitaria y garanticen, a futuro, la viabilidad financiera, la excelencia 

en la calidad y la equidad en el acceso a la Educación Superior en el país. 

Progr<Hl l<ls 

• Viabilidad de la Educación Superior pública: El propósi to de este programa 

es garantizar el futuro de las insti tuciones públicas de Educación Superior, a 

través de tres líneas de acción: 

• Acuerdos de saneamiento, viabilidad y desempeño. Mediante estos acuer

dos se busca que las Universidades asuman compromisos concretos con res

pecto a su administración académica y financiera, los cuales se verán re

compensados con incentivos económicos. 

• Introducción de indicadores para la asignación de recursos a las universida

des públicas. La idea es introducir gradualmente el uso de indicadores para 

la asignación de recursos de la nación, de modo que la financiación se vin

cule a resultados y a gestión y no a promedios históricos. Es decir, a mejor 

gerencia y resultados, mayores recursos para la institución. 

8 La lasa de escolaridad en este nivel es de 13, 1%, que representa el total de estudiantes (806.696) sobre el total 
de la población enlre 17 y 24 años que, según las proyecciones del DANE en 1999, era de 6.159.420 personas. 
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• Modificación del régimen actual de docentes. Se trata de ajustar las reglas 

de la profesión docente para que promuevan una productividad académica 

permanente y de excelencia, que cuente con mecanismos rigurosos de eva

luación. Lo anter ior apunta a fortalecer a las universidades públicas dotán

dolas de un régimen docente que incentive la productividad y neutralice la 

tendencia a destinar recursos crecientes a costos sa lariales no asociados al 

mejoramiento de la calidad y a la producción científica. 

• Ajustes institucionales orientados al mejoramiento de la calidad y la trans· 

parencia: El objetivo de este programa es organizar el sector y crear los me

canismos que incentiven la calidad de la Educación Superior y promuevan su 

transparencia. El propósito es lograr que el país recupere la consciencia de la 

importancia de la calidad de la Educación Superior. Esto se logrará a través 

de los subprogramas que se detallan a continuación. 

• Certificación de Requisitos Básicos para Programas. Mediante un control 

más estricto a la entrada de los programas e instituciones de Educación Su

perior se espera incrementar los estándares de calidad y evitar la multiplica

ción irresponsable de programas que no responden a requisitos académicos 

y administrativos adecuados. Gradualmente, en las diferentes áreas del co· 

nacimiento, se definirán unos estándares que garanticen una oferta de cali

dad, a los cuales deberán adecuarse las instituciones en un plazo determi

nado. Esto no sólo restringe la apertura de nuevos programas sino que 

depura los existentes. 

• Acreditación Voluntaria de Programas. El país cuenta ya con un proceso 

consolidado de Acreditación que se debe impulsar a través de incentivos tri

butarios, fiscales y crediticios que estimulen a las instituciones a buscar nive

les de excelencia. 

• Acreditación Voluntaria de Instituciones. A part ir de la experiencia de la 

Acredi tación de Programas, el país tiene la oportunidad de diseñar y poner 

en marcha un programa de Acreditación Institucional que permita dar un re

conocimiento social a instituciones que han alcanzado de manera integral , 

niveles de excelencia en las diferentes áreas en que han incursionado. 

• Pruebas de Competencias Profesionales en programas académicos de alto 
impacto social. La idea es garantizar a la sociedad que el egresado posea 

las competencias requeridas para un ejercicio responsable de la profesión, 
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independientemente de la institución o región del país donde se haya forma

do. Además, esto le permitirá al Estado y a la sociedad sacar conclusiones 

sobre la calidad de las instituciones educativas. La razón de ser de los me

canismos anteriores radica en la responsabilidad que tiene el Estado de pro

porcionar información a los ciudadanos sobre la calidad de la Educación 

Superior paro, de esta manera, ilustrar sus decisiones y proteger sus dere

chos como usuarios. 

• Equidad en el acceso: El objetivo de este programa es promover la creación 

de productos y mecanismos financieros que permitan ampliar la cobertura del 

crédito educativo. Adicionalmente, se busca dirigir los créditos hacia la edu

cación tecnológica y hacia los programas e instituciones acreditados. Estos 

mecanismos permitirían apalancar un volumen de recursos tal que los benefi

ciarios del sistema de crédito se podrían multiplicar por cinco en los próximos 

cuatro años. Asimismo, el sistema de crédito alcanzará un nivel de especiali 

zación que le permitirá al gobierno dirigir en forma más eficaz los subsidios 

hacia aquellos grupos de la población que más lo necesitan. 

Dentro de los mecanismos previstos para cumplir con este propósito están: 

• La creación de una línea en el Fondo Nacional de Garantías que respalde los 

créditos educativos. Esto permite el apalancamiento y la movilización de re

cursos para atender un volumen considerablemente mayor de beneficiarios. 

• La capi talización de un Banco de segundo piso para crédito educativo. Ade

más de apalancar recursos, este mecanismo permitirá min imizar los riesgos 

de posibles inequidades asociadas a un sistema de crédito educativo basa

do en la banca comercial. 

fll Ci ic<lclorcs ele sq.(11iln ic n1 o 

• Fortalecimiento de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Edu

cación. 

o Un mínimo de cuatro universidades comprometidas con acuerdos de sanea

miento, viabilidad y desempeño. 

• Reforma del Decreto 1444 y nuevo régimen docente implementado. 
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., Formulación de ajustes normativos al Sistema de Educación Superior. 

e- lmplentación de al menos un Certificado de Requisitos Básicos para progra

mas de ciencias de la salud, jurídicas, educación o ingenierías. 

• Creación de estímulos fiscales y financieros para incentivar la Acreditación 

Voluntaria. 

0 Implementación de al menos una Prueba de Competencias Profesionales. 

• Implementación de un Programa Piloto para la masificación del crédito edu

cativo. 

Progr<HllélS que <:lfHl ) '<lll !<:1 c s lr<llc giél 

• Viabilidad de la Educación Superior Pública. 

• Ajustes institucionales orientados al mejoramiento de la calidad y la trans

parenCia. 

o Equidad en el ácceso. 

lmpulsc:u· l<l ~Iovilizac ión y E.clttCé1Ción Ciuclm lé1 11<:1S 
1) iélg n os 1 ir-o 

La Ley General de Educación abrió espacios nuevos de participación en el 

funcionamiento del sector educativo, que no han sido uti lizados de manera inten

siva por la ciudadanía. Desde el sector educativo se han promovido movilizacio

nes que, como la que se dio alrededor de la formu lación del Plan Decenal de Edu

cación, han tenido acogida en la ciudadanía, pero no han incid ido 

significativamente en la forma como se hace seguimiento y vigilancia al desarro

llo de la educación en el país. 

La educación, por otra parle, está lejos de ser un tema central en la opinión 

ciudadana. Los medios de comunicación tienden a reproducir la visión del sector 

educativo como un sector conflictivo y poco se conoce o se resalta sobre su papel es

tratégico en el desarrollo del país, tanto desde la perspectiva de la competitividad y 

la productividad, como de la genP.ración de una cultura de paz y convivencia. 

Parte de esto se explica por la ausencia de estrategias claras de comunica

ción por parte del MEN., que mantengan informada a la opin ión sobre el estado y 

desarrollos dentro del sector y definan las prioridades de la agenda educativa. 
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Ol>jc l i \ 'O 

Posicionar temas educativos críticos para el desarrollo productivo y la ciu

dadanía entre distintos actores sociales (empresarios, decisores de política, medios 

de comunicación, padres de familia , maestros, a lcaldes y gobernadores, entre 

otros). 

Progr i llll<IS 

Movilización ciudadana por la educació n a lrededor de: 

• Gesl'ión municipal y educación: La idea consiste en adelantar una estrategia 

de comu nicació n d irig ida a los gobernantes recientemente e leg idos, para 

orientar el diseño de planes educativos. Mediante productos de comunicació n 

y a sistencia técnica directa , se acompañará a los nuevos ma ndatarios en el 

proceso de defini r sus planes estratégicos de educación. 

• La importancia de la calidad de la educación: Esta actividad implica despl e

gar una estrategia de comunicación sobre la calidad de la educació n, a par

tir de los resultados de las p ruebas SABER y otras medicio nes disponibles 

(TIMSS, PIRLS) . Se trata de generar consciencia sobre la importancia de la ca

li dad de la educación y sobre la neces idad de me jorar en funció n de los re

sulta dos de las medicio nes existe ntes. 

• Convivencia pacífica: Esta estrateg ia busca promover en la ciudadanía com

portamientos, actitudes y creencias de convivencia pacífica. A través de la co

municación educativa se buscará modificar las percepciones y creencias de la 

población con respecto a las prácticas violentas. Se trata de educar a las co

munidades escolares en el uso de mecanismos no violentos para la resolución 

de conflictos. (Este programa todavía no tiene tota lmente garantizada la fina n

ciació n. Po r esa razón no se incluye en los indicadores ). 

41 Educación sexual: A raíz de los resu lta dos de recientes evaluacio nes sobre la 

sexualidad de los jóvenes, el Ministerio revisará los lineamientos y políticas 

existentes a l respecto. Esta estrategia buscará movilizar la opinión pública a l

rededor del tema, de manera que se aclaren las competencias de la familia, 

la escuela , los medios de comunicación y el Ministerio de Educa ció n Nacional 

frente a la educación sexua l de los niños y jóvenes. 
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Dentro de la estrategia de comunicación interna y externa del sector la me

ta es poner a circular información pertinen te sobre el sector educativo y ofrecer de

talles sobre el Plan Estratégico del Ministerio, sus ob jetivos y metas. 

II H Ji C"iHJOI"l'<-; <Jl ' Sl'gllillli<' I)( O 

o Kit de apoyo a Alcaldes, distribuido a cada uno de los nuevos mandatarios 

locales como parte del "Plan de Apoyo a Alcaldes". 

• Comunicación permanente entre todas las Secretarías de Educación Munici

pales y Departamentales y el Ministerio de Educación Nacional, a través de 

una publicación mensual sobre el sector educativo, a partir de febrero del 

2001. 

• Incremento en el nivel de conocimiento de la población sobre la importan

cia de la calidad de la educación y las mediciones existentes al respecto. 

• Lineamientos claros por parte del MEN con respecto a la educación sexual 

en la escuela, las competencias del gobierno, la institución escolar, los me

dios de comunicación y la familia. 

Pro).(r<mlas qm· ;:~po~'<ll l 1<1 <'S ir<llcgi<l 

• Proyecto Nacional de Educación Sexual 
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Progranlé1 ele Educación Hural!) 

El es fuerzo del gobierno nacional, con el apoyo 

del Banco Mundial, les permitirá o 176.000 ni

íios y jóvenes de las zonas rurales del país ac

ceder a una educación de calidad. 

Los problemas del sector rural colombiano son en gran parte causados por 

la baja cobertura, la falta de calidad y pertinencia de un servicio educativo que 

no responde a las necesidades sociales y que no es un agente de transformación. 

Esto se refleja en la pobreza, el desempleo creciente y la violencia que se vive en 

muchas zonas rurales del país. 

El Programa de Educación Rural constituye la estrategia principal del go

bierno para atender las necesidades apremiantes del sector educativo a nivel rural. 

Se propone mejorar el acceso de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales a 

una educación inicial y básica de calidad, mediante la implementación de opciones 

educativas pertinentes que promuevan la articulación de la educación al desarrollo 

productivo y social. La ampliación de la cobertura en preescolar y básica secunda

ria se logrará mediante la asignación eficiente y equitativa de los recursos existentes 

en lugar de construir nueva infraestructura o vincular nuevos docentes. 

También se fomentarán prácticas pedagógicas y de gestión democráticas 

y de interacción con la comunidad, y una política de educación media para ser 

implementada en el mediano plazo. 

Para el logro de estos propósitos, el programa busca fortal ecer un esque

ma descentralizado y parti cipativo de gestión educativa, incorporando además el 

principio de alianzas estratég icas entre insti tuciones educativas y entre los diferen 

tes sectores y niveles. 

La cl<'ucl<l ccluca tiv<1 co11 e l c<.unpo 

En el sector rural colombiano, el aislamiento y el uso del trabajo infantil pa

ra la generación del ingreso familiar, así corno el bajo nivel de escolaridad de los 

9 formo porte del conjunto de Programas que buscan ampliar lo cobertura con equidad, uno de los líneas de 
acción del Plan Eslrotégico de Educación 2000-2002. 
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padres, tienen un impacto negativo en el acceso de los niños a la escuela. Las tasas 

de deserción y repitencia son más altas en las zonas rurales que en las urbanas, así 

como el número de niños que nunca ha sido atendido por el sector educativo. 

La tasa de cobertura en las áreas rurales es de 30% comparada con 65% 
de las urbanas, y la tasa de deserción a nivel rural es de 1 O. 9%, mientras en las 

ciudades ésta es de 2.5%. La participación en los programas de preescolar es de 

menos de 4% en las zonas rurales. 

Sumado a estas dificultades está la debi lidad en la capacidad institucional 

de los municipios. Si bien el proceso de descentralización que se puso en marcha 

en el país les transfirió a los municipios e instituciones educativas la responsabili

dad de preparor los planes educativos, en la mayoría de los casos se carece de la 

capacidad para asumir esta misión. 

Esta realidad constituye un reto monumental , y para lograrlo el Ministerio 

de Educación Nacional ha impulsado y puesto en marcha el Programa de Educa

ción Rural. Si b ien lo que comenzó es la primera fase (tres años), la solución a un 

atraso de la d imensión del Colombiano, se resolverá necesar iamente a largo p la

zo. El compromiso del gobierno sin embargo, es sacar adelante esta iniciativa pa

ra que se avance en la solución y se cubra la deuda existen te en materia educati

va con el campo. 

El Programa por lo tanto apunta a que los niños entre 5 y 15 años tengan 

acceso a una educación de calidad a todos los niveles: preescolar, primario y se

cundaria, donde la o ferta es prácticamente inexistente. Participarán en el Progra 

ma los departamentos de: Bolívar, Córdoba, A ntioquia, Cauca, Cundinamarca, 

Boyacá, Huila, N orte de Santander, Guaviare, Caquetá . Se o fenderán en prome

dio 1 O municip ios por departamento. 

Can11Jio ele n1odc lo 

A tender estos retos supone un cambio en el modelo, pues trasladar la es

cuela urbana al sector rural no necesariamente funciona. las distancias entre ve

redas, así como la cantidad de alumnos existente en cada una, hacen imposible 

una escuela como la urbana, con profesores y alumnos para cada grodo de la 

educación básica. 

Por esa razón, la alternativa tiene que ser modelos educativos más flexi

bles, que introduzcan la organ ización de pequeños grupos traba jando con estra

teg ias de educación personal izadas y colaborativos, buenos materiales educativos 
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que permitan el avance gradual de los alumnos, así como lazos estrechos con la 

comunidad a través de proyectos de desarrollo local. 

Para el caso de preescolar, el programa contempla ampliar las metodolo

gías que eduquen a madres y padres en el mejoramiento de las condiciones del 

desarrollo de sus hijos, así como crecer la oferta del preescolar (grado cero). 

Para atender las necesidades de primaria, el programa incluye varias es

trateg ias: 

Estrategia 1 . Fonaleccr la Escuela Nucv21 

Es decir, el modelo que combina varios cursos con uno o dos maestros, el 

aprendizaje en grupo e individual, apoyo niño a niño, la adopción de nuevos mé

todos de enseñanza centrados en la participación de los niños, un nuevo rol del 

maestro como orientador y facilitador del aprendizaje y un nuevo concepto de 

guías de aprendiza je o textos interactivos. 

Gracias a este modelo, Colombia ha logrado ofrecer una educación pri

maria completa en las pequeñas escuelas rurales y mejorar su calidad. 

Escuela Nueva surgió en Colombia en los 70s desarrollado por maestros 

rurales y con el apoyo de comunidades, organizaciones no gubernamentales y 

universidades, y pasó de ser una innovación a impactar políticas nacionales. Ac

tualmente, múltiples experiencias en el ámbito mundial se inspiran en este modelo 

(Brasil, Guatemala, Panamá, Paraguay, Chile, Guyana, Nicaragua, Uganda y Fi

lipinas, entre otros) . El modelo pedagógico Escuela Nueva busca ofrecer primaria 

completa a niños de las zonas rurales del país e introducir un mejoramiento cua

litativo en las escuelas de bajos recursos de sectores rurales y urbanos. 

¿En qué consiste? 

Escuela Nueva es un modelo. pedagógico que integra estrategias curricu

lares, de formación docente, participación comunitaria y gestión admin istrativa. 

Las estrategias curricu lares están centradas en la utilización de diferentes 

herramientas como los textos interactivos o guías de aprendizaje para alumnos, 

rincones de aprendizaje, la biblioteca de aula y el gobierno estudiantil, con el ob

jetivo de promover entre los niños la habi lidad de aplicar los conocimientos a nue

vas situaciones, desarrollar destrezas básicas en diferentes áreas, mejorar su au

toconcepto y generar actitudes democráticas. 
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De oiTa parte, los docentes se conciben como facilitadores de los procesos 

de aprendizaje, y son capacitados para utilizar y aplicar los elementos y estrate

gias de Escuela Nueva en el aula y para adaptar las guías a las necesidades de 

los niños y de la comunidad. 

En las instituciones educativas que aplican el programa, un solo docente 

atiende en una misma aula a alumnos de diferentes grados que traba jan y estu

dian en pequeños equipos utilizando las guías de autoaprendizaje, de manera que 

están en capacidad de avanzar a su propio ritmo y de desarrollar destrezas para 

trabajar en equipo. 

El programa tiene previsto la realización de 3 talleres de capaci tación que 

duran de un año y medio a dos. Durante el desarrollo de cada etapa, los direcli

vos y los docentes cuentan con la asesoría y el seguimiento de la Fundación Vol

vamos a la Gente. 

¿Cótno se cj c c utél? 

Para desarrollar el programa es necesario identificar aspectos relaciona

dos con información y organización del programa: 

• Información 

• Identificar las escuelas nuevas del municipio y su ubicación. 

• Conocer el número de niños de las escuelas y los grados en los que están. 

• Identificar el número de docentes. 

• Organización 

• Contactar a la Fundación Volvamos a la Gente para defini r aspectos lega

les, administrativos y operativos 

• Realizar una reunión con las autoridades educativas municipales para pre

sentar el programa, sus objetivos, componentes, aclividades y compromisos, 

y seleccionar las escuelas que van a parti cipar. 

• Presentar el programa a las escuelas para lograr el compromiso de los do

centes y de la comunidad . 

• Nombrar una persona encargada de la programación del proyecto en el 

municipio y de la coordinación de las diferentes escuelas que intervienen en él. 
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• Capacitación de los docentes y directivos en 3 talleres (organización esco

lar, estrategias de aula y uso de bibliotecas y guías}, de cinco días cada uno. 

• Adelantar las visi tas de asesoría y evaluación a la aplicación del modelo. 

• Dotar a las escuelas con los materiales básicos para la aplicación de la me

todología. 

¿Qué ins un1os se ncccsit<:1 n p<:lr<l ej ecutarlo? 

Para la ejecución, cada municipio debe contar con: 

• Un coordinador del programa en el municipio. 

• Espacios para los talleres que deben estar en capacidad de albergar a los docen

tes por 5 días y contar con ayudas audiovisuales y lugares de esparcimiento. 

• Materiales, guías y videos. 

Estrategia 2: In1plen1cntar la Aceleración del 
r\prcndizaje 

An tecec1cn tes 

El Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 propone que todos los colom

bianos reciban educación básica de calidad. Asimismo, plantea que todos los ni 

ños y jóvenes, independientemente de su condición socioeconómica, accedan al 

sistema escolar y adquieran las competencias básicas necesarias para desenvol

verse como ciudadanos productivos, competitivos y participativos. 

Corno lo demuestran los resultados de las evaluaciones realizadas en el 

país, los niños están terminando la primaria sin contar con un dominio adecuado 

de las competencias básicas. El fracaso escolar se hace evidente en las altas lasas 

de repeti ción en los primeros grados, así como la preocupante deserción del siste

ma, ya sea de manera recurrente o definitiva. De otra parte, en muchas regiones, 

especialmente en las zonas rurales, el ingreso tardío al sistema escolar aún es una 

si tuación bastante común, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años pa

ra lograr que todos los niños y niñas accedan oportunamente a la escuela . 
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Adicionalmente, la situación de orden público que afronta el país ha pro

vocado el desplazamiento de muchos niños y jóvenes de sus territorios de origen 

hacia las grandes ciudades. Además del desarraigo propio que esta situación ori

g ina, se enfrentan a otro gran problema que es la ausencia de estrategias que los 

nivelen al grado escolar que deben cursar atendiendo a su edad. 

El Ministerio de Educación Nacional identificó en el Brasil un programa 

exitoso de nivelación en competencias básicas para niños y jóvenes que presentan 

deficiencias en su dominio o se encuentran en situación de extraedad. Este progra

ma, denominado "Aceleración del Aprendizaje" , fue analizado por equipos técni

cos naciona les que consideraron que sus ca racterísticas eran transferibles al con

texto colombiano. lO 

Durante 1999 se realizó su adaptación al contexto nacional. Para ello se 

conformó un equ ipo interinstitucional de expertos liderado por el Ministerio de Edu

cación, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y la Corporación para el 

Desarrollo de la Educación Básica, Corpoeducación. Los expertos tuvieron a su car

go la adaptación de los módulos de los estudiantes, la elaboración del manual ope

rativo y de la guía para los docentes, así como el diseño de los talleres de capacita

ción de los coordinadores y docentes encargados de desarrollar el Programa. 

Adicionalmente, en el año lectivo de 2.000 se inició un pilotaje del Pro

grama en ocho entidades territoriales, en las que se están atendiendo aproxima

damente 2.500 niños y jóvenes en extraedad. Esta etapa se ha desarrollado gra

cias a la conformación de una alianza estratégica entre el Ministerio de 

Educación, la Federación de Ca feteros, las secretarías de educación departamen

tales y Corpoeducación. Aunque no se ha concluido el año escolar, es posible ob

servar resultados significativos que indican sus bondades: un elevado grado de 

compromiso de los docentes y directivos que participan en el Programa, mayor 

participación de los padres de fam ilia en el proceso educativo de sus hi jos, mayor 

dominio de las competencias básicas y elevación de la autoestima de los estud ian

tes, y un alto grado de satisfacción con el Programa. 

¿_Qué es lé1 cxtrélcclacl? 
La Ley General de Educación (Ley 11 5 de 1994) fi jó unos rangos de edad 

para cu rsar los niveles y grados que conforman nuestro sistema educativo. Con ba-

1 O Ver en este mismo número el documento que desorrrofla fa experiencia del Brasil: "Clases de Aceleración: 
Una /¡islario de éxito para millares de chicas de Son Pablo", de Rose Neubauer. 
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se en tales rangos se ha establecido que un niño o joven está en extraedad cuan

do tiene por lo menos tres años más que la edad esperada para estar cursando un 

determinado grado. 

L<-1 soluc ión: Acc lcr<-lCión de l A prc nc.lizéljc 

Corpoeducación, con el respaldo otorgado por un convenio con el Minis

terio de Educación Nacional, ofrece a las entidades territoriales y organizaciones 

no gubernamentales interesadas el Programa de Aceleración del Aprendizaje, cu

yo propósito es contribuir a la disminución del problema de la exlraedad a través 

de la implantación de una propuesta pedagógica y metodológica de alta calidad 

y pertinente para los niños y jóvenes, para que puedan continuar exitosamente su 

vida escolar. 

El Programa se sustenta en tres dimensiones fundamentales y articuladas 

para su éxito: política, pedagógica y operacional. 

Se configura como una decisión política de los gobernantes pues su adop

ción representa el compromiso con la solución de uno de los más graves proble

mas educativos de la entidad territorial. Se asume un liderazgo estratégico para 

regularizar el flujo escolar a partir de unas metas y plazos específicos. 

Á su vez, la propuesta pedagógica reúne aspectos positivos de diferentes 

teorías y experiencias llevadas a cabo en varias partes del mundo. Sus pilares bá

sicos son los sigu ientes: 

• El estudiante es el centro del programa: se constituye en una referencia para 

todas las definiciones y procedimientos desarrollados. La escuela y el profesor 

asumen el reto de garantizar a todos los estudiantes el merecido éxito escolar. 

• Se orienta a posibilitar la obtención de buenos resultados: para lograr esto se 

estructura en pequeños pasos, proyectos y subproyectos, mediante los cuales 

el estudiante avanza hacia el éxi to. 

• Contribuye al desarrollo de las competencias básicas fundamentales para seguir 

aprendiendo con éxito: comunicación oral y escrita, solución de problemas, Ira

bajo individual y en grupo. Estas habilidades no son objeto de enseñanza apar

te, son desarrolladas en el proceso y en el contexto de cada proyecto. El papel 

del profesor es hacer que todos sus estudiantes obtengan buenos resultados: pa

ra este fin se suministran materiales didácticos que brindan a unos y otros la 
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oportunidad de apreciar, en el día a día escolar, los princip ios que fundamen

tan el Programa. El docente basa su acción en la confianza incondicional en la 

capacidad del ser humano de aprender en cualquier momento, siempre que las 

condiciones ofrecidas para hacerlo sean las adecuadas. 

• Busca el fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes, a través de accio

nes concretas, consistentes y coherentes que buscan desmontar cualquier sen

timiento de inferioridad en términos de aprendiza je; la presen tación de pe

queños desafíos, así como las condiciones para superarlos; la celebración de 

los éxitos alcanzados, el descubri r las fortalezas del estudiante como punto de 

part ida para ayudarle a superar sus debilidades, el apoyo incondicional en 

toda su trayectoria hacia el éxito escolar, y el estímulo a que se supere en ca

da etapa. Si se cumplen estas acciones la autoestima se construye por la vía 

del aprendiza je. Eso signi fica que en el contexto pedagógico se desarrollan 

los contenidos escolares y el estudiante puede a la vez elevar su autoconcep

to, sintiéndose cada vez más seguro para participar, analizar, cuestionar, re

futar, argumentar y decidi r sobre su proceso educativo. 

Finalmente, con respecto a la dimensión operativa, el Programa parte del 

principio de la responsabilidad compartida; todos los agentes involucrados, des

de el gobernador o el alcalde hasta los docentes y padres de famil ia, son respon

sables por el éxito de cada estudiante. 

Además del compromiso político de los gobernantes, el Programa requie

re de un coordinador municipal responsable por su ejecución, así como de otras 

personas encargadas de apoyar y orientar a los docentes para garantizar el cum

pl imiento de la metodología y verificar el progreso de los estudiantes, y de docen

tes que se adhieran voluntariamente y se comprometan con el éxito de esos niños 

y jóvenes. También es fundamental el apoyo de los padres de famil ia . 

l\'Ic rodologícl clc l prog rc-11nc1 

Duración: el Programa dura un año lectivo para el estudiante. Para la en

tidad territorial su duración depende de la magni tud del problema de la extrae

dad, así como de las metas fijadas por la administración local para erradicarlo. 

Contenidos: el Programa abarca los contenidos de los cinco primeros grados 

de la educación básica primaria, los cuales son trabajados de manera integrada a tra

vés de siete proyectos cuyas temáticas son pertinentes para los niños, niñas y jóvenes. 
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Materiales para /os estudiantes: i) siete libros; cada uno correspondiente a un 

proyecto, que a su vez contiene subproyectos; ii) caja de material complementario, que 

contiene atlas, diccionarios, mapas, libros de literatura infantil y juvenil, entre otros. 

Materiales para /os docentes: i) una guía para el docente, y ii) materiales im

presos de apoyo para los diferentes aspectos teóricos y metodológicos del Programa. 

Las clases de Aceleración se enmarcan en una rutina que contiene los si

guientes momentos significativos: 

., Lectura: se trabajan distintas formas de lectura todos los días: la lectura como 

placer, entretenimiento, ampliación de conocimientos, desarrollo de la imagi

nación, la creatividad y la exp loración de habilidades orales. La meta es que 

cada estud iant·e lea por lo menos 40 libros durante el año. Ese promedio es 

muy superior al de la gran mayoría de colombianos. 

• Revisión: por parte del docente, de la tarea propuesta en el día anterior. Esa 

tarea generalmente está vinculada con las actividades que serán desarrolla

das durante el día. 

• Planteamiento y discusión del desafío: cada día el estudiante responde a un 

nuevo desafío o adquiere nueva información para ir respondiendo a los de

safíos de cada subproyecto. El .desafío diario estimula el alcance de los ob je

tivos del proyecto. 

• Desarrollo del proyecto y del subproyecto: aprender a hacer haciendo, a tra

vés del trabajo individual o en grupos. En ese momento de la clase el profe

sor abre espacios para enseñar, reforzar y sistematizar los contenidos de las 

áreas básicas. 

• Evaluación: revisión de los logros alcanzados con respecto al desafío plantea

do al inicio de la sesión . 

., Orientaciones para las tareas: éstas posibilitan la participoción familior en el 

proceso de aprendiza je del estudiante. Además de reforzar lo aprendido en 

la clase, buscan prepararlo para las act ividades del día sigu iente. 

Cob c rtur<-1 del prog r<--ltna 

La implementación del Programa de Aceleración del Aprendiza je se inició 

con carácter pi loto en el año lectivo de 2.000 en ocho entidades terri toriales (Bo-
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gotá, Boyacá, Caldas, (auca, Cundinamarca, Huila, Risaralda y Santander}, aten

diendo a aproximadament~ 2.500 estudiantes. 

Lo anterior fue posible gracias a la articu lación de esfuerzos y compromi

sos del Ministerio de Educación Nacional, las respectivas entidades terri toriales re

presentadas en la administración educativa, la Federación Nacional de Cafeteros 

y los Comités Departamentales de Cafeteros, y el apoyo profesional y técnico de 

Corpoeducación. En Bogotá algunas cajas de compensación familiar y organiza

ciones no gubernamentales también se han vinculado al Programa. 

Las entidades territoriales que in iciarán el programa en el segundo perío

do del año 2.000 o en el primero del 2.001 recibirán de Corpoeducación el so

porte técn ico y el acompañamiento básico para su implementación, representado 

en capacitación, asesoría y acompañamiento permanente. A su vez, el Ministerio 

de Educación aportará los módulos de los estudiantes y los "kits" de materiales 

complementarios. Fina lmente, las entidades territoriales designarán el coordinador 

del Programa y los docentes que lo desarrollarán, definirán en cuá les estableci

mientos educativos operará, y seleccionarán los estudiantes. 

¿En qué consis te? 

El programa está dirigido a niños entre 9 y 15 años cuya edad supera por 

lo menos en tres años la esperada para un determinado curso de la educación bá

sica primaria, que se encuentren estudiando y que tengan conocimientos mínimos 

de lectura y escritura. 

Tiene una duración de un año. En este período, los docentes capacitados 

de la insti tución donde se aplica el programa son responsables de las clases del 

grupo de niños en extraedad y los nivelan para que puedan continuar con sus es

tudios en un nivel superior. 

Está basado en la concepción del estudiante como el centro del programa 

y en su capacidad para aprender, progresar y mejorar su autoestirT1a. En lo peda

gógico, desarrol la competencias bás icas, trabaja con proyectos educativos, enfa

tiza en la importancia de la lectura y realiza una evaluación permanent~ de los 

avances de los niños. 

¿Cón1o se cj ecu fa? 

Antes de iniciar el programa, cada municipio debe tener en cuenta aspec

tos básicos sobre información y organización del programa: 
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• Información 

• Identificar el número de niños en extraedad que están en primaria. 

• Identificar las escuelas 

o Identificar los docentes. 

• Organización 

• Establecer contacto con Corpoeducación para definir aspectos legales, ad

ministrativos y operativos del programa. 

• Organizar con Corpoeducación una reunión para realizar la inducción al 

alcalde, al secretario de educación, a los directores de núcleo y/ o supervi

sores, a los di rectivos docentes y a la persona seleccionada para desempe

ñarse como coordinador del programa. 

• Definir los compromisos relacionados con el funcionamiento, los colegios y 
docentes que participarán, los estudiantes seleccionados y el cronograma de 

capacitación inicial de los docentes, así como las vis itas de acompañamien

to del equipo de Corpoeducación. 

• Capacitar a los docentes. 

• Real izar los talleres de socialización de experiencias y de eva luación final. 

Durante la ejecución, un coordinador acompañará permanente a los do

centes para estar al tanto del desarrollo del programa, identificar las dificul tades 

e introducir oportunamente correctivos. Corpoeducación también hará seguimien

to mediante visi tas y reuniones técnicas concertadas con los municipios. 

¿Qué insun1os se necesita par<.l cjcc u1"<.1rlo7 

Para llevar a cabo el programa es necesario: 

• Contar con las escuelas y los docentes donde se llevará a cabo. 

• Grupos de máximo 25 niños 

• Escoger un coordinador. 

• Solicitar a Corpoeducación los materiales de aprendizaje (módulos y biblio

tecas de aula). 
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Es trategia 3: La Postprirnaria 
una alternativa para a1npliar la Educación Básica 
Rural con ca lidad 

Esta metodología está dirigida a los jóvenes entre los 12 y 17 años y se 

caracteriza por flexibil izar y diversificar el currículo escolar en las zonas rurales. 

La oferta metodológica incluye 42 módulos de aprendizaje para los estudiantes, 

biblioteca, laboratorio, materiales y equipos de apoyo a los proyectos y un nuevo 

rol de los maestros. 

Las postprimarias se organizan en sitios estratégicos de convergencia, ge

neralmente en una escuela primaria con capacidad de ampliación para atender 

alumnos de varias veredas. Este modelo ha sido desarrol lado y promovido con es

cuelas y comun idades locales, el MEN, la Federación de Cafeteros y la Universi

dad de Pamplona. 

Descripción del proble tna 

El diagnóstico de la actual situación socioeconómica de las áreas rurales 

de Colombia presenta un panorama complejo. Por una parte, se avanza en una 

creciente modernización tecnológica y empresarial del agro donde la actividad 

económica tiende a organizarse bajo la forma de empresas modernas en el mar

co de una integración dependiente de la agroindustria y por otra parte se consta

ta el progres ivo y creciente empobrecimiento de aquellos grupos de la población 

directamente vinculada a la producción agrícola tradicional. 

Una de las necesidades insatisfecha es la educación considerada como un 

elemento clave en cualquier estrategia que se proponga lograr un desarrollo ru ral 

equitativo. Se alude aquí, específicamente a la educación básica obligatoria esta

blecida por la Consti tución Política de Colombia de 1 99 1, reglamentada por la 

Ley General de Educación dentro del marco de la Educación Campesina y Rural. 

Se hace necesario bajo estas fundamentaciones legales rescatar la educa

ción en las áreas ru ra les, mediante la asignación de recursos financieros, tecnolo

gías aprop iadas y adecuadas, con el fin de que las comunidades rurales crean en 

su destino dentro de su medio e igualmente crean y confíen en la educación que 

allí se les ofrece. 

Las dificultades que la economía agraria esta pasando se asocia con el 

empobrecimiento que está demarcando a la educación en las áreas rurales de 
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nuestro país, especialmente en la educación media que pretendió desarrollar pro

gramas sign ificativos en la década de los 70. Tal es el caso de programas com,a 

la Escuela Unitaria, las Colonias e Internados Escolares, las Concentraciones de 

Desarrollo Rura l, los Insti tutos Técnicos Agrícolas (ITAS), las Vocacionales Agríco

las y antes con las Escuelas Normales Rurales, destacándose a partir del año 75 

el desarrollo del Programa Escuela Nueva. 

Coberturu actual en Color11bia 

Con la universalización de la Educación Básica Primaria en la década de 

los 80 se logró que el niño campesino culminara la básica primaria. Pero empe

zaron así, a egresar una gran cantidad de estudiantes de 5o grado con pocas op

ciones para continuar su formación dentro del sistema de la educación formal. 

El número de alumnos matriculados en primaria es aproximadamente 8 
veces mayor que el de los matriculados en secundaria. Esta diferencia nos mues

tra que existen mucho más alumnos en primaria que en secundaria, lo cual seña

la que en las zonas rurales son muy pocos los alumnos que terminan la Educación 

Básica Completa. 

Por otro lado, el número de instituciones que ofrecen educación secunda

ria en las áreas rurales es mínimo. Esto permite señalar que la cobertura de la edu

cación secundaria rural es deficiente. 

Los niños y jóvenes del campo ven la educación secundaria como una op

ción propia de la ciudad, imposible de lograr por los altos costos que acarrea pa

ra sus padres enviarlos a un colegio del área urbana, con el agravante de que 

quienes se desplazan a continuar sus estudios en las ciudades no regresan al cam

po y propician la emigración en muchos casos de toda la familia convirtiéndose 

en una de las causas del abandono de las áreas rurales fenómeno tan frecuente 

en las últimas décadas. 

El Plan de Apertura Educativa dice'': 

" ... en los últimos 15 años la educación primaria colombiana de

saceleró su crecimiento hasta lasas anuales cercanas a cero, sin haber lo

grado la cobertura universal. De cada cien niños en edad de estudiar, 16 

no están asistiendo a la escuela. El desarrollo educativo se ha dado de 

11 Plan de Apertura Educativo 1.991-1 .994 

66 

' • ,·,,¡., 

-_j 



A1io XIII N• 36 Agosto de 2001 

manera desigual por zonas y por regiones geográficas, en beneficio de la 

mayor parte de capitales. Mientras en éstas e l 13% de los niños no estu

dian en las zonas rurales, la inasistencia escolar alcanza al 22%. Los per

dedores de este proceso fueron las zonas rurales, los municipios de las dos 

costas y los grupos humanos ubicados en las zonas margina les de las cua

tro ciudades más grandes del país. 

Los problemas centrales en secundaria son la baja cobertura al

canzada, la poca capacidad del sistema para retener a los jóvenes y la 

desigual calidad de la enseñanza en las distintas regiones. La tasa de co

bertura neta de secundaria es el 46%. En las capitales la tasa de cober

tura neta es del 58% y en el resto de los municipios, del 36%; en las áreas 

rurales no está definido". 

Y ampliando este diagnóstico agrega el proyecto: 

"En la medida que se ha aumentado la escolaridad, se incremen

ta la necesidad de cupos para secunda ria; es así como en e l año de 1996 

se espera tener una cobertura del90% de las escuelas con el quinto de pri· 

maria, cuyos egresados demandarán educación secundaria. Sin embargo, 

poro a tender esta demanda en el sector rural, la conti nuidad de estudios 

hasta lograr la educación básica se enfrento a problemas como: 

• No existen las plantas físicas ni la nómina de docentes suficiente pa

ra a tender la continuación de estudios hasta completar e l ciclo de la 

ed ucación básica. 

• La mayoría de los escolares para continuar sus estudios deben emi

grar a los colegios de las ciudades y de los pueblos, presentándose 

desadaptación y descontextualización por lo artificial del proceso. 

• Los educadores no están preparados para ofrecer estudios en los gra

dos 62 o 9o en el sector rural. 

• Existe una desarticulación entre la educación primaria y la secundaria. 

• Los colegios o modalidades dirigidas o la educación rural, toles como 

las CDR las vocaciones agrícolas, los ITAS y aún los INEM no tienen la 

cobertura suficiente ni en muchos casos la educación adecuada para 

a tender las áreas rurales en los 9 grados de la educación básico. 

• El sistema competitivo de calificaciones y las categorías poro los co

legios hocen que las comunidades rurales no confíen en los estable

cimientos que existen dentro de su medio." 
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El Salio Educalivo, refiriéndose a la educación básica dice 12: 

" Aunque Colombia ha realizado esfuerzos importantes para 

universalizar la educación primaria y ampliar la cobertura de la educa

ción secundaria, el objetivo de una educación básica universal, consagra

do en la Constitución de 1 991, dista todavía mucho de ser una realidad. 

En la actualidad, la cobertura neta de la educación primaria es del 85% y, 

aunque persisten problemas de acceso a este nivel, la dificultad más gra

ve es la inadecuada retención del estudiante en el sistema, particularmen

te para los niños de familias de bajos ingresos. Por otra parte 2,4 millones 

de niños y jóvenes entre los 12 y 17 ai'íos de edad no están escolarizados, 

siendo la cobertura de la educación secundaria particularmente baja en 

las zonas rurales y en los grupos de poblaciones de menores ingresos. 

De cada 1 00 niños que entran a l primer grado, únicamente 30 

culminan la educación básica ( 12 a 92 grados), y de ellos solo 7 lo hacen 

sin repetir año". 

En las zonas rurales, de cada 100 niños que inician el primero de prima

ria solo 1 O logran finalizar el 9o grado con programas curriculares que no les son 

pertinentes. 

En el documento Colombia al Filo de la Oportunidadl3, en relación con la 

Educación Secundaria, se señalan como problemas relevantes los siguientes: 

" Baja cobertura en la educación secundaria, la cua l es inferior a la de la edu-

cación primaria. 

e Altas tasas de deserción y repitencia. 

• Un promedio de perseverancia escolar de menos de 7 años. 

" Una alta atención de jóvenes por encima de la edad promedio. 

o Un ba jísimo resultado en puntajes de pruebas como matemáticas y español. 

• Insatisfacción de los jóvenes por la educación secundaria. 

12 El Salto Educativo - Educación: Eje del Desarrollo del País 
13 Colombia a l Filo de lo Oportunidad; Misión Ciencia, Educación y Desarrollo; Santa Fe de Bogotá; 1994. 
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• Contenidos curriculares irrelevantes. 

• Estructura de la institución y de la autoridad escolar como agresiva e injusta. 

• No encuentran eco a sus problemas éticos y afectivos. 

La población rural colombianalA es de 9.595.770 habitantes, de los cua

les 4.638.423 están entre los 3 y los 19 años de edad y entre los 14 y 19 años 

1 .384.000 jóvenes y dentro del sistema educativo sólo 254.264, quedando por 

fuera 1 .129.836. 

El reto principal de postprimaria es atender a esta última fran ja de po

blación de jóvenes, con el fin de ampliar la cobertura de la educación secundaria 

con programas y proyectos pertinentes que integren estrategias de acción forma

les, no formales e informales. 

En consecuencia con todo lo anterior, un proyecto pensado como respues

ta para atender la ampliación y mejorar la cal idad de la educación básica en el 

sector rura l de los Departamentos, debe asumir entre otros los siguientes retos: 

• Ampliación de la cobertura. 

• Pertinencia de la propuesta educativa con respecto al ámbito rural. 

• Mejoramiento de la calidad. 

• Disponibilidad de docentes. 

• Disponibilidad de planta física. 

• Disponibilidad de laboratorios. 

• Disponibilidad de bibl ioteca. 

• Disponibilidad de textos guías. 

• Disponibilidad de equipos de computación. 

• Expectativas de las comunidades. 

• Diferencias étnicas. 

• Diferencias cultura les. 

14 La Educación Rural en Colombia; Elementos para una Estrategia Nacional - Grupo Educación Rural; Minis
terio de Educación Nacional; Pag 9- 14; Santafé de Bogotá; Marzo de 1998. 
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El proyecto de postprimaria rural ha asumido estos retos y, á través de su im

plementación, ha venido enfrentándolos y construyendo, con la participación de to

da la comunidad educativa, respuestas importantes para el mejoramiento y cualifi

cación de la educación de los niños, niñas, jóvenes y comunidades del sector rural. 

En este contexto, la postprimaria aparece y se desarrolla como una con

cepción y estrategia educativa que responde a las necesidades de canalizar una 

serie de acciones administrativas y pedagógicas para ampliar la educación bási

ca en el sector rural hasta el noveno grado, a partir de las condiciones específicas 

de cada uno de los municipios donde pueda implementarse. 

Administrativamente, se caracteriza por articular un promedio de diez es

cuelas y organizar en una de ellas la educación básica completa bajo la denomi

nación de.colegio básico, coordinando el trabajo de todos los agentes educativos 

que puedan contribuir al cumplimiento de su misión. De igual manera, posibilita 

la interconexión de varios colegios básicos en red, para optimizar el uso de recur

sos educativos, generalmente escasos en el sector. 

Académicamente, se caracteriza por asumir principios de la pedagogía 

activa como orientadores del acto educativo tales como: la individual ización, la so

cialización, la actividad, la intuición, el juego y la creatividad. Asume como obje
tivos los siguientes: 

• Flexibilizar y diversificar el currículo escolar y las situaciones educativas en las 

zonas rurales, de modo tal que permita ofrecer una educación pertinente a los 

distintos contextos socioeconómicos presentes en el medio. 

• Atender y respetar la diversidad de experiencias en curso y los ritmos y esti

los de aprendizaje en las zonas rurales. 

• Adaptar permanentemente contenidos y actividades a las cond iciones cul tura

les y productivas de grupos y comunidades, aprovechando las potencialida

des que para ello ofrece el medio natural y sociocultural. 

• Centrar los contenidos y actividades de las áreas de formación en aspectos re

lacionados con el trabajo socialmente productivo permitiendo selecc ionar ex

periencias que rescaten no sólo cuestiones de orden práctico, relativo a la re

solución de problemas cotidianos, sino también los de orden teórico, ético y 

moral que contribuyen a la formación integral. 
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Para el cumplimiento de estos ob jetivos, pedagógicamente el programa 

desarrolla procesos de diálogo creativo entre escolares, textos, profesores, medio 

educativo y otras ayudas pedagógicas, integra la educación formal, no formal e 

informal, articula toda la comunidad en el acto educativo y garantiza el desarro

llo de las áreas determ inadas por la Ley General de Educación . 

A ntecedentes eJe 1<-1 pos tpri tnél ria rura l en Colo rniJia 

El proyecto PRODEBAS-M EN-OEA, se propuso al in iciar la década de los 

90, contribuir a la resolución de problemas educativos y planear proyectos orien

tados a su solución, identi ficados por su importancia y significado para los países 

miembros, empezando a abrirse camino ideas relevantes como: 

• La necesidad de propiciar planes y programas que le permitieran tener mayor 

trascendencia. 

• Definición de un nuevo concepto de educación. 

• Definición de un nuevo concepto de educación básica, lomando como criterios 

lo desarrollado en Jomtien, en la Reunión Mundial de Educación para todos. 

• Planteamiento de un currículo basado en el contexto y en los participantes del 

aprendizaje, no en las insti tuciones. 

• Autogestión por parte de la comunidad con respecto a la educación y adelan

to de proyectos de atención integral. 

Bajo estos criterios el Ministerio de Educación de Colombia presentó una 

propuesta centrada en innovaciones con metodologías activas para la educación 

básica secundaria rural con el nombre de Postprimaria Rura l, iniciándose esta in

novación en dos centros demostrativos: GUAYABALES, en Pamplonita Norte de 

Santander y LA UNION, en Fomeque Cundinamarca. 
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Postprinmri8 rural en el PNH 

A finales del año 1992 se presentó al Banco de Proyectos de Planeación 

Nacional, un proyecto para implementar en 400 municipios PNR, un promedio de 

1 O centros de postprimaria por municipio. El proyecto se justificó por las dificulta: 

des económicas y de orden social que dichos municipios estaban presentando en 

sus áreas rurales, especia lmente con un número sign ificativo de jóvenes vulnera

bles para ser absorbidos por los conflictos sociales y reclutados por los grupos 

marginados de la Ley. 

El proyecto fue aprobado a finales del año 1993, empezando su ejecución 

en el año 1994. Dentro del marco del SALTO SOCIAL, se seleccionaron tres de

parlamentos: Norte de Santander con 1 O centros, Boyacá con 1 O centros y Cun

dinamarca con 1 O centros. 

Dado que la propuesta de cobertura inicial fue recortada presupuestal

mente en un 90%, se continuó, con los pocos recursos asignados, como proyecto 

piloto de innovación para las áreas rurales cuyo objetivo central era la implemen

tación de la educación básica completa integrando programas de educación for

mal, no formal e informal desde la institución educativa, especialmente dirigidos a 

la población entre los 12 y los 17 años de edad que tuvieran la posibilidad de es

tudiar y trabajar y, por consiguiente, una preparación básica académica y labo

ral con enfoque al desarrollo rural. 

Antccectentcs ele la Pos tprimnri<-1 en el Dc partanlento cle l Tolima. 

El proyecto de postprimaria se inició en el Municipio de Alvarado en el 

año 1996 en tres centros educativos: La Tigrero, Montegrande y la Tebaida. Pos

teriormente, se organizaron otros centros en Mesa de Polen, Municipio de Ataco, 

y en la Isla del Sol, Municipio de Prado; centros que en la actua lidad funcionan 

con la propuesta de básica completa y el desarrollo de proyectos productivos. 
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Cobertura actual de l proyecto a nivel nacional 

Departamentos Total centros Total Estudiantes 

Antioquia 4 400 
Norte de Santander 41 4100 
Boyacó 100 10.000 
Cundinamarco 50 5.000 
Valle 150 15.000 
Mela 25 2.500 
Quindio 15 1.500 
Na riño 6 600 
Tolima 5 500 
Cesar 2 200 
(auca 2 200 
Risa rolda 25 2.500 
Huila ' 70 7.000 
Vichada 2 200 
Guainía 1 100 
Putumayo 25 2.500 
Santander 5 500 

TOTAL 528 52.800 

n csultél<los s ignific <'l tivos 

Algunos colegios de postprimaria que fueron sistematizados permiten leer, 

hasta el momento, los siguientes resu ltados: 

Desarrollos en lo conceptué1l 

El coleg io de educación básica rural aparece como una institución que, a 

partir del reconocimiento de su medio, planifica la implementación de los cuatro 

grados de la postprimaria con una orientación pertinente, al tenor de las necesi

dades educativas individuales, comunitarias y regionales. 

La comun idad educativa aparece en el proyecto con una significación muy 

importante, por cuanto al articular la educación formal , la no formal y la informal, 

todos los miembros de la comunidad educativa, de alguna manera, se convierten 

en agentes y/ o usuarios del proceso educativo. Todos tienen algo que enseñar, to

dos tienen algo que aprender. 
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Se está intentando una profundización en la formación integral, en la me

dida que se superan distancias entre la formación teórica y la aplicación práctica 

del conocim iento, entre la escuela y el ámbito de la vida cotid iana, entre el traba

jo individua l y el traba jo colectivo, entre la formación en valores y la convivencia 

ciudadana. Se pretende que el escolar sea educado para la vida y de varias ma

neras se está logrando. 

En este proceso de formación, se parte del reconocimiento de que el joven 

del campo desarrolla una noción de traba jo y una noción de uso del ti empo libre 

un tanto diferente a la de los jóvenes citadinos, lo cual implica, a su vez, el reco

nocimiento de una condición específica en la orientación, organización e imple

mentación del cu rrícu lo. 

Dcs~rrollos en lo mlminis trativo 

Se observa que los coleg ios de educación básica han hecho estudios de 

diagnóstico sobre la realidad contextua! de sus instituciones, lo que en buena par

te les está permitiendo conocer qué franja de población estudiantil deben atender, 

qué organizaciones pueden comprometer, con qué instituciones pueden desarro

llar conven ios y qué procesos de gestión tienen que desarrollar. Con base en es

te diagnóstico, se están agenciando procesos de articulación, no sólo con la co

munidad educativa sino con la comunidad regional y se empiezan a establecer 

redes o asociaciones de colegios de educación básica y sub-redes con escuelas de 

educación primaria ubicadas en el entorno. 

El proyecto está permitiendo que los procesos organizacionales y adminis

trativos se den desde una perspectiva de poder horizontal y participativo. La pla

nificación y ejecución concertada entre docentes, estudiantes, padres de familia y 

gobierno vereda! y/ o municipal están posibi litando, en torno al compromiso edu

cativo, el fomento de mejores formas de convivencia, acciones y compromisos pa

ra el desarrollo. 

La participación está permitiendo, en las relaciones que esta dinámica ge

nera, la puesta en práctica de los valores y conocimientos que reciben los estudian

tes sobre la convivencia, el desarrollo y la gestión institucional. 

Es así como los proyectos institucionales y los manuales de convivencia, en 

buena parte han resultado de la planificación y acción concertada de todos los 

agentes educativos. En este contexto, la gobernabilidad está legitimada por la 

participación, el gobierno escolar asume un papel muy importante y el liderazgo 

se desarrolla como construcción colectiva. 
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La administración del tiempo y del currículo presen ta gran flexibil idad, lo 

que permite efectuar ajustes de acuerdo a circunstancias particulares de la región 

y de articulación con las condiciones y posibilidades de los usuarios del proyecto. 

DCSé1t'rüiiOS CIC 1<1 in iCI'cKCÍÓil COI11Uni téll'Ícl 

Los docentes tienen un conocimiento importante sobre las posibilidades 

que tiene la comunidad para hacer aportes al proceso educativo y de igual mane

ra sobre las necesidades educativas que tiene la comunidad y que, de alguna ma

nera, pueden ser atendidas desde la insti tución. 

En este diálogo de reconocimiento mutuo, se están planificando y desarro

llando acciones organizacionales, recreativas y culturales, integrando la educa

ción formal con la no formal y la informal. 

A través del proyecto de postprimaria rural, se están involucrando al pro

ceso educativo entidades y organizaciones locales y regionales, como asociacio

nes campesinas, cooperativas, acciones comunales, administración municipal, SE

NA, Federación de Cafeteros, UMATAS, etc. También se está comprometiendo de 

manera activa a los padres de familia y comunidad en general en procesos edu

cacionales, recreativos y productivos . Esto implica que, en el interior de la comu

nidad, se producen nuevos vínculos de interacción, de compromiso y de conviven

cia, lo cual ha generado, además, intercambios culturales y recreativos con otras 

comunidades. 

Con esta integración, comienzan a fortalecerse los vínculos entre escuela 

y comun idad, creándose así un tejido educativo que va más allá de las aulas es

colares, lo cual evidencia que se está asumiendo la idea de la uti lidad de una co

munidad bien organ izada con objetivos y propósitos definidos y comunes, en don

de la escuela apoya el desarrollo de las organizaciones comunales. 

Dcsmro llos en el componente pecl<:lgógico 

El proyecto se ha asumido dentro del orden de las normas vigentes dicta

das por el Gobierno Nacional; por lo tanto, los logros corresponden a las expec

tativas establecidas por el sistema educativo nacional, recontextualizados en cada 

uno de los ámbitos regionales. Esta recontextualización se aprecia en la manera 

como cada institución articula las áreas obligatorias y fundamentales, los proyec

tos pedagógicos generales y los proyectos pedagógicos productivos. 
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Estratégicamente, a partir de la educación formal se observan importantes 

avances de articulación con la educación no formal en la manera como los padres 

de familia o miembros de la comunidad son integrados y/ o involucrados en el pro

ceso educativo y con la educación informal a través de asesorías, conferencias, 

medios de divulgación escrita y programas radiales. 

La experiencia educativa de la postprimaria rural está permitiendo que los 

escolares no sólo sean receptivos a los saberes sino que además vayan desarro

llando, por medio de los sistemas de aprendizaje, posibil idades de recontextuali 

zación y producción de conocimiento, en la relación con la vida económica, so

cia l y política. Esta ubicación conceptual de los escolares les está permitiendo un 

conocimiento más elaborado de su realidad y la búsqueda de respuestas más cla

ras a sus necesidades. En esta dinámica se generan espacios para articular la leo

ría, la práctica, la técnica, la tecnología y de igual manera se abren posibilidades 

de aprendizaje en el campo investigativo. 

Todos los frentes de formación en cada nivel escolar son atendidos: el 

científico, el social, el económico, el humanista, el artístico, el ambiental , el técni

co, el tecnológico y, en esa medida, la educación está generando una formación 

integral con sentido de funcionalidad y pertinencia con su realidad rural. 

Debido a la responsabil idad que asumen los escolares, en buena parte de 

su proceso de autoformación, el proyecto está fomentando la formación de perso

nas ana líticas, autónomas, creativas y líderes comprometidos con su propia forma

ción y con el desarrollo de sus comunidades. 

El proyecto muestra también un proceso de recontextualización de teorías 

educativas, especialmente de aquellas que traba jan con metodologías activas aplica

das al ámbito de la cultura rural. Proceso que, a su vez, está permitiendo a los do

centes desarrollar algunos niveles básicos de investigación y creatividad pedagógica. 

La experiencia muestra una combinación estructurada entre educación 

grupal y educación personalizada. Los materiales son considerados como un so

porte fun damental en este doble propósito, ya que están permitiendo el desarrollo 

de la individualidad y del sentido de trabajo en grupo. 

Los proyectos pedagógicos son considerados elementos fundamentales de 

la praxis pedagógica puesto que con base en ellos se está logrando en buena par

te, una mayor articulación entre teoría y práctica, un nuevo sentido de la práxis 

educativa, una mayor cualificación del trabajo, más vocación por el estudio, más 

apoyo al campo. 
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Se puede apreciar que el desarro llo del currículo está permitiendo a los es

tud iantes acceder a los saberes básicos universa les al mi smo nivel de conocimien
to que los escolares urbanos, pero, a la vez, está n desarrollando o adoptando sa

beres que les permite un diálogo productivo entre sus estudios y sus posibilidades 
de intervenir posi tivamente sobre sus rea lidades económicas, socia les, políticas y 

cultu rales. 

Por la manera como se articulan los saberes y la vida productiva y cotidia
na el programa está respondiendo de buena manera a la formación integral de 

los educandos. 

Dcs é1 1TOilos en los proyectos pecl<1gógicos produc tivos 

Los proyectos pedagógicos productivos son considerados una modal idad 
de los proyectos pedagógicos que se implementa n de acuerdo con la Ley. Se vie

nen entendiendo y desarro lla ndo como espacios educativos que permiten de una 

parte, la apropiación de conocimientos y tecnologías para mejorar los sistemas 

productivos y de otra, la puesta en ma rcha de organizaciones productivas que, de 
algu na manera, de acuerdo a la especificidad del proyecto, se vinculan al sector 
productivo. 

Los proyectos pedagógicos productivos están siendo concebidos, organ i

zados e implementados por la comun idad educativa y por eso surgen de las ne

cesidades y posibilidades de las comunidades. A través de los proyectos pedagó
gicos los escolares no sólo están incorporando tecnología sino que también 
estudian principios de admini stración, planeación, finanzas y mercadeo necesa

rios para gestionarlos. En a lgunos casos estos proyectos ha n generado o están ge
nerando organ izaciones como microempresas o cooperativas no sólo de produc
ción sino también de comercia lización. De igual manera puede observarse que 

a lgunos proyectos están produciéndole a la institución o a los alumnos en particu

lar recursos económicos con los cua les pueden ayudar a costear sus estud ios . 

Los Proyectos Pedagógicos vienen vincu lando a algunas entidades como 
las UMATAs, e l SENA, la Federación de Cafeteros, las corporaciones regionales o 

de expertos en a lgú n oficio, lo que permite involu crar al hecho educativo otros 

agentes d iferen tes de los tradicionales. De igual manera están permitiendo que el 
sentido de pertenencia de cada uno de los agentes educativos con respecto a la 

institución se retroalimente favorablemente convirtiendo a ésta en parle vital del 
desarrollo comunitario. 
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Es evidente la forma como los proyectos pedagógicos productivos generan 

un proceso de articulación entre la comunidad educativa (profesores, estudiantes, 

padres de familia) y la comun idad en general, convirtiéndose de este modo, en 

instrumentos pedagógicos muy importantes para articular la teoría, la tecnología, 

la técn ica, la producción y la vida cotidiana. 

Es lrcHcgi<:lS de éllnpli<xi(Hl ele cobertura con pos tprim<lri é1 

LJ<:sd c lo élClll1illi S irclli vo 

• Realizar diagnósticos que detecten necesidades sociales, económicas, cultura

les, familiares, académicas, laborales y personales. 

• Optimizar el uso de los espacios escolares, especialmente en aulas que per

manecen la mayor parte del tiempo desocupadas, por las jornadas continuas 

de las escuelas. 

• Ofrecer horarios y calendarios flexibles para atender a los niños y jóvenes de 

acuerdo a sus realidades y posibilidades de estudio y trabajo. 

• Facilitar que, con los recursos docentes existentes en la institución educativa, 

se pueda ofrecer más grados en una institución educativa. 

• Dotar a cada institución de juegos didácticos. Organizar por cada cinco cen

tros que ofrezcan el ciclo de primaria completo, uno que ofrezca el ciclo de 

básica secundaria. 

• Dotar a cada centro de postprimaria con textos guías de autoaprendizaje, una 

biblioteca básica, un laboratorio de Ciencias Naturales. 

• Dotar a cada institución con equipos de agroindustria. 

• Actualizar y perfeccionar a los docentes de los centros educativos en aspectos 

organizativos, administrativos, metodológicos y productivos, dentro del pro

yecto de postprimaria rural; especia lmente en el diseño de proyectos produc

tivos agroindustriales y en los procesos de interacción comunitaria. 

• Establecer convenios con entidades como el SENA, las UMATAs, La Federa

ción de Cafeteros y demás entidades que contribuyan a la formación de los 

jóvenes dentro de la Educación Campesina y Rural a partir de la educación 

básica formal. 
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Dese!<' l<l inl c r<t< :c ió n COilll llli té1ri<l 

• Satisfacer necesidades y expectativas regionales y locales, promoviendo la 

participación activa de población en la gestión y desarrollo de su propia edu

cación. 

• Conocer las características organ izaciones de la comunidad. 

• Entender las tecnologías empleadas dentro del trabajo en la comun idad 

• O btener los conocimientos necesarios para defenderse económicamente den

tro de su comun idad. 

• Obtener una motivación y actitud positiva hacia el traba jo. Adquirir la tecno

logía y las estrategias organizativas necesarias para el desarrollo de los pro

yectos pedagógicos agroindustriales. Adqu irir la formación técn ica en activi

dades agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales. 

Ocs(le lo pc cl;1gógico: 

Se define la postprimaria como la búsqueda de alternativas educativas 

poster iores a la primaria ; brindando posib il idades a los niños y jóvenes de pre

pararse en aprendizajes en lo formal, no formal e informal. 

La postprimaria rural debe: 

• Brindar la posibilidad de acceso a una educación que responda a las condi

ciones de la vida rural, a sus expectativas, a sus necesidades, a sus posibil i

dades, a tener recursos humanos más preparados sin que para ello se tenga 

que abandonar el campo. 

• Atender a las necesidades educativas básicas de los jóvenes de las áreas ru

rales, dentro y fuera del marco de la institución escolar, asegurando la efecti 

va correspondencia entre dicha educación, la real idad social , laboral y las ne

cesidades del medio. 

• Propiciar programas intersectoriales de educación para atender a los jóvenes en 

el desarrollo de acciones dirigidas a la habilitación para el trabajo, la capaci

tación tecnológica y mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales. 

• Producir materiales educativo de aprendizaje, que permitan el trabajo grupal, 

el autoestudio y el trabajo independiente. 
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• Desarrollar metodologías activas y participativas para formar jóvenes creati

vos, críticos, y artífices de su propio aprendizaje. 

c. Ofrecer modalidades de educación bás ica que contribuyan al desarrollo ru

ral, a la integración escuela - comunidad . 

• Propiciar una educación de ca lidad con medidas coherenles para reducir las 

desigualdades. 

• Propiciar un trabajo integrado en educación básica permitiendo ofrecer los 

nueve grados de educación obligatoria en las áreas rurales como ampliación 

de cobertura del 6º al 9º grados. 

En cu~mto a los docentes 

• Un colegio de bachillerato urbano, desplaza maestros a centros educativos ru

rales para apoyar la apertura en un centro educativo rural los grados 6º a 9º. 

• Un centro educativo rural con un número su fi ciente de maestros atendiendo 

una ba ja cobertura en primaria le permite optimizar el recurso humano pa

ra o frecer más grados en la institución. 

• Dos hasta cinco escuelas rurales, se asocian e intercambian maestros para 

atender en una de ellas, la básica completa con colaboración de todos. 

• Los Alcaldes apoyan a un centro educalivo rural con nuevos maestros para que 

se pueda ofrecer, en un centro educativo rural, la educación básica completa. 

• Las Secretar ias de Educación y las A lcaldías reubican docentes para apoyar 

los centros rurales que han solicitado ampliar la educación básica en el ciclo 

de secundaria. 

• Las directivas de la institución rural que implementa la básica, solicitan apoyo 

de otros profesionales e instituciones u organ ismos para asesoría asistencia 

técnica, en seminarios talleres y prádicas docentes con estudiantes de univer

sidades 

E 11 Cllé111to <1 1<1 infrél<.:st ntc tur<l. 

• Emplear las aulas que están disponibles en la misma jornada de la primaria. 

• Ampliar el servicio de la educación básica, empleando las aulas en jornadas 

contrarias. 
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• Ampliar el número de au las, construyendo o adicionando nuevas aulas. 

• Adecuar los espacios físicos no utilizados frecuentemente: capillas, bibliotecas, 

salones comunales. 

• Laborar en jornadas con diferentes alternativas de horarios: en las jornadas 

de la mañana, en la jornada de la tarde, jornadas nocturnas, jornadas en los 

fines de semana. 

• Emplear los espacios físicos de d iferentes centros educativos por el sistema de 

rotación. 

• Iguales alternativas para los mobiliarios escolares que sean necesarios según 

el número de estudiantes. 

Estra tegia 4: Telcsecunclaria '" 

!\n tccedcnt es 

La ampliación de cobertura en el ciclo de secundaria rural se encuentra 

condicionada en el país por las ofertas existentes, estando éstas directamente re

lacionadas, en tanto factores internos, con la pertinencia de las propuestas, la ca

lidad de la experiencia pedagógica, la flexibilidad de horario, calendarios, espa

cios de aprendizaje, la permanencia en el proceso educativo considerando los 

problemas de deserción, repi tencia, ausentismo y extraedad. 

Hay algunos factores externos asociados a la dificultad para los estudian

tes de terminar su educación básica secundaria en el área rural como son: las di

ficultades socioeconómicas, el grado de estudio de la familia, la movi lidad social, 

las cosechas y la necesidad de mano de obra en la fami lia y las condiciones de 

difícil acceso a la escuela. 

Según cifras existentes, el 72% de la población rural ubicada en la franja 

poblacional entre los 11 y los 17 años están por fuera del sistema educativo. El 

72% corresponde a 1.158.397 niños y jóvenes. Estas cifras son concluyentes en 

presentar la real idad existente frente la inequitativa oferta de cupos en secundaria 

rural, especialmente en los municipios menos desarrollados. 

15 Coordinadora Telesecundoria, MARY LUZ ISAZA RAMOS 
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Lo educación en Colombia: el Programo de Educación Rural 

Uno de los esfuerzos más importantes del p lan apunta a crear las condi

ciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de la educación, propician

do, entre otras, la transformación de las metodologías de enseñanza y el fortale

cimiento de la relevancia de los planes de estudio a través de la identificación y 

difusión de modelos pedagógicos exitosos. 

El 7 de diciembre de 1998, el Ministerio de Educación Nacional de la Repú

blica de Colombia y la Secretaría de Educación Pública de México, firmaron un acuer

do de cooperación en materia de educación, como una alternativa sólida para apo

yar la ampliación de la cobertura de la educación secundaria rural en Colombia. 

OIJj c tivo general 

Desarrollar el modelo de Telesecundaria como una alternativa educativa 

de ampliación de cobertura con calidad en el área rural, propiciando el acceso y 

permanencia de los jóvenes en la educación básica secundaria, para mejorar la 

calidad de vida de las comunidades rurales del país. 

OIJj c tívos específicos 

• Apropiar el modelo de Telesecundaria rural a la realidad nacional, identifi 

cando y asumiendo los d iversos componentes y estrategias. 

• Desarrollar modelos estratégicos de uso de medios masivos de comunicación 

en el aprendiza je educativo formal. 

• Mejorar los procesos educativos, a través de la investigación educativa en el 

aul<:;~, la escuela y la comunidad. 

• Vincular la Escuela de Telesecundaria con la comunidad, a través del desarro

llo de proyectos pedagógicos productivos. 

Modelo d e Tclcsecundariél 

El programa de Telesecundaria, es una modalidad ubicada en au las con 

un docente al frente de todas las as ignaturas y la dirección, con recursos múltiples 

de laboratorio, biblioteca, televisores, equipo de videograbadora y materiales im

presos para los docentes y los alumnos. Estos c~entan con el apoyo de progra

mas de aprendiza je de 15 minutos cada sesión, para las diferentes asignaturas y 

los diferentes grados de séptimo a noveno. 
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El modelo educativo promueve una estrecha vinculación con la comuni

dad para mejorar las condiciones de vida. La Telesecundaria es una propuesta 

educativa activa, que integra diferentes estrategias de aprendizaje di rigidas a jó

venes de educación básica secundaria rural, brindándoles condiciones de auto

aprendizaje a través del uso de la televisión educativa, módulos de aprendiza je y 

la presencia del docente como un facilitador del aprendizaje, haciendo posible el 

acceso y la permanencia de los jóvenes. 

En México el modelo de Telesecundaria uti liza la señal satelital como una 

estrateg ia pedagógica, brindándoles a los alumnos programas de televisión para 

aprovechar ocho de las áreas curriculares. Desarrolla tres años de secundaria con 

base en horas escolares de 50 minutos, cuyos primeros 15 minutos son transmiti

dos vía satéli te. La Telesecundaria amplía y profundiza los contenidos, reforzando 

los aprendizajes y permitiendo el desarrollo de proyectos pedagógicos y los peda

gógicos productivos. 

La dinámica del modelo, es generada por una información de calidad que 

se transmite a través de los medios de comunicación social: televisión impresos, vi

deocasetes etc. La Telesecundaria cuenta, entre los apoyos didácticos, con medios 

electrónicos como el satéli te, el televisor y la videocasetera y se convierte en un 

modelo pedagógico moderno y viable para ser desarrollado en las zonas rurales, 

mediante la utilización de videos que contienen los programas de televisión edu

cativa, previamente grabados, de la señal satel ital de Edusat. 

En Colombia, el modelo está siendo ajustado a las necesidades del país, 

teniendo como marco la Ley 11 5/ 94, los lineamientos curricu lares y la legisla

ción pertinente. Se ha ajustado el modelo y se ha trabajado intensamente con los 

grados sexto y séptimo de educación básica secundaria, para los cuales se hizo la 

adaptación de los materiales impresos y la articulación de los programas de tele

visión grabados en videos. 

Actua lmente, se están desarrollando las sigu ientes experiencias pi loto en 

los departamentos de: Antioquia y Córdoba ( 1 O experiencias) ; Cauca (6 expe

riencias) y Valle, Boyacá y Cundinamarca (5 experiencias). 

En los departamentos de calendario A, ya finalizó el grado sexto y co

menzó en el mes de febrero del 200 1 con grado séptimo, continuándose, además, 

con otro grupo de grado sexto. En los departamentos de calendario B, está previs

to fi nalizar este año el sexto grado y comenzar en septiembre el séptimo grado. 
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con1poncntcs del n1ode lo 

El Modelo de Telesecundaria desarrolla los sigu ientes componentes: 

• Estrategias Pedagógicas. 

• Proyectos Pedagógicos y proyectos Pedagógicos Productivos. 

• Agentes Educativos. 

• Organización, Admin istración y Gestión. 

• Articu lación con el contexto. 

Perfil de l docente 

• Ser docente en ejercicio. 

• Participar en los diferentes procesos de capacitación sobre el desarrollo del 
modelo . 

• Tener experiencia en el manejo de comunidades rurales. 

• Tener experiencia sobre el desarro llo de Proyectos Pedagógicos . 

• Tener habi lidad y sens ibi lidad en el manejo de med ios. 

• Estar en capacidad de apropiarse del desarrollo de la innovación. 

• Estar capacitado para a tender sexto grado de Educación Básica Secundaria. 

Estr<ltcgiéls oper<Hivas 

• Análisis, investigación y adaptación de los materiales impresos. 

• Definir la secuencia curricular de grado sexto. 

• Ajustar los materia les a los currículos nacionales. 

• Rediseñar los materia les. 

• Introducir temas fa ltantes . 

• Revisión y preparación para impresión de la Guía de Conceptos Básicos, que 

contiene las asignaturas académicas, la Guía de Aprendizaje y la Guía Di

dáctica. 

• Recepción de la Señal Satelital de Edusat y grabación en formato Betacam y 
VHS de la programación educativa. 
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• Revisión de los programas grabados y selección de los programas educativos 
para los cuatros grados, por áreas cu rriculares y duplicación de los videos. 

• Distribución del material a las 40 experiencias piloto. 

• Presentación del Modelo de Telesecundaria en los departamentos de la prime
ra fase, para mostrar su efectividad, y definir el número de experiencias a ser 
val idadas . 

• Realización de encuentros con las a utoridades departamentales, municipales 

y locales, para eva luar su grado de interés y compromiso y focal ización de los 
municipios donde se desarrollará la oferta educativa, siguiendo los criterios 

establecidos. 

• Identificación de las escuelas que e jecutarán el proceso educativo. Identifica
ción del equi po coord inador y ejecutor del proyecto en los d iferentes niveles y 
organización de espacios de sensibilización con los equipos responsables. 

• Diseño y aprobación del proyecto, insertándolo en los PEM y en los Planes 

Educativos Departamentales, e inicio del sexto grado. 

• Identificación de los e lementos a experimentar y validar. 

• Identificación de los Proyectos Pedagógicos Productivos a desarrollar. 

• Conformación y adqui sición de la biblioteca básica y del laboratorio básico 

de Ciencias Naturales. 

Selección y capacitac ió t1 cic l Equipo DocctHe 

• Selección del equ ipo docente y el equipo e jecutor que acompañará las expe

nenclas. 

• Realización de tres talleres de capacitación sobre el modelo de Telesecundaria. 

• Ta ller de socialización y sensibilización a los docentes y agentes educativos, 

responsables del proyecto. 

• Ta ller de preparación en el mane jo metodológico de Telesecundaria. 

• Taller sobre materiales; revisión y propuestas de rediseño. 

• Apoyo de especialistas mexicanos en la presentación del modelo de Telesecun

daria. 

• Actualización de docentes en los aspectos claves del proceso. 
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Crit·c rios de u1Jie<.1c ió n en los d c part é-1111Cntos 

• Que se asegure la designación de, por lo menos, un responsable de Telese

cundaria a nivel del departamento. 

• Que haya una efectiva participación de los docentes y los funcionarios de la 

Secretaría de Educación. 

• Que sean representativos de las diferentes regiones del país. 

• Que exista un alto grado de interés en el desarrollo de Proyectos de Educa

ción Secundaria . 

• Que tengan propuestas de Educación Básica Primaria. 

• Que tengan baja cobertura de Educación Secundaria Rural. 

Crite rios de ubicación en los rnunic ipios 

• Municipios con alto grado de ruralidad. 

• Con interés de insertar la propuesta de Telesecundaria en su Plan de Desarro

llo Municipal. 

• Que se seleccionen las instituciones participantes en áreas rurales estratégica

mente ubicadas, donde exista convergencia entre comunidades, para poder 

atender alumnos de varias veredas. 

• Que asegure la conformación del grupo de 30 alumnos, para el desarrollo 

del Plan Piloto. 

• Que asegure la permanencia en la institución educativa del docente capacitado 

• Q ue el municipio este dispuesto a realizar un proceso de concertación con 

agentes educativos, ONGs e instituciones productivas del sector que apoyen 

el desarrollo del modelo. 

Ins l"ituc ioncs cducé-1ti v<.ls 

• Debe estar estratégicamente ubicada, en áreas de convergencia entre comunidades. 

• La institución seleccionada debe contar con respaldo municipal en lo referen

te a todo tipo de recursos . 

• Permitir desarrollar procesos de monitoreo y seguimiento, así como de siste

matización y evaluación. 
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• Conformar redes escolares con otras Telesecundarias o instituciones educativas. 

• Desarrollar procesos integrados en la comunidad. 

• Asegurar una matrícula de treinta alumnos para sexto grado. 

• Asegurar la permanencia del docente capacitado. 

• Demostrar interés en aplicar el nuevo programa de Telesecundaria. 

o rgé111iZ<:1c ió n , ad rninis tr <:1ció n y g estió n local 

• Profundizar y avanzar en la conceptualización y organización de estrategias 

administrativas, que aseguren formas de aprendizaje y ejercicio auténtico de 

valores democráticos y participativos. 

• Establecer mecanismos de asesoría y autocontrol, para lograr una autonomía 

en el quehacer educativo. 

• Adecuar la estructura administrativa del centro educativo a los procesos nece

sarios para el desarrollo de la experiencia educativa. 

• Racionalizar eficientemente los recursos humanos, económicos y tecnológicos 

que ofrece el medio, para el desarrollo del proceso. 

• Describi r en su Proyecto Educativo Institucional, las ca.racterísticas de organi

zación, administración y gestión, incluyendo la viabilidad de la propuesta, los 

costos reales y las proyecciones, acorde a la nuevas estrategia educati va. 

• A partir de diferentes análisis, desarrollar su propio modelo. 

• Debe ser una escuela estratégicamente situada, de convergencia entre comu

nidades, atendiendo población estudiantil de básica secundaria para varias 

escuelas. 

• Debe ser una escuela con un número significativo de alumnos hasta quinto 

grado, que amplía sus grados de educación bás ica secundaria . 

• Desarrollar proceso de participación, tanto escolar como comunitaria. 

• Vincular diferentes grupos de d irección escolar: padres de familia, gobierno 

escolar, sectores productivos, entre otros, al desarrollo admin istrativo de la ex

periencia educativa. 

• Impulsar la organización del gobierno municipal. 

• Desarrollar procesos de sistematización de experiencias 
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• Racionalizar y flexibil izar espacios físicos, horarios y calendarios. 

• Ejecutar la propuesta educativa. 

• Apropiar e l currícu lo, la metodología y las estrategias pedagógicas a partir 

del Modelo de Telesecundaria. 

• Defin ir en equipo la estructura de organización local. 

• Canalizar recursos humanos, físicos y económicos. 

• Vincular al proceso a las Juntas Mun icipales de Educación. 

• Definir e l perfil del docente. 

• Fortalecer a los actores del proceso. 

• Organizar e l Gobierno Escolar, para establecer un proceso de mayor partici
pación y autonomía. 

• Definir el Manual de Convivencia. 

• Desarrollar e l proceso de autoeva luación y evaluación verba l con los padres 
y comunidad. 

• Recursos Huma nos: a lumnos, docentes, padres de fami lia, directores de nú

cleo, supervisores, profesiona les, especialistas y adores de ONG, de organi

zaciones de base y de instituciones productivas. 

• Recursos Técnicos: elementos requeridos para el desarrollo de los proyectos 
pedagógicos y de los proyectos pedagógicos productivos. 

• Recursos Tecnológ icos: antena, decodificador, equipos de reproducción, tele
visor, casetes de VHS. 

• Recursos Logísticos: escuela, aulas, espacio y requerimientos eléctricos para la 
instalación de los equipos, e lementos y espacio para el desarrollo de los pro

yectos pedagógicos y de los proyectos pedagógicos productivos. 

• Elaboración del cronograma anual de trabajo. 

• Planeac ión del trabajo en equipo. 

• Sistematización por componentes. 
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Orgc:H1izc1Ción, adrninistrac ión y g cst ión cJc p a rt éH11CI1té11 

• Conformar equipos para el desarrollo del modelo y la construcción colectiva 

del conocimiento. 

• Coordinar alianzas estratég icas con el sector productivo, para el desarrollo de 

los Proyectos Pedagógicos Productivos. 

• Contribuir al desarrollo del modelo y de la gestión institucional. 

• Fortalecer la conformación de redes locales. 

• Asesorar a otras escuelas para que participen en el programa. 

• Conformación de comités de apoyo. 

• Trabajar con instituciones de otros sectores. 

• Incluir la propuesta educativa en el Plan de Desarrollo Departamental, a par

tir de las necesidades reales del municipio, de los recursos, de la capacidad 

de gestión y de las políticas educativas existentes. 

• Fortalecimiento de los actores del proceso. 

• Programar talleres de sensibi lización y socialización del modelo, de capacita

ción para el desarrollo de las estrategias del modelo y de revisión de materiales. 

• Definir las estrategias de asesoría y seguimiento y de eva luación del proceso. 

Organiz e1c ión. éldn1inis tré:1Ción y g es tión 11<1c ion<:-11 

• Definir los ajustes al modelo y preparar la propuesta de oferta a la región. 

• Asesorar su implementación, sistematización y eva luación. 

• Modelo de dirección administrativa: Administración circular y no horizontal 

para que se posibilite la autonomía y la flexibilidad. 

• Definir procedimientos, para constru ir la dirección del proceso. 

• Definir el equipo y las responsabilidades de cada nivel. 

• Recursos Financieros: recursos para la adquisición de los equipos, casetes de 

VHS, copias del material impreso para el docente y el alumno, laboratorio, bi

blioteca básica y elementos para el desarrollo del proyecto. 
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• Levantar un diagnóstico con información sobre el desarrol lo educativo de los 

alumnos y las cond iciones sociales, económicas y familiares en que se desa

rrolla el alumno. 

• Conocer los planes de desarrollo nacional , departamental y municipal para la 

inserción de la experiencia. 

• Costear todo el proceso para 40 experiencias piloto . 

Artic ulación con el contexto 

• Cada institución desarrolla procesos de colaboración, participación, movi li 

dad, interacción, interlocución, empolla y continuidad con el contexto en que 

esta ubicada. 

• La escuela y la comunidad realizan actividades conjuntas de diversa índole. 

• La familia y la comunidad conocen el trabajo que los alumnos desarrollan en 

la escuela. 

• Desarrollo de actividades, ejes de articulación en el desarrollo del proceso 

educativo y comunitario. 

• Problemáticas del contexto: Comunidad y Familia 

Itnplcnlcnté1Ción de 10 c t0pa piloto 

Implementar el programa de Telesecundaria en cuarenta instituciones en la 

fase pi loto, ha requerido el desarrollo de los procesos descritos en los puntos an

teriores con la competencia y articulación de los tres niveles: nacional, regional 

y local. 

Entre las principales acciones, pueden seña larse las siguientes: 

• Elaboración del documento Base de Telesecundaria. 

• Organización de equipos departamentales. Se cuenta con dos profesior1ales 

en cada una de las Secretarías de Educación de los cinco departamentos, 

quienes lideran el proceso. En cada uno de las instituciones piloto, se cuenta 

con un docente que ha sido capacitado para la implementación de la Telese

cundaria. Esto ha requerido la comunicación permanente entre los niveles na

cional y reg iona l. 
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• Adaptación de los materiales impresos. Se ha necesitado contratar a profesio
nales especialistas por áreas, para la adaptación de los materiales curricu la

res del Ministerio de Educac ión Nacional . Impresión de los materiales de los 

grados sexto y séptimo. 

• Actualmente, se está trabajando en las adaptaciones de los grados octavo y 
noveno. 

• Grabación de los programas de la Red Satelital Edusat. Esto ha implicado la 
adquisición de equipo de grabación , la contratación del funcionario encarga
do de la g rabación y la adquisición de casetes de Betacam y VHS. 

• Multicopiado de 1 .600 programa de televisión educativa para los grados sex
to y séptimo en todas las áreas y educación en tecnología y educación física 
de sexto a noveno grado. 

• Diseño de Base de Datos sobre los videos educativos g ra bados de la Red Edu

sat, para todas las á reas y grados. 

• Capacitación de los docentes y de los equipos departamen tales, a través de la 
realización de cuatro talle res de capacitación para el inicio del sexto grado. 

• Capacitación para los docentes del g rado séptimo y los nuevos docentes que 

inician el g rado sexto. 

• Asesoría a los departamentos en el desarrollo del modelo. 

• Desa rrollo de acciones con Cafeteros para impulsar otras experienci as p iloto 
en Vall e, Cundinamarca, Tolima, Huila y Cauca. 

EstTc"'ttegia 5 : Sis te tna de J\prcnclizCijc Tutorial- Sl\T 

El Sistema de Aprendizaje Tutoria l SAT busca que jóvenes y adu ltos de las 
zonas rura les del país completen el bachillerato, por medio de una metodología 

que posibilita la integración de la educación con el traba jo y los procesos de or
ganización social y comunitaria. 

Este método establece un enlace directo entre el contenido del currículo y 
las necesidades socio-económicas de la comunidad rural, a través de proyectos 

productivos. Bajo este esquema, el tutor se desplaza hasta el municipio o vereda 
donde existan jóvenes interesados y organiza con ellos planes de estudio flexibles 

y a plicados a la realidad de su ento rno. 
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SAT ofrece tres niveles de formación vocacional: Impulsor (grados 6 y 7), 

Práctico (grados 8 y 9) y Bachiller (grados 1 O y 11) en Desarrollo Rural. La meto

dología tiene un fuerte énfasis en proyectos relacionados con el medio ambiente 

rural. SAT fue desarrollado por la organización no gubernamental FUNDAEC y 

avalado por el MEN y Secretarias de Educación. 

Cada una de estas iniciativas tiene la particularidad de estar orientadas a 

proyectos pedagógicos-productivos relacionados con el desarrollo rural. 

¿En qué consis te'? 

Organización de centros SAT en las veredas, conformados por grupos de 

15 o 20 personas que, con el apoyo de un tutor capacitado, desarrollan el plan 

de estudios basado en capacidades o competencias en las áreas científica, tecno

lógica, matemáticas, lengua je, comunicación y servicio a la comunidad. Esta ofer

ta articula los grados de básica secundaria y media en los tres niveles señalados 

más arriba. 

Los participantes elaboran su propio proyecto de aprendizaje y deciden 

autónomamente los horarios y lugares de estudio, de manera que puedan seguir 

desempeñando sus actividades laborales. 

Los tutores son líderes seleccionados por la comunidad que se capacitan en 

la metodología SAT y acompañan a los participantes en el desarrollo de sus estudios. 

¿CÓI110 se Cj CCLII éY? 

A continuación se plantean los aspectos claves que, en materia de infor

mación y organización, se debe tener en cuenta para poner a operar esta oferta 

en cada municipio. 

• Información 

• Conocer el número de jóvenes y adultos que han terminado la educación bá

sica primaria y su distribución geográfica. 

• Identificar los espacios físicos donde se pueden llevar a cabo las reuniones 

del SAT. 

• Identificar los recursos disponibles para la financiación del programa. 

• Ubicar las entidades que lo pueden apoyar para ejecutar el programa en el 

mun1c1p10. 
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• O rganización: 

• Contactar a COREDUCAR, FU NDAEC o la entidad regional avalada, para 

acordar las condiciones jurídicas, financieras y opera tivas que permitan eje
cutar el programa. 

• Seleccionar con la comunidad los líderes que se desempañarán como tuto
res de los centros SAT. 

• Convocar a las comunidades, a través de FUNDAEC, para la conformación 
de los g rupos SAT. 

• Capacita r a través de FUNDAEC a los tutores de cada uno de los centros 

SAT. 

Cada municipio puede respaldar el desarro llo de proyectos productivos de 

los g rupos SAT, gestiona ndo apoyos técni cos y académicos por parte de otras en
tidades como las UMATA, e l SENA y las casas de cu ltura, entre otras. 

¿Qué insumos ncccsila para cj ccufcl rlo? 

Para el func ionamiento de cada uno de los grupos SAT, es necesario con-
lar con: 

• Un salón a mueblado para 20 personas o espacios municipales como aulas de 
coleg ios, salones comuna les, centros de salud e, incluso, casas de estudiantes. 

• Un tutor capacitado por cada 20 personas, encargado de guiar a l grupo en 
su proceso de aprendizaje y de evaluar sus logros. 

• Textos para cada nivel. 

• Un laboratorio portátil básico para cada g rupo en cada nivel. 

• Una biblioteca básica. 

Estrategia 6 : Serv ic io de Educación Hural SEH 

El programa busca asegu rar la educación básica y media campesina y 
rural a jóvenes traba jadores y adultos, a través de una metodología semipresen

cial, no escola rizada, en la que se a rticu la n actividades de autoaprendizaje, e l de

sarrollo de proyectos productivos, e l traba jo en equipo y la participación comuni-
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torio en la perspectiva de la autogestión educativa y la constitución de una econo

mía solidaria y popu lar. 

¿En qué consis te? 

El programa tiene como eje articulador el desarrollo humano integral, los 

procesos educativos escolares, los nuevos escenarios, actores y demandas del sec

tor rural, la autogestión, la capacitación y la organ ización escolar. 

Son elementos fundamentales de este programa: 

• Los proyectos productivos. 

• La integración de las áreas en torno a los proyectos. 

• La comunidad local como sujeto educativo del proceso. 

• La cual ificación permanente de los tutores. 

• La eva luación. 

¿Cón1o se ej ecu ta? 

Antes de iniciar la ejecución, cada municipio debe tener en cuenta aspec

tos relacionados con la información y organización: 

• Información 

• Identi ficar el número de jóvenes y adultos trabajadores que desean iniciar o 

retomar sus estudios de educación básica y el nivel al que van a ingresar. 

• Ubicar las instituciones educativas y espacios comunales disponibles para 

desarrollar el programa. 

• Organización 

• Establecer contacto con la Universidad, con el fin de acordar las condicio

nes jurídicas y administrativas para la ejecución del programa. 

• Identificar una institución educativa del municipio que se encargue de la 

operaciona lización del programa. 

• Seleccionar los tutores y acordar con la Universidad su capacitación. 

• Adqu irir en la Universidad los materiales requeridos. 

• Realizar con la Universidad la asesoría y seguimiento a los grupos. 
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¿Qué insun1os se ncccsit <:l p éH'cl ejecutarlo? 

Para desarrollar el programa en cada municipio, es necesario contar con: 

• Un lugar de reunión con mesas y sillas para la rea lización de las actividades 

presenciales. 

• Un tutor capacitado. 

• Un coordinador del programa. 

• Módulos para cada núcleo temático. 

• Un espacio del municipio que sirva como centro de comunicación e informa

ción, con diferentes medios para facilitar el uso de los materiales. 

Estra tegia 7: Progran1 c-1 de Eclucación continuada 
C!\F/\!VI 

El Programa de Educación Continuada de CAFAM, busca que jóvenes tra

ba jadores y adultos de las zonas rurales, terminen sus estudios de bachillerato, a 

través de un proceso de educación permanente y flexible, de manera que sean ca

paces de asumir autónomamente los desafíos del desarrollo y propiciar la integra

ción de la educación con el trabajo y los procesos de la comunidad. 

¿En qllé cons is te? 

El programa es abierto; para el ingreso de los estudiantes no existe ningún 

tipo de requisito académico, ni de edad. Es flexible, pues les permite establecer 

sus metas de aprendizaje y avanzar a su propio ritmo. Además, está basado en 

el autoaprendizaje, de tal forma que pueden adelantar los estudios por su cuenta. 

Está organizado en cinco etapas, que corresponden a los diferentes nive

les de educación formal: 

• desarrollo de destrezas de ledo-escritura (alfabetización) . 

• fundamental (básica primaria) . 

• complementaria (básica secundaria). 

• áreas básicas de interés (básica secundaria). 

• áreas avanzadas de interés (media). 
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Los participantes pueden matricularse en diferentes meses del año. Al in

gresar, se les aplica una prueba diagnóstica que, de acuerdo con sus conocimien

tos, permite ubicarlos en una de las 5 etapas. Posteriormente, deben tomar una in

ducción a la metodología para acceder al curso. Una vez dentro, deben asistir a 

clase por lo menos una vez a la semana. En ella se traba ja en pequeños grupos 

que cuentan con el apoyo y el acompañamiento de un tutor. 

¿Cótno se cj c c ut<:1? 

A ntes de iniciar la ejecución, se debe tener en cuenta aspectos relaciona

dos con la información y organización: 

• Información 

• Identi ficar el número de jóvenes y adultos trabajadores que desean iniciar o 

retomar sus estudios de educación básica y el nivel al que van a ingresar. 

• Ubicar las instituciones educativas y espacios comunales disponibles para 

desarrollar el programa. 

• O rganización 

• Establecer contacto con la Dirección de Educación Continuada de CAFAM, 

con el fin de acordar las condiciones jurídicas y administrativas para la eje

cución del programa. 

• Seleccionar los tutores y acordar con CAFAM su capaci tación. 

• Adquir ir y entregar los materiales a los estudiantes. 

• Real izar con CAFAM la asesoría y seguimiento a los grupos. 

¿_Qué insun1os se necesité! p cl r<1 cjccutclrlo? 

Para desarrollar el programa en cada municipio es necesario contar con: 

• Un salón con mesas y si llas para la realización de las actividades presenciales. 

• Un tutor capacitado del municipio (uno por cada 30 alumnos). 

• Materiales de aprendiza je para cada alumno (carti llas) y pruebas de diagnóstico. 

• Materiales de dotación: juegos de uso común. 
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Estrategia 8: Evaluación de Cotnpctenc jas 
Bás icas 

La Evaluación de Competencias Básicas busca ofrecer información oportu

na, veraz y consistente sobre el desempeño de los es~udiantes y de las escuelas, 

con el fin de propiciar procesos de reflexión, análisis y toma de decisiones entre 

todos los actores del sector educativo, en torno al mejoramiento de la calidad de 

la educación básica. 

¿En qué cons is te? 

Como su nombre lo indica, la Evaluación de Competencias Básicas es un 

sistema de pruebas que no mide únicamente la información o los conocimientos 

que adquieren los estudiantes, sino su capacidad para aplicarlos en las diferentes 

situaciones de la vida diaria. Mide las competencias de los estudiantes de los gra

dos 3º, 5º, 7º y 9º en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales. 

Es una eva luación censal y periódica, es decir que las pruebas se aplican 

a los estudiantes de todas las institucior~es educativas del municipio y se lleva a ca

bo con una frecuencia establecida que, a partir de indicadores rea les, permite ob

servar los avances en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

¿Cón1o se ej ecuta? 

Para desarrollar el programa, cada municipio debe: 

• Información 

• Recop ilar información sobre el número de instituciones educativas que ofre

cen la bás ica primaria y secundaria y sus jornadas. 

• Identi ficar el número de alumnos por grado e institución. 

• Organización 

• Debe contactarse con la Universidad Nacional de Colombia para iniciar las 

gestiones de aplicación del programa. 

• Establecer, con juntamente, las condiciones de ejecución y financiación. 

• La Universidad Nacional de Colombia ofrece el diseño y ejecución de la eta

pa de sensibilización, la elaboración y distribución de la guía de principios 
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básicos, el diseño y la aplicación de las pruebas, la tabulación de la infor

mación y la elaboración de informes con los resultados globales del munici 

pio y los de cada institución evaluada. 

• Elaborar un cronograma de actividades para la asesoría que contemple: 

- Una etapa de sensibil ización, dirigida a la comunidad educativa y a la so

ciedad en general. En esta fase, la Universidad Nacional elabora y distri

buye una guía sobre los conceptos y principios básicos de la evaluación. 

-Una fase de aplicación de las pruebas, diseñada de acuerdo con el nú

mero de instituciones, cursos y estudiantes a eva luar. 

- La aplicación de las pruebas. 

-La tabulación y entrega de resultados generales del municipio y particu-

lares de cada institución educativa. 

A partir de los resultados de la evaluación, cada municipio y las institucio

nes, están en capacidad de diseñar programas y acciones de mejoramiento, tales 

como: la atención especializada a las instituciones con bajos resultados; la identi

ficación, documentación y divu lgación de las prácticas de mejoramiento exitosas 

de algunas insti tuciones; y el reconocimiento, a través de incentivos, de los centros 

educativos con mejores resultados. 

Asimismo, dentro de las instituciones educativas, los resultados propician 

el diseño y ejecución de planes de mejoramiento insti tucionales. 

¿Qué insun1os se neccsit <:1n para cjccut<1rlo? 

Para aplicar la evaluación, cada municipio necesita tener actualizada la 

información sobre el número de instituciones, de niños y jóvenes y de jornadas de 

educación básica. 

Estrategia 9: Jornada Escolar Atnpliadé1- Cajas 
de con1pcnsación Fatniliar 

El programa tiene como objetivo ampliar la jornada escolar en centros 

educativos que atienden niños de estratos 1 y 2, paro hacer un mejor uso del tiem-
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po dedicado al aprendizaje, articular la escuela con otros espacios educativos del 

municipio y brindarle a los niños más y mejores oportunidades de desarrollo hu

mano y de aprendizaje. 

¿En q ué' consiste? 

El programa de ampliación de jornada escolar tiene como propósito: 

• Brindar más y mejores oportunidades de desarrollo humano y de aprendiza-

je para los estudiantes. 

• Articular la escuela con los espacios educativos de su entorno. 

• Cualificar las formas de relación entre los sujetos, el conocimiento y la ciudad. 

• Mejorar niveles de logro en las competencias básicas de los estudiantes. 

• Ofrecer una formación más integral y cualificada. 

• Incrementar dos horas diarias al aprendizaje efectivo de los estudiantes. 

Para esto, se busca que las Cajas de Compensación Familiar respondan a 

las necesidades de las instituciones educativas, ofreciendo a los niños, cada sema

na, al menos 1 O horas de actividades lúdicas, deportivas, culturales, artísticas y 

sociales. Estas ofrecen diversos programas relacionados con: 

• Programas de beneficio general: Son actividades recreativas y culturales, en 

las cuales se beneficia la totalidad de los estudiantes de la institución, inclu

yendo, en algunos casos, a los padres de familia. 

• Programas por selección propia: Con base en programas ofrecidos por las 

Cajas, los niños eligen el programa y se inscriben en él. 

• Programas de reforzamiento escolar: Para niños que presentan dificu ltades en 

el aprendizaje. Se hace énfasis especial en matemáticas, lectura y escritura. 

• Actividades de atención especial: Para niños que necesitan alguna ayuda es

pecial, de tipo psicológico o social. En estas actividades participan los padres 

de fami lia. 
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Estos programas se pueden desarrollar en las sedes recreativas y adminis

trativas de las cajas de compensación fa miliar o directamente en los centros edu

cativos. 

¿Cón1o se cj ccufa? 

Para e jecutar este programa cada municipio debe: 

• Recopilar información sobre 

• El número de niños de estratos 1 y 2 que están en los colegios . 

• El número de escuelas, según jornadas, que atienden estos niños. 

• Espacios físicos de los que dispone cada municipio. 

• Las actividades que demandan los colegios. 

• La oferta de las Cajas de Compensación. 

• Organización 

• Establecer contacto con las Cajas de Compensación existentes en cada re

gión, para di señar e implementar el programa, de a cuerdo con las necesi

dades identificadas. 
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Mc;x ico 

Educación Con1unitaria 

Por: María Elena Guerra y Sá11cilez* 

y Natalie O'Donnell Hivera** 

E ste docu111ento relata la experiencia de Educación Co111unitaria 

que, e11 el á111bito rural 111e.ricano opera el Consejo Nacional de Fo

lllento Educmil•o (CONA FE) en poblaciones no llwyores a 500 lwbi

/antes. La tmycctoria in.Hituciollal del CONAFE desde 197 1. cOII /0 or

gani.l'lno ptíblico descentrali-::.ado de la Secretaría de Educación 

Pública ( SEP) y 1111 desarrollo específico de la experiencia a tral'és de 

su e¡·al11ocirín col/lo progm1na educativo alternativo pero no distinto 

del siste111a escolar de la SEP. confor/1/all los 111ateriales que el lector 

encolllmrá e11 esw presentación. 

La educación Comunitaria tiene gran trayectoria en México; desde princi

pios del siglo XX se han planteado d istintas propuestas para atender las necesida

des educativas de la población que habita en las zonas rurales . Así, las Misiones 
Culturales, las Brigadas para el Desarrollo Rural y los Centros de Educación Bási
ca Intensiva representaron, en su momento, distintos esfuerzos de parte del gobier

no federal encaminados en este sentido. 

' Directora de Educación Comunitaria en el CONAFE. 
'' Subdirectora de Investigación Educativa en el CONA FE 
M.A. Suárez y E. Rockwe/1, Evaluación del sistema Cursos Comunitarios, México, CONAFE, 1978 
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Toda vez que las condiciones socioeconómicas del país fueron cambiando 

significativamente, sobre todo en los últimos años, resultó necesario generar op

ciones para permitir el acceso a la educación bás ica de las comunidades que has

ta ese momento no contaban con servicios educativos. 

En esa línea de acción, en septiembre de 1971 se creó por decreto presi

dencial el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), como un organ is

mo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con per

sonalidad jurídica y patrimon io propios. A su atribución inicial , es decir, allegarse 

recursos técnicos y económicos para apl icarlos al mejor desarrollo de la educación 

de las pequeñas localidades rurales, se fueron integrando paulatinamente otras, 

entre las que destaca la creación de programas educativos innovadores. 

La labor educativa del CONAFE ha logrado el reconocim iento de institu

ciones académicas y autoridades gubernamentales. Por ello, después de tener un 

carácter supletorio y transitorio, a partir de 1981 y por decreto del gobierno fe

deral se convirtió en un subsistema del sistema educativo nacional. 

Los programas educativos del CONAFE se sustentan en las prácticas cul

turales y saberes de la gente de pequeñas localidades, haciéndola partícipe de la 

definición, operación y desarrollo de los proyectos educativos. Otra característica 

fundamental del trabajo del CONA FE ha sido depositar la responsabi lidad de la 

acción educativa en jóvenes, generalmente del medio rural y egresados de secun

daria o bachi llerato; su formación práctica, vivencia! y permanente está a cargo 

de otros jóvenes y de equipos técn icos que los preparan y acompañan en su labor 

docente mediante un proceso reflexivo, constante y participativo. 

Actualmente el CONAFE opera en 43.599 comunidades menores de 100 
y hasta 500 habitantes con los siguientes programas y modalidades: 

• Preescolar, a través del Programa Preescolar Comunitario, de las modalidades 

para población indígena y migrante y de los Centros Infantiles Comunitarios; 

se atiende a 1 24.202 niñas y niños. 

• Primaria, mediante el programa Cursos Comunitarios y las modalidades para 

población indígena y migrante, el programa de becas y el apoyo a los alber

gues escolares indígenas del Instituto Nacional Indigenista (INI) . La matrícula 

de este nivel asciende a 159.329 alumnos. 

• Secundaria, a través del proyecto Posprimaria y Becas, mediante el cual se 

otorga atención educativa a 29. 194 jóvenes. 
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En la. actualidad participan 36. 121 jóvenes prestadores de servicio social 

educativo en los distintos programas de educación bás ica, y se benefi cian 33.435 

jóvenes que han sido figuras docentes en el CONAFE y que gozan de una beca 

para la continuidad educativa. Lo anterior hace un total de 69.556 jóvenes vincu

lados con el CONAFE. 

Para fortalecer la tarea educativa se han diseñado diversas acciones y 

proyectos, como los Museos Comunitarios, el Proyecto de Educación para la Sa

lud Comunitaria, el Programa de Investigación y Recopilación de Tradiciones Ora

les Populares (PIRTOP)', la Radio Comunitar ia y, recientemente, el Proyecto Tele 

Educación Comunitaria, las Caravanas Culturales y el apoyo a los albergues es

colares indígenas. 

El documento que el lector tiene en sus manos presenta el quehacer del 

CONAFE a lo largo de sus casi treinta años de existencia, durante los cuales ha 

ofertado una propuesta educativa innovadora. Gracias a ésta , la población de las 

comunidades apartadas y dispersas ha tenido acceso a la educación básica; al 

mismo ti empo, ha permitido que miles de jóvenes real icen su servicio social edu

cativo, abriéndoles la posibilidad de continuar sus estudios. 

La experiencia acumulada en estos años ha sido sistematizada y analiza

da a través de diversas acciones, y ha servido de base para generar las modifica

ciones pertinentes en los programas y proyectos institucionales. Hoy, ante la exi

gencia de responder a los cambio que el mundo plantea, es necesario dar a 

conocer a la opinión pública, nacional e internaciona l, las lecciones aprendidas 

por el CONAFE y su perspectiva institucional. 

Trayectoria ins litucioncll 

En la época en que nace el CONAFE el país contaba con 48 millones de 

habitantes, de los cuales 4 1 por ciento vivía en el medio rural y sólo 9 por ciento 

de los alumnos que emprendían sus estudios de primaria en el campo mexicano 

lograba concluirlos. Era imperioso abrir oportunidades para que en las pequeñas 

loca lidades rurales, menores de 1 00 y hasta 500 habitantes, se ejerciera el dere

cho a la educación. 

Se s ic nl<-111 l<:1s IJ<-1scs ( 197 1- 1977) 

Se decide retomar la trad ición de la Escuela Rural M exicana de principios 

del siglo XX. Para lo cual se capacita a voluntarios de la sociedad civil a fin de 

Hc\·is ld UllillO<IIll('ri('olll i l dt' llulo\·;u-¡o ¡I('S l:<lll< <lli \ 'ilS J 03 



Educación Comunitario 

brindar educación con alto contenido social, cultu ral y democrático, incorporando 

a la pob lación de la comunidad en la vigilancia del traba jo educativo, en la cons

trucción y equipamiento de la escuela, así como en el otorgamiento de alimenta

ción y hospedaje para el docente. 

Las primeras Instructoras e Instructores Comunitar ios, capacitados por 

maestros de la SEP, fueron personas de distintas edades y perfi les educativos, des

de jóvenes de 15 años hasta maestros jubi lados, pues los requisitos eran haber 

concluido la educación secundaria (nueve años de escolaridad), provenir del me

dio rural y aprobar un examen de conocimientos que el CONAFE aplicaba. El vín

culo legal con esta institución se establecía mediante una conven io de participa

ción, susceptible de renovarse anualmente. 

Con la operación experimental del Programa Cursos Comunitarios, em

prendida en 1973 en el estado de Guerrero, se inicia la etapa de atención educa

tiva del Consejo con 100 centros que en total atendían a 400 alumnos, a quienes 

se les impartieron los dos primeros grados de primaria. 

Diseño del Programa Cursos Comunitarios. La organ ización multinivel de los gru

pos escolares -misma que caracteriza el sistema educativo del CONAFE- se plas

ma en el primer Manual del Instructor Comunitario diseñado en 1975 por un equi

po de investigadores del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN). Los autores se enc~rgaron además de capaci

tar las primeras generaciones de Instructoras e Instructores, quienes recibieron el 

manual como herramienta didáctica esencial. 

El currícu lo que consideraba el manual abarcaba ya los primeros cuatro 

grados de educación primaria con una organización en dos Niveles: el Nivel 1 

guardaba correspondencia curricular con el 1 er grado y el Nivelll integraba los 

conten idos de los grados 2º, 3º y 4º de primaria. La organización del trabajo por 

Niveles resultó una propuesta innovadora, al propiciar la interacción entre los 

alumnos con desarrollo cognoscitivo y edad distintos. 

Este programa pionero, con su estrategia de traba jo multinivel, fue exten

diendo paulatinamente su cobertura a más entidades federativas y, en cada esta

do, a un mayor número de comunidades. 

Desarro llo del n1odelo ( 1 978- 19 88) 

Como parte del Plan Nacional de Educación de 1 977 se plantea como po

lítica social prioritaria la universalización de la educación primaria, que debía ex-
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tenderse a las zonas de menor desarrollo educativo, que eran las menos favoreci

das social y económicamente, así como ofertar la educación preescolar a un nú

mero cada vez mayor de niñas y niños campesinos de 5 años. 

Ampliación del servicio educativo. Las evaluaciones que se efectúan entonces del 

Programa Cursos Comuni tarios arrojan información favorable: las niñas y los ni

ños logran aprendiza jes similares a los que alcanzan los alumnos de otras escue

las del medio rura l atendidas por la SEP.l Ello da pauta, en 1978, para crear de

legaciones del CONAFE en las 31 entidades federativas del país y ampliar el 

programa en todos los grados de la educación primaria {véanse cuadro 1 y grá

ficas 1 y 2). * Se logra entonces atender a más de 240 mil niños en 10.581 loca

lidades.2 En ese año se completa el currícu lo específico del programa con el Ma
nual del Instructor Comunitario. Nivel 111, equivalente a los grados 5º y 6º de 

pnmana. 

Se formaliza, en el mismo año, la participación de los ex Instructores, que 

eran seleccionados por su trabajo educativo sobresaliente, para fungir como Ca

pacitadores Tutores de las nuevas generaciones de Instructores e Instructoras Co

muni tarios, con base en programas de formación elaborados por los equipos téc

nicos del área central y de las delegaciones. 

Retomando los aspectos exitosos del programa pionero, en 1980 se apli

ca en el plan piloto el Programa Preescolar Comunitario, con el propósito de aten

der a niñas y niños de 5 años en comun idades rurales e indígenas bil ingües que 

carecían del servicio del la SEP. 

Reconocimiento oficial y reglamentación del modelo del CONAFE. El Reglamento 

de la Educación Comunitaria, expedido en 1981, reconoce la legitimidad y cali

dad del programa Cursos Comunitarios como parte del sistema educativo nacio

nal y señala los nuevos criterios operativos. Se establece para los Instructores Co

munitarios la edad máxima de 18 años y el requisito de continuar sus estudios. De 

esta manera el fomento educativo se orienta no sólo a apoyar la formación de las 

niñas y los niños de las comunidades sino a incidi r en la formación de nuevos ba

ch illeres, técnicos e incluso profesionales. 

1 M. A. Suórez y E. Rockwe/1, Evaluación del sistema Cursos Comunitarios, México, CONAFE, 1978. 
• Los cuadros, gráficas y figuras correspondientes o este documento se incluyen en el Anexo. 
2 CONAFE, Informes estadísticos, Dirección de Planeoción. De acuerdo con /as cifras de esta fuente, el creci· 
miento de la matrícula representó poco más del doble respecto al ciclo escolar anterior ( 1911-1918), en tanto 
que el número de comunidades ofendidas se triplicó. . 
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El CONAFE desarrolló entonces, en coordinación con académicos de ba

chillerato técnico, el Sistema de Estudios Tecnológicos e Industriales para Instructo

res Comunitarios (SETIIC}, un programa de estudios y guías didácticas especial

mente diseñado para el perfil de estos jóvenes. El esquema era semiescolarizado 

los primeros dos años, con asistencia sabatina, y se desarrollaba de manera pa

ralela a la labor docente en la localidad. El tercer año era escolarizado, al con

cluir el servicio social educativo. 

Otro aspecto que se modificó fue la mecánica para la validez de los estu

dios. El CONAFE obtenía los certificados de sus egresados de primaria a través 

de la SEP, procedimiento que se institucionalizó en 1982 por decreto oficial. Ac

tualmente el Consejo elabora en cada delegación los certificados correspondien

tes, con base en su sistema integra l de información (véase cuadro 2 y gráfica 3). 

Estrategias para elevar la calidad de/servicio educativo. A mediados de los ochen

ta, desde la política educativa nacional se hacen los primeros pronunciamientos 

para elevar la calidad de ese servicio. Para responder a ello, la CONAFE estable

ce un perfil académico de nivel superior para sus equipos técnicos delegacionales, 

responsables de la operación de los programas (Jefe de Programas Educativos y 
Coordinadores Académicos). 

Con el mismo propósito, se busca perfeccionar el modelo de participación 

de las Instructoras e Instructores, por lo que entre 1985 y 1988 se realizan cambios 

continuos respecto al esquema operativo de los programas. La lógica general de las 

modificaciones fue el énfasis en elevar el perfil académico de los prestadores de ser

vicio social y ampliar el tiempo de capacitación in icial a más de dos meses. 

Al no lograr captar Instructores con estudios de bachillerato y Capacitado

res Tutores con licenciatura en número suficiente para cubrir las metas estatales es

tablecidas, y al constatar el bajo rendimiento de los jóvenes que asistían a las se

siones diarias de capaci tación después de su jornada escolar, se decidió cambiar 

el modelo. 

Un cambio efectivo se dio en relación con el período de otorgamiento de 

la beca de estudios para las Instructoras y los Instructores que, a parti r de enton

ces, sería gozada al concluir la prestación del servicio social. La decisión se tornó 

a partir del poco éxito obten ido con el SETIIC, que fue cancelado después de cua

tro aRos de operación por su alto costo en materiales de estudio, salarios de maes

tros y becas; por el enorme esfuerzo de coordinación y administración escolar que 

representaba y la concentración de los centros de estudio en áreas urbanas, lo que 
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implicaba erogaciones superiores a las que podían cubrir los Instructores en el 

monto de su beca. Además, la cantidad de egresados fue significativamente infe

rior a la esperada. 

La capacitación había seguido desde 1975 un proceso de rigurosa siste

matización, recuperando las experiencias de los Instructores y Capacitadores Tu

tores en reuniones nacionales de evaluación y actualización. En la reestructuración 

del programa de formación para las figuras docentes, efectuada en 1984, se to

maron en cuenta las enseñanzas obtenidas y los materiales generados hasta en

tonces. Se estableció un sistema modular y se crearon nuevos materiales, que in

cluían textos básicos para el Instructor Comunitario y para el equipo responsable 

de las funciones técnico-pedagógicas - los Coordinadores Académicos-, así como 

un banco de reactivos para la evaluación continua de los alumnos de los Cursos 

Comunitarios. 

Acciones de fortalecimiento a los programas educativos. Para enriquecer el traba

jo académico de los programas en operación, surge en 1982 el Programa de In

vestigación y Recopilación de Trad iciones Orales Populares (PIRTOP), en 1987 la 

Radio Comunitaria y en 1988 se delinea la aplicación del Programa de Educación 

para la Salud Comunitaria. 

Por otra parte, con la finalidad de ampliar las posibilidades de acceso a 

la educación primaria se diseño en 1984 el Programa de Financiamiento Educa

tivo Rura l (Fiducar), para otorgar apoyos económicos a fin de sufragar los gastos 

de traslado u hospeda jes de las niñas y los niños que debían estudiar en una lo

cal idad cercana por carecer de servicio educativo en su loca lidad de origen. 

Se aprovecha la experienc ia ( 1989- 1995) 

En los planteamientos de la SEP en el Plan de Modern ización de la Educa

ción Básica se asume oficialmente que el CONAFE rep resenta una alternativa só

lida de Educación comunitaria. 

Análisis de la filosofía y la práctica de la Educación Comunitaria. En diversos fo

ros de consulta organizados por el CONAFE -en los que participaron expertos en 

educación rura l, autoridades y personal técnico institucional, figuras docentes y re

presentantes de las comunidades atendidas- se anal izaron los sustentos teórico

metodológicos de la Educación Comunitaria y se definió una estrategia para el tra

ba jo comunitario del Instructor, en la cual se retoma el enfoque de la 
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investigación-acción. Se dieron pautas para que la Instructora y el Instructor invo

lucraran a la población local en acciones de diagnóstico, planeamiento y trabajo 

en torno a la problemática sentida por los habitantes. 

Por otra parte, se inicia un seguimiento puntual del Manual de/Instructor 
Comunitario con el propósito de actual izar sus contenidos, y se incorporan los 

avances en investigación educativa y los cambios que la SEP había realizado a sus 

programas de estudio y a los libros de texto gratuitos del nivel primario. La nueva 

propuesta, que se desarrolló entre 1989 y 1992, estableció, además, una nueva 

equiva lencia nivel-grados con el propósito fundamental de consolidar el aprendi

zaje de la lengua escri ta, por lo que desde entonces el Nivel 1 corresponde curri

cularmente a 1 ºy 2º grados, el Nivelll a 3º y 4º y el nivellll a 5º y 6º grados. 

Se estructura el Programa Preescolar Comunitario en 1990, para ampliar 

el rango de atención y extender el servicio educativo hacia las niñas y los niños de 

4 años. En el mismo año surgen como alternativa de este nivel los Centros Infanti 

les Comunitarios, donde la figura docente es un miembro de la localidad capaci

tado por el CONAFE. 

En el renglón de capacitación se establecen directrices más precisas para 

la formación de las figuras docentes, incorporando cambios en los sustentos teóri

co-metodológicos de la Educación Comuni taria y en los aspectos pedagógicos de 

los programas. 

Diversificación de los servicios educativos. Por demanda expresa del gobierno fe

deral, el CONAFE inicia en 1994 la atención educativa de la población infantil in 

dígena residente en localidades con el perfil de atención institucional, haciendo, 

en primera instancia, las adecuaciones pertinentes a los programas Cursos Comu

nitarios y Preescolar Comunitario. 

En el mismo año se inicia el diseño curricular específico para responder a 

las necesidades y características culturales de la población infantil migrante, al ha

cerse evidente la infinidad de adecuaciones que la propuesta operativa y pedagó

gica del Programa Cursos Comunitarios requería para atender a estos grupos es

colares pluriétnicos.3 En un principio, se sistematiza la experiencia de atención 

preescolar y primaria con esta población, acumulada desde 1989. 

3 Los alumnos migran/es se atienden educativamente en campamentos agrícolas en los que residen temporal· 
mente al acompatiar o sus padres, que se controlan como ¡omaleros para la siembro o cosecha de diversos pro· 
duelos agrícolas. En el grupo escolar confluyen alumnas y alumnos de elnios y lugares de procedencia distintos . 
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Surge en 1994, en el seno institucional, la vertiente Programas Compen

satorios como una línea de trabajo importante para combatir el rezago educativo 

en el med io rural a partir de recursos económicos, infraestructura y capaci tación 

a las escuelas y maestros de escuelas multigrado del sistema de la SEP. 

Mayor apoyo y reconocimiento de las figuras docentes. A partir de 1991 se im

pulsa la rea lización de reuniones nacionales y regionales con jóvenes prestadores 

de servicio social y becarios de CONAFE, para recuperar su experiencia, aporta

ciones y demandas en los programas institucionales. 

Posteriormente, en 1994 son otorgados los apoyos paralelos para los Ins

tructores Comunitarios y los Capacitadores Tutores, consistentes en montos econó

micos para financiar su alimentación, hospedaje y traslado en los diferentes mo

mentos de formación, con un impacto positivo en la ca lidad de vida de los jóvenes 

y en el abatimiento de los índices de deserción de las figu ras docentes. 

Se institucionaliza el premio CONA FE, que consiste en un reconocimiento 

económico al desempeño sobresaliente en las funciones de las Instructoras y los 

Instructores Comunitarios y de los Capacitadores Tutores. Los propios compañeros 

seleccionan a los ganadores de los premios en cada entidad federativa y se hace 

entrega de los mismos en una ceremonia oficial. 

Se consolida el q uehacer del CONAFE ( 1 99G-2000) 

Descentralización de las acciones. Como parte de los planteamientos de la políti

ca educativa nacional, el CONAFE enfa tiza los procesos de descentralización y 

simplificación administrativa al otorgar mayor autonomía y representatividad le

gal a las delegaciones. Entre otros aspectos, se confiere a las autoridades estata

les la facultad de real izar licitaciones para la compra de mobiliario y mater iales 

escolares, procesos que habían estado a cargo del área central. Esta medida re

dunda en el abatimiento de los tiempos de entrega de los materiales didácticos y 

escolares y del equipamiento de los centros educativos. 

También promueve la descentra lización de las mismas delegaciones hacia 

centros regionales y microregionales, creando oficinas más cercanas a los centros 

educativos. El contacto más directo permite dar solución oportuna a la problemática 

logística y pedagógica que plantean los docentes o los habitantes de las localidades. 
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Por otra parte, se integran las dos vertientes de acción del Consejo, Edu

cación Comunitaria y Programas Compensatorios, en el nivel de estructura orgá

nica, con coordinación, apoyo e influencia mutuos en sus fundamentos, estrategias 

operativas y financieras. 

Impulso a la calidad educativa. Durante el ciclo escolar 1997- 1998 se instaura un 

nuevo modelo de participación de las figuras docentes con la ampliación del pe

ríodo de servicio social educativo a dos años, y el período de beca posterior al 

mismo, a 50 meses. Hasta entonces el esquema había sido un año de servicio y 

30 meses de beca. 

En el mismo ciclo surge, tamb ién en ca lidad de servidor social educativo, 

la figura del Asistente Educativo, para apoyar de manera cercana el trabajo de 

los Capaci tadores Tutores. 

Incorporación de recursos tecnológicos. Se canalizan mayores recursos para la 

modernización y el equipamiento de las delegac iones estatales, al incorporar a to

do el perso.nal institucional al acceso de una red informática interna y al servicio 

de la internet, lo que ha repercutido en una comunicación más ágil y mayor opor

tunidad en la torna de decisiones. 

Surge el proyecto Tele Educación Comunitaria, en 1998, que posib ilita la 

transmisión de programas educativos dirig idos a los habitantes de las comunida

des locales, alumnos e Instructores, utilizando la Red Satelita l de Televisión Educa

tiva Satelital (Edusat). 

Integración de un modelo educativo para la diversidad. Al lograr la conclusión de 

la propuesta educativa para indígenas en 1 996 y para la población rnigrante en 

1998, el CONA FE asumió la necesidad de integrar sus programas y modalidades 

educativas a partir de los ámbitos filosóficos, normativo, operativo y pedagógico. 

La integración se basa en las necesidades e intereses de los estudiantes y la pobla

ción en general, el diseño de una intervención docente que propicie experiencias 

de aprendizaje propias y una organización multinivel que facilite la interacción, 

reconociendo la diversidad (cultural, de edad, desarrollo cognoscitivo) corno ven

ta ja pedagógica en un marco intercultural. 

Con base en esta perspectiva integradora se in icia en 1997 el modelo Au

la Compartida, el cual , además de dar respuesta a la presencia histórica de niñas 

y niños oyentes en las aulas de primaria y resolver la restricción normativa de im

plantar servicios para grupos escolares de dos o tres alumnos, intenta fundamen-
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ta lmente, lograr una alternativa de articulación curricular y metodológica entre 

preescolar y primaria , al atender ambos niveles en un solo espacio escolar. 

Con el propósito de lograr la integración de la educación básica comple

ta, en 1 997 se defin e una propuesta curricular abierta para atender las necesida

des educativas de posprimaria en las localidades con ese perfi l de atención. Para 

ello, inicialmente, se analizan las experienc ias p iloto que se habían tenido en dis

tintos períodos de la vida institucional, a fin de brindar una educación más allá del 

nivel primario. 

Recientemente, en 1999, se logró estructurar una matriz común de compe

tencias educativas para la primaria comunitaria del CONAFE en sus distintas mo

dalidades de atención y se cuenta, además, con lineamientos operativos que con

sideran los elementos compartidos y diferenciales de los programas del Consejo y 

sus modalidades. 

Congruente con una perspectiva de revaloración, preservación e impulso 

a la diversidad cu ltural, en 1999 se crea el proyecto Caravanas Culturales, con la 

cual se trabaja en tres líneas: fomento de la lectura, artes plásticas y artes escéni

cas, a parti r de los resultados de un diagnóstico comunitario inicial. 

En la actualidad se fortalece la función de educador del Instructor Comu

nitario en todos los ámbitos y dimensiones de la vida comunitaria, abandonando 

definitivamente la concepción de esta figura como un promotor directo del desa

rrollo comunitario, si bien no se descarta el apoyo que puede ofrecer en los nive

les de orientación y asesoría para mejorar la infraestructura y las condiciones ge

nerales de vida de la población local. 

Por otra parte, se ha diseñado un programa de formación para que los 

Capacitadores Tutores puedan asesorar con calidad los distintos servicios educati

vos que conforman la microregión a su cargo, y se han reforzado las acciones de 

formación de los equipos técnicos institucionales con distintos talleres, estructura

dos a partir del diagnostico de necesidades de capocitación en el marco de los 

programas educativos; para ello se han otorgado facilidades a fin de que el per

sonal pueda acceder a diversas opciones en el nivel de posgrado. 

Investigación, evaluación y divulgación del quehacer institucional. Se han reorien

tado las actividades de investigación educativa en el Consejo para responder a las 

neces idades de los programas educativos, y se encuentra en proceso de diseño un 

sistema de indicadores de evaluación de la Educación Comunitmia. Asimismo, se 
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ha dado impulso al Centro de Documentación del CONAFE, para convertirlo en 

una instancia especializada en educación rural , específicamente en Educación Co

munitaria. 

Además, se han emprendido acciones para difundir nacional e internacio

nalmente el quehacer educativo del CONAFE: se han organ izado foros académi

cos para intercambiar experiencias de educación rural en México y en otros paí

ses, así como para divulgar las propuestas educativas de otras instituciones del 

sector y del público en general. 

Educación co1nunitaria 
Evolución 

La Educación Comunitaria evolucionó desde una perspectiva que enfatiza 

el desarrollo de la comunidad, en el cual el Instructor combina las tareas escola

res con actividades encaminadas a elevar el nivel de vida en las pequeñas ronche

rías (gestoría, técn icas de cu ltivo, entre otras), hasta un enfoque que se centra en 

el reconocimiento de las prácticas y saberes de los habitantes, como punto de par

tida para todas las propuestas de enseñanza y, en consecuencia, de reflexión y 
confrontación con otras formas de pensar y hacer. 

Para el diseño y desarrollo de los programas educativos del Consejo se 

parte de concebir lo alternativo en términos de la adecuación de los modelos pe

dagógicos a las necesidades de los diferentes grupos y poblaciones rurales. En es

te sentido, lo alternativo no consiste en ser distinto del sistema educativo de la SEP, 

sino ser un sistema considerando sus peculiares condiciones de vida y trabajo, así 

como las demandas y expectativas determinadas por el contexto y la cultura de ca 

da grupo. 

Enfoque ele Ié1 Ectuccl c ión Con1unitari0 

En la perspectiva educativa actual, destaca el propósito de contribuir a la 

adquisición y el desarrollo de competencias que posibiliten a los docentes, escola

res y a la comunidad local ser individuos competentes. Esto se entiende como la 

posibi lidad que tienen las personas para reconocer, analizar y resolver tanto situa

ciones de la vida coti diana como otras novedosas o complejas, a partir de sus ha

bilidades, conocimientos, estrateg ias, actitudes y valores. 
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En consecuencia, concebimos el proceso educativo como el con junto de es

trategias, técnicas, modos de interacción y estilos de enseñanza que propicia ex

periencias de aprendiza je significativas al tomar como punto de partida lo que son 

y saben hacer (en términos de su cul tura, conocimientos y experiencia) tanto el do

cente corno el alumno. 

La Educación Comunitaria enfatiza la reflexión sobre la riqueza que ofre

ce la diversidad, promoviendo intencionalmente un diálogo intercultural perma

nente que permita aceptar lo diferente y construir nuevas actitudes, valores y co

nocimientos, así como redimensionar y fortalecer la identidad personal y colectiva . 

L él clivcrs id <-1CI corno vcntaj <-1 pecl<1g(>gic8 

Otra característica de los programas, en el marco de la Educación Comu

nitaria, es el traba jo con grupos escolares heterogéneos, conformados por alum

nas y alumnos de diversos niveles de la educación básica y distintos conocimien

tos, intereses y ritmos de aprendiza je y, en el caso de grupos indígenas y 

migrantes, por niñas y niños que poseen lenguas y culturas distintas. Estas carac

terísticas se recuperan y traba jan desde una perspectiva didáctica que considera 

que la diversidad enriquece la práctica pedagógica, de tal manera que el docen

te propicia la interacción entre los alumnos, como eje metodológico central para 

la construcción del conocimiento. 

El enfoque educativo intercultural busca preparar a los alumnos para la 

convivencia con el otro, sea cual sea su diferencia, admitiendo y respetando sus 

pecul iaridades. Se reconocen los puntos de encuentro entre las culturas y se traba

jan las valoraciones y categorizaciones mediante las cuales se estigmatizan. Esta 

propuesta se dirige tanto a quienes discriminan como a quienes son discrimina

dos, para propiciar una mayor comprensión cultural y combatir los preju icios que 

di ficul tan vivi r en la diversidad, derivados de los estereotipos construidos. 

Currículo base1clo en c o tnpc tcnc ié.lS 

Hoy más que nunca es necesario cuestionar el sentido y la utilidad de la 

escuela en la vida cot idiana y real de los su jetos, ya que lo que se aprende en las 

aulas resulta muchas veces inaplicable y la acción escolar no ha logrado reducir 

sign ificativamente las desigualdades sociales. 
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Por ello, el CONAFE asume el compromiso de diseñar una escuela para la 

vida que pos ibi lite el análisis y la reflexión de la real idad, considerada una cons

trucción social dentro de la cual los conocimientos y hechos culturales cobran sen

tido como esfuerzos para dar respuesta a esta realidad cambiante y dinámica que 

nos presenta retos permanentes. 

Como respuesta a los propósitos institucionales de formar para la vida, se 

concibió un currícu lo basado en competencias que nos permite partir de las nece

sidades e intereses cognoscitivos y afectivos del alumno, a la vez que se toman en 

cuenta las demandas del contexto. 

Un currículo que se propone el desarrollo de competencias también de

manda a las diferentes áreas y disciplinas del conocimiento que superen la etapa 

de fragmentación y especialización, y aprendan a dialogar para ser útiles a la for

mación integral de las personas. Las diferentes áreas siguen siendo importantes en 

tanto nos proporcionan diversos fi ltros que son tej idos para comprender la real i

dad del mundo. 

Actualmente, están en la última fase de prueba las competencias para ni 

vel preescolar, y ya terminadas y en la etapa de prueba piloto las correspond ien

tes al nivel primario en las modalidades di rigidas a la población rural mestiza, in

dígena y migrante. 

En los programas del CONAFE para los niveles de preescolar y primaria, 

las competencias se han organizado en cinco ejes curriculares que parten de las 

necesidades básicas de los estudiantes y permiten abrir la perspectiva de vida ha 

cia la dimensión de la imaginación, el deseo y los sueños; es decir, formar a los 

sujetos como creadores de nuevas realidades. 

El eje Comprensión del medio naturat social y cultural, propicia una posi

ción crítica ante la vida personal, familiar, social y cultural, que se desarrolla en 

relación con un espacio geográfico y un tiempo específico para comprenderlo, res

petarlo y mejorarlo. 

El eje Comunicación, considera el uso funcional de diversos lenguajes pa

ra formar usuarios eficientes de la lengua materna y de la segunda lengua (espa

ñol, para la población indígena), a fin de que comuniquen y conozcan suspensa

mientos, sentimientos y creencias y desarrollen la capacidad de disfrutar la lectura, 

. la escritura y la oralidad. 

El eje Lógica matemática, implica la pos ibilidad de pensar lógicamente, de 

enfrentarse a situaciones problemáticas, identificando y relacionando los datos y 
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anticipando las soluciones para así conocer, organizar, clasificar y cuantifi car la 

realidad. 

El eje Actitudes y valores para la convivencia, favorece la construcción de 

la identidad, la autoestima, la aceptación y el respeto por las d iferencias, y la par

ticipación democrática en un contexto que reconoce y valora la diversidad cultu

ral y de género. 

El eje Aprender a aprender, facilita el desarrollo de estrategias para 

aprender no sólo en la escuela sino en todos los ámbitos presentes y futuros de la 

vida. Niñas y niños aprenden a organizar su pensamiento, desarrollan la concien

cia de lo que hacen, autoevalúan sus aprendizajes e identifican cómo y qué apren

den para aplicar estos procesos, de manera consciente, a nuevas situaciones. 

Las competencias generales que se espera que desarrollen las niñas y ni

ños a l término de la educación primaria se presentan en mapas. El lenguaje en 

que están redactadas permite al docente identificar tanto las acciones concretas 

que se rea lizan como el proceso de reflexión que se provoca, de tal modo que su

gieran y orienten las estrategias didácticas pertinentes que se real icen en el aula. 

Las competencias no aparecen de un momento a otro: se van conforman

do poco a poco, en un proceso que va desde lo más cercano a la vida infan til has

ta lo exploración de pensamientos y espacios más universales en distintos tiempos. 

Las competencias se presentan en los tres Niveles en que el CONAFE or

ganiza los seis grados de educación primario, articulados en forma progresiva, de 

tal manera que cada Nivel representa el antecedente del siguiente. 

En el Nivel ! se seña lan acciones concretas para explorar con interés situa

ciones familiares y conocidos. También se inicia el análisis de lo que se investiga 

en d iferentes fuentes y se desarrollan los elementos básicos del lenguaje. 

En el Nivel 11 se espera que los estudiantes puedan combinar dos o tres es

trateg ias, util icen menos los apoyos concretos para comprender y expl icar los di

versos temas de interés y analicen no sólo lo local, sino también lo regional y no

cional. Igualmente se propone que establezcan nuevas relaciones y desarrollen 

mayor conciencio de lo que hacen, cómo lo hacen y dónde lo pueden utilizar; que 

puedan expresarse oralmente, y que argumenten con confianza sus ideas en for

ma oral y por escrito. 

En el Nivel 111 se propicia que los alumnos logren establecer múlti ples rela

ciones; anticipar, predecir y difundir ideas, situaciones y hechos en diferentes con-
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textos y tiempos; que sean capaces de plantear sus ideas, en forma oral y escrita, 

para convencer a otros, y que fundamenten sus acuerdos o desacuerdos con diver

sos puntos de vista y lomen posiciones relativas a la información obtenida en dis

tintas fuentes. Por otro lado, se busca que sean capaces de establecer estrategias 

de traba jo, de manera individual o colectiva, adecuadas a diferentes situaciones. 

Las competencias de cada Nivel se presentan en el mapa de competencias 

con sus indicadores. Los indicadores son manifestaciones que proporcionan infor

mación acerca de lo que cada estudiante domina y puede hacer solo, y de aque

llo para lo cual todavía necesita ayuda. Esta información es la base para que la 

Instructora y el Instructor diseñen experiencias de aprendizaje intencionado y pa

ra que las alumnas y alumnos participen en sus aprendiza jes y redacten compro

misos que deberán cumplir durante las actividades educativas. 

Scguitnicnto y evaluac ión 

En el CONAFE se concibe el seguimiento y la evaluación como procesos 

permanentes y activos que forman parte de la enseñanza y el aprendiza je. Perma

nentes, porque están presentes todos los días y a toda hora del trabajo educativo, 

y activos porque en ellos participan, con voz y voto, todos los actores: niñas y ni

ños, Instructoras e Instructores, madres y padres de familia, Capaci tadores Tutores, 

Asistentes Educativos y personal técnico de las delegaciones y oficinas centrales 

del CONAFE. 

El principal propósito del seguimiento y la eva luación, es apoyar el desa

rrollo de competencias que den a las alumnas y alumnos la posibilidad de forta

lecer su autoestima y autonomía para participar consciente y exitosamente en la 

toma de decisiones para sus vidas. 

La propuesta de segu imiento y evaluación de los aprendiza jes destaca la 

evaluación formativa a través de la observación del proceso de aprendizaje, a fin 

de identificar los factores que inciden en el progreso de los estudiantes, retroali 

mentar sus logros y diseñar acciones para interven ir de manera adecuada con la 

finalidad de potenciar sus aprendizajes. 

Parlic ipación cotnunit <-lria 

La participación de la comunidad se concibe en el marco de la Educación 

Comunitaria, por lo que el ob jetivo principal del CONAFE es apoyar la reflexión 

de la comunidad en torno a su realidad, para que sean los miembros lo que ex-
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presen cuáles son sus necesidades y cuáles de ellas consideran de mayor impor

tancia para iniciar su p lan de trabajo anual. 

Así, se propicia que los miembros de la comunidad, a partir de sus prác

ticas cotidianas, trabajen para resolver sus necesidades, contrastando lo que sa

ben con otras formas de pensar, tanto empíricas corno científicas. A través de ese 

proceso se construyen nuevos conocimientos que los impulsan a la realización de 

sus expectativas. 

Actores de. la educación con1unitaria 

En el CONAFE se concibe a los participantes de la acción educativa insti

tucional corno actores y no solamente corno destinatarios o servidores sociales 

educativos (en el caso de las figuras docentes), en el supuesto de que todos lo que 

intervienen en el espacio educativo contribuyen, aportando sus saberes, capacida

des, intereses, creencias y entusiasmo, a la generación de nuevos conocimientos, 

que se transforman y enriquecen en la práctica pedagógica cotidiana. 

Las nií1as y los niíios 

Me gusta jugar, hacer costura, trabajar y estudia r. Cuando yo tenía 6 años, me 
llevaron a Acámbaro unos tíos y mis papás. Me gustaría trabaja r en una ciudad, 
me gusta hacer cuentas, leer, pero casi escribir no. Me gusta lavar mi ropa, ba
rrer, trabajor paro tener dinero; cuando yo era chiquita tenía pocos juguetes, 
ohora tengo más. 

Claudia Torres Sandoval, 1 O años 
Tuxpan Michoacán 

El niño rural - indígena y rnigrante-, corno cualquier otro juega, corre, ha

ce travesuras y sueña, pero, además, contribuye, dentro y fuera de casa, en los 

trabajos familiares. 

La niñez es una etapa muy corta para las pequeñas y los pequeños que 

ati ende el Consejo; desde muy temprana edad asumen determinadas responsabi

lidades que, asociadas con su género, les permiten ir aprendiendo a. través de la 

experiencia lo que significa ser mujer y ser hombre dentro de su contexto cultural 

de vida. Al traer leña, acarrear el agua, cuidar a los hermanitos, realizar las la

bores domésticas, preparar los al imentos, acompañar al padre o al hermano ma

yor a las labores del campo, las niñas y los niños se preparan para ser madres y 

padres en el futuro. 
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Al CONAFE le interesa enseñar a pensar, por lo que concibe al educando 

como un sujeto activo con posibilidades de desarrollar sus capacidades cognosci

tivas, volitivas y emotivas. Por ello se toman en cuenta sus saberes, inquietudes, in

tereses y necesidades para evaluar y reorientar, en su caso, tanto estrategias de 

intervención y formación docente como materiales y juegos didácticos. 

El aprendizaje debe ser significativo para la niña y el niño, de tal forma 

que lo puedan utilizar para resolver problemas de su vida presente. Lo anterior re

quiere, entre otros aspectos, que el hecho educativo se realice en un clima de apo

yo y respeto dentro del grupo escolar y qtienda las necesidades individuales en un 

contexto real. 

Con ese enfoque, durante el ciclo escolar 1 999-2000 se atendieron 

326.41 O niños y jóvenes, que asistieron a alguno de los programas de educación 

básica que ofrece el CONAFE en todo el país (véase gráfica 4).4 

Servidores socia les educativos 

De ser egresado de secundaria, pasé a ser lodo un personaje: ¡el maestro! Se me 
comenzó a tratar como alguien especial en la comunidad, transformándome con 

ella en motor de la misma. 

Mariano Méndez Corona 

Instructor Comunitario Veracruz 

Instructor Comunitario. El joven del medio rural se incorpora rápidamente al mun

do del trabajo, por lo que el concepto de adolescencia no se ve reflejado en sus 

inquietudes y actividades. Sus aspiraciones van encaminadas a estudiar; sin em

bargo, las carencias económicas le impiden realizar sus expectativas. Tiene que 

buscar un trabajo que le permita mejorar su vida familiar. En ese contexto, el CO

NAFE se convierte en una opción para que estos jóvenes puedan cumpl ir sus an

helos. En el transcurso de su servicio social educativo cambian sus expectativas y 

amplían su grado de responsabilidad y compromiso social. 

Las aportaciones de la investigación educativa nos han llevado a precisar 

la función de la Instructora y el Instructor Comunitario como mediadores que favo

recen experiencias de aprendizaje permanentes. Por ello se propicia el desarrollo 

4 CONAFE, Dirección de Planeación, datos al 30 de diciembre de 1999. 
5 Véase la descripción del concepto competencias docentes que se explica en este mismo capítulo, en el apar· 
lada "Formación docente". 
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de competencias docentes,s de tal manera que los jóvenes logren comprender y 

actuar en su realidad y pensar hacia el futuro. 

Respecto a los 32.602 jóvenes que prestan su servicio social como Instructo

ras e Instructores Comunitarios en los distintos programas educativos y sus modali

dades -considerando a los docentes que participaron en las acciones de fortaleci

miento educativo durante el ciclo escolar 1999-2000 (véase gráfica 5)-, se destacan 

como rasgos comunes el rango de edad entre 14 y 24 años, su origen rural , su es

colaridad de secundaria o bachillerato y su compromiso para arraigarse y estable

cer vínculos afectivos con niñ~s, niños y demás miembros de la comun idad. 

Las Instructoras y los Instructores que atienden comunidades indígenas son 

hablantes de la lengua de la localidad donde prestan su servicio, o de la lengua 

mayoritaria del grupo escolar que atienden, en el caso de los campamentos agrí

colas o de los albergues indígenas. 

En las localidades en que la pobreza extrema de sus habitantes no permite 

cubrir gastos de alimentación y hospedaje del Instructor, se elige un miembro de la 

localidad para ser el Agente Educativo que atenderá el grupo de preescolar en la 

modalidad Centro Infantil Comunitario. Es una persona joven o adulta, madre o pa

dre de familia, que debe saber leer, escribir y las operaciones aritméticas básicas. 

Las Instructoras y los Instructores de posprimaria tienen como antecedente in

dispensable haber sido docentes en algún otro programa o modalidad del CONAFE. 

Capacitadores Tutores y Asistentes Educativos. Los Capacitadores Tutores son jóve

nes seleccionados por su destacada labor entre los Instructores Comunitarios de al

guno de los programas educativos del CONAFE y sus modalidades. La delegación 

en cada entidad federativa los invita a que participen en el siguiente ciclo escolar 

para capacitar, apoyar y orientar a las Instructoras y los Instructores Comunitarios 

a partir de su experiencia docente. Durante ese segundo año de servicio tienen la 

opción de seguir estudiando en el sistema abierto o asistir a cursos de nivelación. 

lomé mi papel en serio, siempre lraté de no fa llar, cumplía can mis clases, toma
ba en cuenta lo aprendido en las reuniones de tutoría, siempre respeté la cuhu ra 
y la fo rma de vida de la comunidad para desarrollar mi labor docente. 

Sidronio Galnich Rosos 
Capacitador Tutor 

Zona Acayucan, Veracruz 
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Para asegurar la visita constante de las Instructoras y los Instructores Co

munitarios se han conformado microregiones con 1 O comunidades cada una. Así, 

los 3.137 Capacitadores Tutores que colaboran en el ciclo escolar 1999-2000 
orientan a los docentes de forma permanente {véase gráfica 5). 

Los Asistentes Educativos también se seleccionan de entre los mejores Ins

tructores o Capacitadores. El número de esta figura en el ciclo escolar que se men

cionó es 382, y su función es coordinar y apoyar a los Capacitadores Tutores en 

sus actividades, así como llevar a cabo un plan de apoyo pedagógico con las ni

ñas y lo niños que requieran apoyo especial {véase gráfica 5). 

Con el fin de favorecer el arraigo de los docentes en las comunidades y 

regiones asignadas, y para apoyar su formación integral, y principalmente su de

sarrollo afectivo y social, existe el Programa Docente en Servicio, que en cada de

legación organiza y ofrece talleres de autoestima y orientación, además de activi

dades artísticas, literarias y recreativas. 

Becarios 

Mi experiencia me sirvió como forjadora de carócler, debido a la edad en el que 
inicié en ésta y desde luego la manera e n que afronto la vida, que es luchar gran
demente para alcanzar mis metas. Después de ser.lnstruclora Comunitaria, me di 
cuenta de que el servicio engrandece e l alma y fortalece el espíritu y prepara a l 
ser humano para a frontar con éxito g randes retos. 
Carmen lucía Guerra Palma 

Coordi nadora 
Delegación del CONAFE en Chihuahua 

Al término del servicio soc~al educativo que realizan los jóvenes en el CO

NAFE se les otorga una bk~a, hasta por cincuenta meses, para que realicen los es

tudios de su elección.' En· la gráfica 6 se puede observar la distribución, en los dis

tintos niveles y opciones educativas, de los 29.906 becarios beneficiados durante 

é1 ciclo escolar 1998- 1999. En el ciclo 1999-2000 existen 33.435 jóvenes que go

zan de este apoyo para su continuidad educativa {véase gráfica 5). 

Los jóvenes becarios se reúnen con los docentes en servicio para aportar 

sus experiencias, las mismas que también ofrecen en periódicos y boletines. Mu

chos jóvenes deciden impartir talleres artísticos y culturales o actividades deporti 

vas a las comunidades locales en donde fungieron como Instructores o a la pobla

ción ·en: ,general en otras localidades. La experiencia acumulada durante su 

servicio social los ayuda a superar, con mayor facilidad que otros jóvenes, los obs

táculos que la·vida y la escuela les presentan. 
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Para apoyarlos en la organ ización de las actividades mencionadas, así 

como para ofrecerles espacios de encuen tro estatal, regional y nacional, existe en 

cada delegación un Programa de Estudios Docentes que los sigue vinculando con 

el CONAFE. Este programa también se encarga de llevar un seguimiento de sus 

estudios. 

A partir del ciclo escolar 1996-1997, en que el modelo de participación 

de las Instructora s y lo Instructores se amplía de uno a dos años y se da la opción 

a los jóvenes de estudiar en el sistema abierto durante el segundo año de servicio, 

el Programa de Estudios a Docentes tiene la responsabilidad, también de la vincu

lación con diferentes instituciones educativas con la finalidad de organizar este 

apoyo adiciona l. 

Esquen1a de partic ipac ió n de las figuréls d ocentes 

En el cuadro 3 se puede observar el esquema de participación de los jó

venes y los montos que reciben durante el ciclo escolar. Todas las figuras que pres

tan un servicio social educativo reciben un apoyo económico mensual, lo mismo 

que un apoyo paralelo para transporte, alimentación y hospedaje, con la finali

dad de que asistan a las actividades de formación y capacitación mensuales. 

El Coordinador Académico forma parte del personal del CONAFE; por sus 

estudios profesiona les o su amplia experiencia en los programas comunitarios se 

encarga de elaborar, preparar e impartir la capacitación a los Capacitadores Tu

lores y a los Asistentes Educativos. 

Lcl cornuniclact en e l CONAFE 

Para que podamos darles de comer a los Instructores sería bueno que les ma n
daran una despensa, porque con la crisis ya no podemos darles como antes. En 
a lgunos luga res han preferido que sus hijos se queden sin escuela, porque no tie
nen ni qué darle allnslructor ni un lugar donde se duerma. 

Cristóbal Baxin Málaga 

Presidente de la APEC 
Santa Ana, Municipio Ángel R. Cabada, Veracruz 

Una comun idad construye su identidad cuando comparte intereses, caren

cias, logros y problemas; formas de subsistencia, producción y recreación; costum

bres alimentarias, de vivienda y salud, además de la cosmovisión que encierra su 

lengua. 
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Por tal motivo, la concepción de comunidad que se asume en la práctica 

de Educación Comunitaria, y le da sustento, considera secundarias las delimitacio

nes territoriales o las características del entorno natural , en tanto que hace relevan

te la dinámica cotidiana de procesos culturales que permiten la construcción de lo 

comunitario. 

Las pequeñas comunidades que atiende el CONAFE están conformadas en 

su mayoría por personas de la misma familia, lo que implica tanto una población 

organizada y unida como una desunida y en conflicto por problemas derivados 

de herencias o posesión de la tierra, entre otras cuestiones. 

Las 43.599 localidades atendidas durante el ciclo escolar 1999-2000 -de 

las cuales 30.451 se atienden directamente y 13.148 de manera indirecta (véase 

cuadro 4)- tienen entre 100 habitantes o menos y hasta 500; en promedio, la ma

yoría tiene 50 habitantes. Se encuentran alejada de los núcleos de población ur

bana y presentan una deficiencia o carencia en los servicios básicos (agua pota

ble, drenaje, alumbrado público, vías de comunicación, entre otros). 

En el caso de las comunidades indígenas, las cond iciones de marginación 

y dispersión geográfica son más acentuadas. Por esos motivos las opciones de otro 

sistema educativo son prácticamente inaccesibles para este tipo de comunidades. 

Algunas optan por enviar a sus hijos a los albergues atendidos por el Instituto Na

cional Indigenista, ubicados en comunidades que cuentan con escuela y un maes

tro de la Dirección General de Educación Indígena. Esto provoca la ruptura de la 

estructura familiar y el desarraigo de la población . 

Las fami lias que habitan en las comunidades atendidas por el CONAFE 

subsisten de la producción agraria para el autoconsumo, la cría de an imales en 

pequeña escala, la producción artesanal o la pesca. En menor medida, se dedi 

can a la explotación de bosques y minerales. 

El analfabetismo y la primaria inconclusa son los perfi les escolares más co

munes de las personas adultas, y en el caso de las comunidades indígenas el re

zago educativo es mayoÍ·. 

Existen en nuestro país microcomunidades que no tienen cinco alumnos 

demandantes, número mínimo requerido para la apertura de un grupo escolar. En 

estos casos existe un programa de atención indi recta, el de Financiamiento Educa

tivo Rural (Fiducar), cuyo propósito es otorgar una beca para que las niñas y los 

niños puedan realizar sus estudios de primaria o secundaria. 
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El otorgamiento de estas becas se da a través de un conven io celebrado 

entre el padre de familia y el CONAFE, en el caso de tratarse de la modalidad de 

apoyo para el transporte a una localidad cercana. Para la modalidad de hospe

daje también debe firmar el depositario elegido por los padres de fami lia para que 

la niña o el niño viva en su casa y pueda asistir a la escuela. 

Asociación Pr01noto ra ele EduCé1ción Conntnitaria 

Los lnstruclores, generalmente, son jóvenes que trabajan muy bien, porque no fa l
tan y a ellos les debemos que nuestros hijos puedan ser mejores que nosotros; les 
tienen paciencia y los enseñan a manejarse mejor en la vida. 
A veces nos tocan lnstruclores que no se adaptan a nosotros; por eso es necesa
rio que los capaciten bien, que sean de rancho, como nosotros, o que les digan 
bien cómo vivimos y sobre todo que sean serios y respetuosos para que no ten· 
gan problemas de novio. 

Conclusiones de la reunión nacional de la APEC 
Tuxpan, Veracruz 1996 

La instalación de un servicio educativo depende de la aceptación por par

te de la comunidad, y es común que sea ella misma la que sol icite al CONAFE el 

servicio. En otras ocasiones son las autoridades municipales o estatales quienes lo 

demandas, o bien la detección de la necesidad del servicio es resultado de un es

tudio de microplaneación que realiza cada delegación con el apoyo de las Instruc

toras y los Instructores. 

Con el fin de satisfacer sus necesidades educativas, los miembros de cada 

comunidad establecen un convenio con el CONAFE y forman la Asociación Pro

motora de Educación Comunitaria (APEC). En este convenio se establecen los de

rechos y obligaciones de ambas parles. 

Corresponde al CONAFE enviar al Instructor Comunitario debidamente 

capacitado y formado para llevar a cabo su función docente en el marco de la 

Educación Comunitaria, por lo que es fundamental que realice un diario de cam

po en el que registre las prácticas y saberes que son la base para adecuar el pro

grama educativo que impartirá a la real idad y necesidades de cada comunidad. 

A l vivir en la loca lidad, la Instructora o el Instructor deja de ser un agente externo 

y se convierte en un miembro de la comunidad, que organiza momentos de refle

xión con la población en su conjunto. 
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El CONAFE aporta mobiliario, material escolar para cada alumno, mate

rial didáctico para la Instructora o el Instructor, una biblioteca conformada por 140 
ediciones institucionales, más 31 ejemplares de los Libros del Rincón de la SEP. Asi

mismo, se otorga al Instructor un equipamiento de artículos personales, como bo

tas, gorra catre y cobija; en vmias ocasiones también se le proporciona despensa 

alimentaria, que compar te con la familia que lo hospeda. 

Como organismo representativo de la comunidad, la APEC interviene en 

la definición del programa en el que se va a participar, en el horario de clases 

-para que responda a sus requerimientos de trabajo-, en la dotación de un local 

para la instalación del au la o en la construcción de la misma -con apoyo econó

mico de los Programas Compensatorios- y en dar seguridad a la Instructora o el 

Instructor, así como alimentación y hospedaje. También está al tanto de la asisten

cia de este docente, situación que reporta mensualmente por escrito en la tarjeta 

de permanencia del Instructor, la cual es el requisito para que cada servidor social 

cobre el apoyo económico. 

Las funciones de las madres, los padres y otras personas de la comunidad 

local, a través de la APEC, no se limita a otorgar alimentación, hospeda je y segu

ridad a las Instructoras y los Instructores, sino que son un aspecto fundamental pa

ra la integración de la comunidad en el proyecto educativo. 

La estruc tura orga11iza ti va 

En la figura 1 se presenta un organ igrama del CONAFE en el que se de

talla la estructura de las delegaciones y, dentro de ellas, la que corresponde a la 

Jefatura de Programas Educativos, que es el área responsable de la operación de 

los servicios y de la formación de las Instructoras y los Instructores Comunitarios, 

Capacitadores Tutores y Asistentes Educativos, quienes representan las tres figuras 

de servidores sociales educativos. 

Cuando los servidores sociales pasan a ser becarios, su vinculación direc

ta en las delegaciones es con el área del Apoyo Logístico. 

En el cuadro 5 se puede observar el presupuesto que el Consejo destina a 

la operación de los programas educativos comunitarios. 

Fonnación Docente 

Otro de los elementos importantes y clave del éxito y permanencia del sis-
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tema educativo del CONAFE es el modelo de formación y capaci tación docente, 

q ue se concibe como una serie de tal le res prácticos y de reflexión constante, ba

sados en los principios ya mencionados de la Educación Comunitaria . 

Para el diseño de los programas de formación y capacitación se ha toma

do en cuenta el perfil de los servido res sociales educativos y las características de 

la población por atender, conformando un modelo de formación acorde con el en 

foque intercu ltura l en e l que se considera la diversidad como ventaja pedagógica 

y se pone énfasi s en e l desarrollo de competencias docentes. 

La formac ión docente debe propiciar: 

• El aprovechamiento de las hab il idades desarrolladas previamente por el edu

cador, afines a l hecho educativo. 

• El desarrollo de habilidades nuevas y específi cas que, aunadas a la experien

cia y saberes previos, permitan a l educador rea lizar intervenciones pedagó

g icas pertinentes y de calidad . 

Con1pc tcnc ias docentes 

Las competencias docentes pueden ser definidas como la forma práctica 

en que se articula e l conjunto de capacidades, ha bi lidades, a ctitudes, valores y es

trategias que posee un docente y que determinan el modo y los resultados de sus 

inte rvenciones pedagógicas. 

Las competencias docentes sólo pueden ser observadas, evaluadas y de

sarrolladas - como práctica s que son- en la propia a cción educativa, aun sus as

pectos teóricos. 

Para definir las competencias docentes es necesario identificar los factores 

principales que se ponen en juego dentro de un hecho educativo específico, to

mando en cuenta que no existe una fó rmula única para su realización. 

En la formación docente es necesario reconocer, además, que toda prác

tica educativa intencionada se conforma sobre la base de las creencias, hábitos, 

costumbres e información que poseen los su jetos involucrados, por lo que se debe 

partir de su cultura y experiencia previas. 

Una competencia docente implica la combinación de habi lidades de d iver

so tipo en la ejecució n o práctica pedagógica: 

• Habi lidades sociales, de participació n y de relación que se derivan de la for-
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ma de interactuar; es decir, de la actitud del sujeto frente a sí mismo y ante su 

trabajo y frente a los otros; sus alumnos, los padres y vecinos de la comuni

dad, los compañeros docentes y las au toridades involucradas en el hecho edu

cativo. Influyen también los lenguajes, saberes, creencias, aspiraciones y sen

timientos, así como la información que se incorpora día a día. Por último, se 

considera la acti tud y la forma en que el docente se relaciona con los bienes 

materiales de su trabajo, como objetos, espacios, libros, instrumentos y recur

sos didácticos. 

• Habilidades de comunicación, expresión y comprensión, orales y escritas, li

gadas a la docencia y el estudio, planeación, evaluación y producción de ma

teriales, ya sea en un contexto monolingüe o bilingüe. 

• Habilidades de pensamiento, que determinan la capacidad de aprender a 

aprender durante los procesos de investigación. Pensar, reflexionar y hacer re

laciones lógicas, permite la anticipación de resultados, la formulación de hi

pótesis de enseñanza y el manejo y la problematización de los contenidos 

educativos desde una perspectiva intercultural. Con el apoyo de la represen

tación es posible articular en la práctica lo histórico con lo actual, lo temporal 

y lo espacial, lo universal con lo particular, lo diverso con lo singular, y lo 

cuantitativo con lo cualitativo. 

• Habilidades de intervención didáctica, que definen la sencillez y la diversidad 

de las estrategias empleadas, la rapidez con la que identifica problemas y so

luciones didácticas, la coherencia y continuidad existentes entre las técnicas y 

los materiales didácticos aplicados, así como la facilidad con que diseña y ela

bora sus recursos educativos, lo mismo en su forma que en su conten ido. 

• Habilidades sensibles y lúdicas, que se refieren al desarrollo de una sensib ili 

dad especial que permite al docente intervenir para propiciar que el hecho 

educativo se conforme como espacio de disfrute y recreación, previendo lími

tes a la rigidez, propiciando la creación y la espontaneidad en un clima de 

respeto, tolerancia y buen humor. Las actividades educativas nunca deben ser 

ted iosas o aburridas; el elemento lúdico debe estar presente hasta en los mo

mentos rutinarios. 

Los programas de formación se estructuran considerando los fundamentos y 

concepciones que se han mencionado, y las actividades y estrategias se conforman 

con base en las habilidades docentes que se pretende desarrollar o fortalecer en los 

servidores sociales educativos. Los mismo principios pedagógicos se aplican en ca-

12 6 



Año XII N" 36 Agosto de 2001 

da uno de los momentos de formación que se llevan a cabo en el CONAFE, tanto 

los dirigidos a las figuras docentes como al personal técnico institucional. 

Estrategias de fon11ació n y capé1Cité1Ción 

La formación y actualización de los distintos actores involucrados durante 

todo el proceso educativo es una tarea permanente del CONAFE. Por ello, con fre

cuencia se organizan talleres y reuniones de reflexión destinados a las diferentes 

figuras responsables: Coordinadores Académicos, Asistentes Educativos, Capaci

tadores Tutores e Instructoras e Instructores Comunitarios (véase figura 2). 

Todas las acciones de formación tienen un carácter eminentemente viven

cia!; es decir, implican actividades y experiencias que permiten a los docentes la 

reflexión y la ruptura de esquemas sobre lo que es ser maestro, lo que signifi ca 

aprender y los contenidos del aprendizaje. Dichas actividades les ayudan a com

prender mediante la reflexión personal. 

También se ana lizan los procesos y dificu ltades cognoscitivas por los que 

pasan los educandos para aprender otras maneras de enseñar, de relacionarse 

con sus alumnos, con la comunidad y su entorno y con los materiales didácticos. 

Los talleres y cursos de formación tienen dos vertientes: los que van dirigi

dos al personal técnico delegacional y de oficinas centrales y los que tienen como 

población objetivo las diferentes figuras docentes. 

Matc ri<-l les par(l los progmn1as de fonn8c ión 

Con la finalidad de guiar y apoyar los diferentes tal leres de formación des

tinados a los equipos técnicos y figuras docentes, desarrol lados en algunas oca

siones con la participación de asesores externos y teniendo siempre en cuenta la 

opinión y perspectiva de las propias figuras docentes, se han diseñado, elabora

do y probado diversos materiales que ofrecen una guía detallada de qué, para 

qué y cómo llevar a cabo la formación. 

La concepción del diseño posibilita adaptar los conten idos y las estrategias 

de intervención docente, de tal forma que cada responsable pueda adecuarlo a 

las características específicas de su grupo. 

Programa de formación permanente para los equipos técnicos. Los materiales de 
este programa son: 
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• Manual del taller. Contiene el mapa de competencias que deben lograrse y de 

contenidos que deben realizarse, presentados en actividades descriptivas con 

la finalidad de que sean adaptadas y reproducidas en cada delegación, en 

los talleres de réplica que realizan los asistentes para otras figuras técnicas y 

docentes. 

• Antología. Lecturas seleccionadas que enriquecen el aprendiza je conceptual. 

Programa de formación permanente para las figuras docentes. Para los equipos 
técnicos delegacionales, responsables de conducir la capacitación de las figuras 
docentes, se diseñan y actualizan periódicamente los siguientes materiales: 

• Documento base. Dirigido a Jefes de Programas y Coord inadores Académi 

cos; se encuentran en él los fundamentos y la organización del programa de 

formación permanente para los equipos técnicos. 

• Mapa curricular. Presenta los contenidos y propósitos que integran la forma

ción inicial que deben adquirir los Asistentes Educativos y los Capacitadores 

Tutores, con base en el cual los Coordinadores Académicos diseñan la progra

mación detallada de los diferentes momentos de capacitación o actualización 

de los servidores sociales educativos. 

Los Capacitadores Tutores se apoyan en el siguiente material para desa

rrollar los procesos de formación de los Instructores: 

• Manual del Capacitador Tutor. Está conformado por el mapa curricular y la 

programación detallada de la capacitación in icial que estas figuras darán a 

las Instructoras y los Instructores Comunitarios. Este material contiene dos 

grandes apartados: 

• Tronco común. Señala los contenidos y competencias por desarrollar, en re

lación con el marco institucional de la Educación Comunitaria, denominador 

común en la formación de los servidores sociales de todos los programas y 

modalidades del CONAFE. 

• Tronco diferencial. Describe competencias, contenidos, estrategias, materia

les y tiempos estimados para el desarrollo de la formación de las Instructo

ras y los Instructores Comunitarios de los diferentes programas educativos. 

Los materiales básicos que se analizan son los que cada Instructor uti lizará 

durante su labor docente. En el caso de las Instructoras y los Instructores bi 

lingües en la lengua indígena, se realiza el Taller de Desarrollo Lingüístico, 
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con la final idad de converti rlos en lectores y escritores funcionales en las dos 

lenguas. Para los Instructores monolingües se desarrolla un taller de anima

ción a la lectura. También se describe la práctica docente inicial que llevan 

a cabo todos los aspirantes a Instructor Comunitario en la comunidad don

de prestarán su servicio social. 

• Cuaderno de trabajo para el aspirante a Instructor Comunitario. Contiene 

ejercicios, guiones de análisis y lecturas para apoyar la formación de los Ins

tructores. 

• Videocasetes y audiocasetes. Son elaborados para los diferentes momentos de 

la formación de las figuras docentes. En todos los casos las locaciones se ha

cen en las comunidades locales o bien en los lugares de formación docente, y 

los temas son tratados en forma práctica; en ellos se observan el cómo y el 

porqué del proceso educativo, con la participación de los actores reales de la 

Educación Comunitaria. 

Los Progratnas Educativos 
El diseí1o 

El diseño de todos los programas y modalidades del CONAFE, es resulta

do de un cuidadoso proceso de investigación y experimentación, ya que la viabi

lidad de las propuestas depende de su flexibi lidad y posibilidad real de adecua

ción a las condiciones concretas de aplicación. En estas acciones participan todos 

los niveles e instancias institucionales: personal técnico, tanto de las áreas centra

les como de las delegaciones y las figuras docentes, además de investigadores y 

educadores con probada experiencia. 

En la definición de los contenidos se han considerado las pautas estable

cida nacionalmente por la SEP -además de tomar en cuenta su relevancia contex

tua! y cultural-, las pautas de desarrollo de las niñas y los niños, los resultados de 

la investigación pedagógica y las n_ecesidades actuales y previsibles que plantean 

los escenarios futuros. Todo lo anterior ha derivado en la decisión de apostar al 

desarrollo de competencias para la vida, con una visión de educación intercultu 

ral e integral. 

En consecuencia, las propuestas curriculares generadas en el CONAFE 

son flexibles y abiertas, en particu lar las modalidades que se han diseñado duran

te los últimos cinco años, dirigidas a la población indígena y migrante, así como 

el proyecto Posprimaria. 
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Acreditación y ccnincac ión 

En el subsistema educativo del CONAFE la educación preescolar es vali

dada por un diploma que se elabora en cada delegación, mismo que permite a 

las niñas y niños tener acceso automático a cualquier escuela primaria del país 

perteneciente al sistema educativo nacional. Además, se entrega a cada alumno 

el Cuadernillo de seguimiento y evaluación y el expediente personal, instrumentos 

que dan información cual itativa acerca del logro y las evidencias del desarrollo de 

competencias. 

La acreditación de toda la primaria y de cada uno de los tres Niveles con 

que el CONAFE tiene organizados los seis grados de educación primaria se lleva 

a cabo por medio de certificados oficiales y boletas por Nivel, impresos en papel 

seguridad y registrados ante la SEP. Ya impresos, los documentos se envían a ca

da delegación, donde se requisi tan y se firman, por lo que los alumnos que egre

san de una primaria del CONAFE pueden ingresar a la escuela secundaria de su 

elección . 

Cuando los estudiantes requieren, antes de concluir su educación prima

ria, cambiar de una escuela del CONAFE a la de otro subsistema del sistema edu

cativo nacional, pueden hacerlo sin problema de validez, ya que las boletas tie

nen la correspondencia entre los grados escolares y cada Nivel, además de que 

se explica a los maestros del sistema SEP, en su Manual de control escolar, la co

rrespondencia de grados. 

Es importante mencionar que para el caso de la modalidad educativa mi 

grante, la emisión de boletas y certific~dos se puede realizar en cua lquier día del 

año, con base en el hecho de que esta población puede desplazarse en cualquier 

momento del ciclo escolar a otros campamentos agrícolas, ya sean en el mismo es

tado o hacia otros. En las boletas de las niñas y los niños indígenas que realizan 

sus estudios en el CONA FE se agrega a las áreas de estudio, la calificación de len

gua indígena, ya que la propuesta del Consejo es bilingüe e intercultural. 

A los alumnos de la primaria del CONAFE, cuando cambian de escuela 

antes de concluir su primaria o al término de la misma, también se les otorga el 

Cuadernillo de seguimiento y evaluación, en el que se detalla el logro de desarro

llo de las competencias, así corno comentarios de la Instructora o el Instructor y el 

expediente con las evidencias correspond ientes. 

Para apoyar la continuidad educativa en el nivel secundario, todos los 
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alumnos que certifican sus estudios de primaria en un curso comunitario son apo

yados con una beca Fiducar. 

En el caso de los estudios realizados en los centros de posprimaria, éstos 

son acreditados por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (IN EA), 

con el que se ha firmado un conven io que formaliza el proceso de acredi tación. 

Otra instancia con la que se está negociando la acred itación es el subsistema de 

telesecundaria de la SEP. 

Aspectos operativos 
Los distintos programas y modalidades del CONAFE son llevados a cabo 

con el apoyo de Instructoras e Instructores Comunitarios que radican en la locali

dad, en la que emprenden acciones educativas con las alumnas, los alumnos y de

más habitantes; para este propósito se instala la APEC, que participa y apoya to

do el proceso educativo. 

El horario de trabajo se establece de común acuerdo con los habitantes, a 

fin de que se garantice la asistencia de todas las niñas y niños, lo mismo que el 

respeto de las costumbres de la comun idad loca l. El periodo de traba jo diario es 

de cuatro horas y media en preescolar, y de cinco horas y media en primaria du

rante los 200 días del ciclo escolar. 

En el caso de la modalidad para niñas y niños migrantes, tanto el horario 

como el calendario se adecuan a la realidad de sus condiciones de vida. 

Las necesidades de los estudiante de posprimaria, quienes en su mayoría 

son jóvenes y adultos que forman parte de la fuerza de trabajo activa del campo, 

demandan mayor flexibilidad. Así, las alumnas y los alumnos acuden a clases los 

días y en el horario en que sus responsabilidades laborales y familiares se los per

miten, y durante el periodo en que no asisten desarrollas la investigación de un te

ma de su interés, con la metodología de aprendizaje por cuenta propia. 

Con la finalidad de que las Instructoras y los Instructores acudan tres días 

al mes a las reuniones microregionales de formación permanente sin que se afec

te el aprendizaje de los alumnos, éstas se programan en fin de semana y un día 

se trabaja con las niñas y los niños de una comunidad de la microregión. O tra es

trateg ia que se aplica es el trabajo con niñas y niños tutores, quienes se encargan 

de apoyar a sus compañeros en actividades organ izadas por el Instructor antes de 

ausentarse de la comunidad. 
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As ignClc ión ele Ins tructores 

Selección. Al término de la formación inicial de Instructoras e Instructores Comuni 

tarios de los diferentes programas y modalidades de educación básica, y con ba

se en el seguimiento que se hizo y registró en el Cuadernillo de seguimiento y eva

luación de cada aspirante, el área de Programas Educativos de cada delegación 

designa a los jóvenes que prestarán su servi cio social educativo. 

Los criterios para seleccionar y asignar Instructores e Instructoras a las co

munidades son: 

• Grado de desarrollo de las habilidades docentes. 

Compromiso y responsabilidad ante el trabajo. 

• Grado de comprensión y la posibi lidad de aplicar la propuesta educativa. 

• Cercanía respecto del lugar de origen. 

• Antigüedad en el CONAFE, es decir, si es su primer o segundo año de servicio. 

Asignación. Las Instructoras y los Instructores Comunitarios que demostraron el 

mayor número de habilidades desarrolladas, y que potencialmente son los más 

competentes para la docencia, se asignan a una comunidad que presente alguna 

de las siguientes características: 

• Un grupo numeroso de alumnos, de 1 8 a 25 años (para el rango de atención 

del CONAFE). 

• Varios alumnos con más de dos años en un Nivel, en el caso de la primaria. 

• Que en el ciclo escolar anterior haya estado una Instructora o Instructor cuya 

calidad y resultado no fueron satisfactorios. 

• Que el número de niñas y niños demandantes de nivel primaria o preescolar 

sea menor de cinco alumnos, ante lo cual se instala la modalidad Aula Comu

nitaria; es decir, se conjugan los don niveles para que conformen el número 

mínimo de alumnos que requiere la instalación del servicio educativo. 

Doble asignación. Pueden ser asignados dos Instructores o más siempre y cuando 

la comunidad los acepte y esté en posibilidad de otorgarles hospedaje y alimen

tación. En estos casos, la delegación puede programar el otorgamiento de despen-
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sos alimentarias para apoyar a las familias. Las comunidades locales deben tener 

alguna de las siguientes características: 

• Número de niños demandantes suficiente para formar un Curso de Preescolar 

y un Curso Comunitario (primaria). 

• Más de 20 niños demandantes de educación preescolar o primaria. 

En el caso de Posprimaria siempre se asignarán dos Instructores por centro. 

Reservas. Para asegurar la atención a todas las comun idades, y considerando que 

aproximadamente 8 por ciento de las Instructoras y los Instructores en servicio se 

da de baja durante los primeros cuatro mese~ del ciclo escolar, el CONAFE incor

pora a los cursos de formación inicial 12 por ciento más de jóvenes, con la finali

dad, por un lado, de seleccionar a los mejores y, por el otro, de tener un número 

su ficiente de jóvenes ya formados que puedan atender las comunidades de donde 

la Instructora o el Instructor haya desertado. 

Los Instructores de reserva son los jóvenes que habiendo obtenido un re

sultado satisfactorio durante el periodo de formación inicial , presentaron menor 

desarrollo en las habilidades docentes, por lo que se asignan a comunidades don

de puedan fortalecer su formación a través del trabajo compartido con otro Ins

tructor y con el apoyo constante del Capacitador tutor y el Asistente Educativo. 

CarC\c tc rís t iG1S ele los prog r<:Hnas c clucat ivos 
y s us rnocJa lici<:1clcs 

La característica de estos programas y modalidades es la atención a la de

manda de servicios de educación básica mediante propuestas alternativas para los 

niveles preescolar, primaria y secundaria. 

Nivel preescolar. El Consejo comenzó a incursionar en este nivel educativo en el 

ciclo 1980-1 98 1. En la actualidad se encuentran en operación el Programa Prees

colar Comunitario y tres modalidades: 

• Preescolar Comunitar io para Población Migrante. 

• Centros Infantiles Comunitarios 

• Preescolar Comunitario para Población Indígena. 
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La diferencia entre estas modalidades radica, fundamentalmente, en la 

adecuación operativo-metodológica en función de las necesidades o característi

cas particulares de la población atendida. Todas las modalidades de este nivel es

tán dirigidas a niñas y niños de 3 a 5 años y 11 meses. 

En todas las moda lidades de preescolar que desarrolla el Consejo es re

quisito imprescindible que exista una escuela primaria en la local idad o se tenga 

acceso a el la, ya sea del sistema de la SEP o del CONAFE, con lo cual se garan

tiza la continuidad educativa de las a lumnas y los a lumnos. 

Cuando las ni ñas y los niños en edad preescolar radican en comunidades 

establ es, la normativa establece que e l rango de población no rebase los 500 ha

bitantes, en tanto que si se tra ta de campamentos agrícolas, a donde llega pobla

ción que migra en busca de traba jo para subsistir, e l servicio se insta la con inde

pendencia del crite rio demográfico y se integran tantos grupos como sea 

necesario. Si la población de la localidad es mestiza se establece e l programa 

Preescola r Comunita rio, y si es una comunidad indígena se ofrece la modalidad 

Preescolar Comunitario pcira Población Indígena. 

A la fi gura docente de la modalidad Centros Infantiles Comunitarios se le 

lla ma Agente Educativo; pertenece a la comunidad y es e legida por los propios 

habitantes. La orga nización y administració n del servicio educativo están a cargo 

de la comunidad y del Agente Educativo. 

Los padres de familia participan en todas las modalidades; además de los 

asuntos mencionados en los apartados correspondientes, cola boran en la prepa

ración del desayuno de las niñas y los niños y en la e laboración del materia l di

dáctico. 

Los datos estadísti cos correspondientes a l nivel preescolar, en sus distintas 

modalidades, pueden consultarse en las gráficas 7, 8 y 9. 

Nivel primaria. El Programa Cursos Comun itarios ha sido la base de las modali

dades educativas que se han diseñado en e l CONAFE para la a tención de d iver

sos tipos de població n. 

Actua lmente, las tres modalidades educativas de a tención directa media n

te las cua les se brinda educación primaria a una población de 159.329 niñas y 

niños de 6 a 14 años son: 

• Cursos Comunita rios. 

• Atención educativa a la población indígena. 
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• Atención educativa intercultural para población infantil migrante {véanse grá

ficas 1 O, 11 y 1 2) 

Las niñas y niños que acuden a los programas de primaria comuni taria vi

ven, en su mayoría, en comunidades de menos de 100 habitantes, en localidades 

dispersas y alejadas de los municipios y ciudades, o bien residen temporalmente 

en campamentos migrantes. 

En las comunidades mestizas cuya población es estable se oferta el pro

grama Cursos Comunitarios, el cual actualmente se ha visto enriquecido con la vi

sión intercultural y la integración de áreas de la modalidad para población infa'n

til migrante. En consecuencia, se ha privi legiado el trabajo multinivel por el de 

niveles, con proyectos que diseñan las Instructoras y los Instructores basados en los 

temas de ciencias naturales y sociales para trabajarlo integralmente con las demás 

áreas. 

Otras estrategias que se han fortalecido, son la exposición y reflexión del 

trabajo realizado, tanto ante el grupo escolar como ante todos los miembros de la 

comunidad local, con la finalidad de propiciar, entre otros aspectos: 

• La toma de conciencia de los alumnos respecto a los procesos mentales que 

rea lizan durante la resolución de las tareas. 

• El manejo de la oralidad, la lectura y la escri tura con sentido. 

• El conocimiento de la comunidad de los resultados de las investigaciones rea-

lizadas por sus hijos para: 

• Brindarles elementos de reflexión en torno a sus prácticas culturales. 

• lnvolucrarlos en la eva luación del desarrollo de competencias de sus hijos. 

• Lograr su participación activa en la construcción del proyecto escolar. 

Para atender a la población infanti l que viaja con sus padres en busca de 

trabajo para subsistir y que se instala transitoriamente en campamentos agrícolas, 

el CONAFE ofrece una modalidad educativa diseñada especialmente para res

ponder a sus movimientos migratorios y a su realidad de vida. Las niñas y los ni

ños indígenas son atendidos con la modalidad de educación a población indíge

na. Esas dos modalidades desarrollan el currículo apoyadas en proyectos que 

recogen los princip ios de la Educación Comunitaria. 
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Atención cxperilnental el nuevos grupos de poblélción 

Con el propósito de dar respuesta a las demandas de la población, recien

temente se ha atendido a alumnas y alumnos de zonas suburbanas de cinco esta

dos de la República ,6 así como a grupos y compañías circenses que viajan por el 

territorio nacional. La propuesta educativa es la misma que la de Cursos Comuni

tarios; lo que ha variado es el tipo de estrategias para lograr la participación co

munitaria. Hoy en día se están diseñando proyectos para el desarrollo de compe

tencias y el trabajo multinivel. 

Aula Cotnp <:lrtida: articu lación de la educ<:1c ión prcc.scol<:1r 
y pritnaria 

La realidad de la dispersión poblacional , que cada día se acentúa más en 

el campo mexicano, hizo que el CONAFE estableciera una nueva forma de aten

der la demanda de los servicios de preescolar y primaria, y se respetara la nor

mativa vigente de instalar un servicio educativo en las comunidades donde existen 

cinco niños demandantes. 

La modalidad Aula Compartida, que reúne en un mismo espacio escolar 

a niñas y niños de entre 3 y 14 años, se diseña tomando como ejemplo, para su 

organización operativa, las prácticas cotidianas de las comunidades locales, que 

consisten en mandar a sus hijos menores de 6 años con los otros hijos que acuden 

a la primaria, situación común que obligó al CONAFE a incorporar un rubro en 

sus datos estadísticos denominado oyentes. 

Para la atención educativa se diseñaron actividades integradoras, en el 

contexto de la Educación Comunitaria, retomando tanto estrategias de preescolar 

como de primaria comunitaria, enfatizando el trabajo multinivel a través de pro

yectos y desarrollando el trabajo de comunicación para apoyar a las niñas y los 

niños que inician su proceso de alfabetización; asimismo, se diseño un taller de ló

gica matemática y actividades lúdicas para preescolar, el cual se integró por una 

serie de fichas llamadas " Laberinto" porque representa un reto interesante para los 

niños: para llegar a ciertas fichas de su interés tienen que pasar por otras que los 

apoyan en el desarrollo de competencias y toman en cuenta la génesis de los pro

cesos cognoscitivos. 

6 La atención en zonas suburbanas se inicia en algunas delegaciones cuando se detecta población campesina 
asentada en la periferia de las ciudades, o bien por demanda expresa de las autoridades estatales o de la pro· 

pia población. Los primeros antecedentes oficiales de este tipo de atención se dan en el estado de More/os, a 
partir del ciclo escolar 1994 
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Pos prin1<l ri <-1 C OI11Lillif<-lria 

Continuidad del trabajo del CONAFE. Después de tres años de operación, hay en 

el país 124 centros de posprimaria en 21 estados de los 32 que componen la Fe

deración. Se atiende a poco más de 7 mil estudiantes, de los cuales 3.680 estu

d ian el nivel secundaria en poblaciones a las que también acuden alumnas y alum

nos de comunidades vecinas. A l sumar la atención indirecta y el programa de 

becas, los beneficiarios de este nivel educativo ascienden de 25.5 14 a un total de 

29.194 (véase cuadro 6). 

La Posprimaria atiende la demanda acumulada de egresados de Cursos 

Comunitarios en las pequeñas poblaciones donde el CONAFE ha traba jado des

de hace muchos años. De no darse este servicio, las personas que desean conti

nuar estudiando tendrían que salir de sus comunidades, pero al no contar con hol

gura económica, aun cuando se les otorga la ayuda parcial de una beca, la 

mayoría deja de estudiar. 

Además de atender a la población con la que ha establecido una relación 

duradera, el CONAFE aprovecha para el nuevo servicio la capacidad de los jó

venes que ha venido formando como Instructores Comunitarios o como Capacita

dores Tutores. De entre estos jóvenes se escogen y capacitan a las Instructoras y los 

Instructores de Posprimar ia. 

La Posprimaria continúa la tradición probada de CONAFE, que establece 

compromisos mutuos con las comunidades y asegura así la participación respon

sable. En lo académico aprovecha las venta jas del multin ivel, el entorno comun i

tario como campo de exploración y la oportunidad de poder adaptar el servicio 

al no tener las limitaciones que impone el estilo de vida urbano. 

Metodología. La posibilidad de aceptar cualquier interés del estudiante implica 

mantener con rigor la metodología de aprendizaje por cuenta propia. Esta meto

dología es el mínimo necesario para lograr que el apoyo de una Instructora o un 

Instructor de Posprimaria sea real y suficiente, acorde con lo que puede hacer efec

tivamente, sin suplantar al estudiante ni caer en alguna simulación escolar. El pro

pósito de la metodología es enseñar al estudiante a aprovechar los textos y acos

tumbrarlo a dialogar con los autores en situación de igualdad, siempre con interés 

de satisfacer el deseo de aprender. Los estudiantes pueden escoger cualquier tema 

para preparar un examen y certi ficar, para satisfacer alguna necesidad práctica o 

por simple recreación, pero tienen que hacerlo por cuenta propia. El rigor al se-
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guir esta metodología permite abrir la oferta educativa a la necesaria diversidad 

de intereses de quienes se deciden a aprender. 

Propósito educativo. Adaptar el servicio a los intereses y tiempos de jóvenes y 

adultos en una comunidad ocupada en trabajos de subsistencia elemental exigía 

un propósito valioso en sí mismo y alcanzable con sólo los medios de que podía 

disponer el CONAFE. Sin descartar otros propósitos complementarios, la priori 

dad educativa es asegurar que los estudiantes aprendan a aprender a través de 

las codificaciones escritas y que quien se interese pueda continuar el diálogo local 

a través de libros y encontrar en ellos nuevos interlocutores. Se privilegia esta ha

bilidad sobre cualquier otra no porque sea la mejor forma de conocer, sino por

que es la que abre más posibi lidades de información y acción a los habitantes de 

las comunidades rurales, y porque es una competencia que permite diseñar con ri

gor la capacitación de las Instructoras y los Instructores, así como demostrar la 

efectividad del servicio. La Posprimaria busca asegurar el interés del que aprende 

y la capacidad del que enseña. 

Alcances. El término posprimaria no es el que mejor describe el propósito educa

tivo, porque lo que se busca en las comunidades es mantener centros de aprendi

za je abiertos a cualquier interés personal o comunitario. Esto es más necesario en 

la medida en que la Posprimaria empieza a incursionar en zonas marginales ur

banas y su propósito no es competir con otras instituciones de educación básica, 

sino reforzarlas para que los estudiantes no deserten o, si lo hicieran, puedan con

tinuar estudiando en alguna de las modalidades abiertas, siempre por cuenta pro

pia y con los apoyos necesarios. 

Cobertura g lobal ele la educac ión bás ica 

El cuadro 7 y la gráfica 13 muestran datos estadísti cos de atención direc

ta e indirecta, respectivamente, para todos los niveles educativos y sus modalida

des en operación durante el ciclo escolar 1999-2000. 

Vinculac iones SEP-CONAFE 

Con la finalidad de que sirva de aná lisis de los servicios que ofrecen el sis

tema educativo de la SEP y el subsistema del CONAFE, se presenta el cuadro 8 . 
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Evaluaciones Externas 

La SEP, a través de la Dirección General de Evaluación (DGEL inició u es

tudio longitudinal dirigido a la observación del logro educativo del sistema educa

tivo nacional a partir del ciclo escolar 1996-1997. Una de las líneas de investiga

ción comprendió la real ización de cuatro mediciones del aprendizaje de las 

alumnas y los alumnos en las óreas de español y matemáticas para 2º y 3º y 5º 
grados. 

En el ciclo escolar 1997-1998 se evaluaron, además de estas mater ias, las 

. de ciencias naturales e historia y geografía. A estas evaluaciones de conocimien

tos se le conoce con el nombre de levantamientos. 

O tra de las líneas de investigación fue la de estándares nacionales de ha

bilidades fundamentales en lectura y matemáticas, que se realizó por primera vez 

en octubre de 1998. Se trata de pruebas que miden la habi lidad real del alumno 

y no la distancia que cada uno de ello guarda respecto de la media poblacional. 

La población de alumnas y alumnos considerada para estándares nacio

nales fue estudiantes de 2º a 6º grados de educación primaria. 

Ambos tipos de eva luaciones fueron aplicados por personal capacitado 

por la DGE en una muestra de las d iferentes escuelas del país. Las escuelas fueron 

agrupadas en cinco tipos: urbana pública, urbana privada, rural pública, educa

ción indígena pública y Cursos Comunitarios del CONA FE. 

El puntaje promedio obtenido por grado y tipo de escuela de los estánda

res nacionales, en una escala de 20-80, se muestra en el cuadro 9. 

El puntaje promedio de escuelas en la prueba de matemáticas, por grado 

y tipo de escuela, se presenta en el cuadro 1 O. 

En un análisis más minucioso se identifica que algunos centros de traba jo 

del programa Cursos Comuni tarios ocupan los primeros lugares en el nivel de las 

muestras estatales respecto a ambas habilidades evaluadas (véase cuadro 11 pa

ra la comprensión lectora y cuadro 12 para los datos de habilidades lógico-mate

máticas}. 

Los resultados de los levantamientos de las pruebas de conocimientos se 

pueden consultar en el cuadro 1 3 y la gráfica 14, que corresponden al área de 

español, y en el cuadro 14 y la gráfica 15 se reportan los datos del área de ma

temáticas. 
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1\ ccioncs de forwlccirnic nto <:1 los progrc1rnc-ls ccluca tivos 
y S LIS 1110clélliclé1CICS . 

Estas acciones tienen un carácter esencialmente formativo y se articulan 

con el trabajo cotidiano de la Instructora y el Instructor Comunitario en el marco 

del programa o modalidad educativo en la que se encuentre colaborando. El do

cente identifica en la interacción diaria a lguna necesidad o interés particular del 

grupo escolar y comunitario que requiere profundizarse o ampliarse; a partir de 

ello integra en su planeación de actividades alguna o varias de las acciones que 

se describen enseguida. 

Educación para la salud comunitaria. El CONAFE ha desarrollado, como parte de 

la tarea educativa, el Proyecto de Educación para la Salud Comunitaria, que ope

ra en todo el país y cuya finalidad es formar sujetos competentes para reconocer, 

reflexionar y transformar su realidad en función de la definición de un proyecto de 

vida personal y colectivo con un mayor control sobre las situaciones y riesgos, y 

en el que se busquen opciones de mejoramiento de las condiciones de vida a par

tir de la participación activa de los integrantes de las comunidades. 

De lo que hemos expuesto se desprende que la operación del proyecto no 

puede plantearse como un listado predeterminado de actividades por ejecutar. El 

trabajo de la Instructora o el Instructor está orientado por el programa o modali

dad educativa en el que se presta su servicio social. 

La estrategia básica de operación es abrir espacios de reconocimiento y 

reflexión a partir del curso normal de hechos y situaciones escolares y comunita

rias. A estos eventos cotidianos que pueden generar determinado conocimiento se 

les llama eventos generadores. Con ellos se facili ta que los alumnos expongan a 

sus padres lo descubierto y aprendido en torno a lo que requieren para realizar 

sus proyectos de vida en contacto armonioso con el medio. 

Los materiales con que cuentas las Instructoras y los Instructores, las niñas 

y los niños y la comunidad local son: 

• Juego Carrera por la salud. 

• Cuatro fol letos llamados Los primeros cuatro años de vida. 

Programa de Investigación y Recopilación de Tradiciones Orales Popula
res. El Programa de Investigación y Recopilación de Tradiciones Orales Populares 

(PIRTOP) fue creado para fomentar el rescate, la valoración, la investigación, la 
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clasificación y la difusión de la trad ición oral de nuestro país y, en especia l, de la 

población atendida por el CONA FE. La manifestación popular que se transmite 

oralmente es recuperada por los docentes o mediante convocatorias abiertas a la 

participación general. 

Los materiales que se obtienen son narraciones, leyendas, refranes, mitos, 

cantos y juegos trad icionales. Este acervo es base importante para las publicacio

n.es de libros y audiocasetes, que se constituyen en valiosos apoyos para el desa

rrollo de todos los programas educativos. 

Radio Comunitaria. Actualmente opera en 1 8 estados del país, con el apoyo de 

instituciones oficiales como el INI y diversas universidades y casas o institutos de 

cu ltura, entre otros, que facilitan sus instalaciones de cabina de grabación y otor

gan tiempos de transmisión. 

Plantea como propósito generar un espacio de difusión y preservación de 

la cultura y tradición oral de diversas regiones, así como sensibilizar a la pobla

ción sobre la importancia de aquellas para favorecer el conocimiento y el desarro

llo. A través de la radio se establece, además, una comunicación con la Instructo

ra y el Instructor Comunitario para brindarle orientación y asesoría que mejores su 

labor docente y comunitaria. 

Las diferentes figuras docentes participan como corresponsales, a quienes 

se les capacita con el apoyo de la Guía.del Corresponsal Comunitario, editada por 

el CONA FE. 

Caravanas Culturales. El proyecto Caravanas Culturales fomenta el desarrollo de 

habilidades de comunicación, expresión de pensamientos y emociones y creación 

y aprendiza je en niños, jóvenes y adultos de las comunidades que atiende el co
NAFE, mediante el conocimiento, va loración, respeto y promoción de prácticas y 

saberes culturales propios y de otros grupos sociales. 

Una Caravana Cultural está conformada por tres Instructores que visitan 

una localidad durante dos semanas en el ciclo escolar para promover la parti ci 

pac ión de la población en talleres, representaciones y encuentros que consideran 

los objetivos y las estrategias de los programas educativos del CONAFE y sus mo

dalidades. En el ciclo escolar 1 999-20000 participaron en estas acciones de for

talecimiento educativo 95 Instructoras e Instructores en cinco estados del país. 
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Con los mismos propósitos de favorecer procesos educativos y de fomento 

y revaloración de la cultura local a través del diálogo intercultural, se integran y nu

tren los Museos Comunitarios, con la diferencia de que los Instructores que los im

pulsan permanecen estables en la localidad asignada. Durante el ciclo 1999-2000 

se involucraron en esta labor 64 Instructoras e lnsfructores de cinco delegaciones. 

Albergues Escolares Indígenas. La finalidad de este proyecto es favorecer el desa

rrollo integral y contr ibuir al mejoramienfo de los aprendiza jes escolares de las ni 

ñas y niños indígenas que están becados en los Albergues Escolares Indígenas que 

opera eiiNI y asisten a la escuela que existe en la comunidad. 

Para el logro de este propósito se asigna a cada albergue un Instructor Co

munitario bilingüe, con experiencia en el programa de educación indígena del 

CONAFE, para que apoye académicamenfe a las niñas y niños. Actualmente se 

atienden con esta dinámica 125 albergues. 

El apoyo académico que ofrecen estas Instructoras e Instructores se basa 

en la propuesta de educación indígena del CONA FE, que impulsa el desarrollo del 

bilingüismo oral y escrito de los estudiantes, así como la recuperación y revalori

zación escolar de sus saberes. Ello se realiza con actividades extraescolares de ti 

po académico, recreativas, sociales y cultu rales. La propuesta educativa aporta 

una serie de elementos metodológicos y recursos prácticos que han sido adapta

dos a los diversos contextos y necesidades escolares de los albergues. 

Te/e Educación Comunitaria. Como resultado de los logros obten idos en los levan

tamientos de las pruebas de conocimientos y de estándares nacionales, en los que 

se observó que el Nivel 111 de Cursos Comunitarios obtuvo puntajes más bajos que 

los demás niveles, se implementó, entre otras acciones, el proyecto Tele Educación 

Comunitaria. 

El objetivo general de este proyecto es fortalecer los programas educativos 

del CONAFE, a través del aprovechamiento de la infraestructura de la Red Sateli

tal de Televisión Educativa (Edusat). 

El reto de conformar una barra televisiva, propició el diseño de programa

ciones para tres auditorios diferentes: niñas y niños de primaria, Instructoras e Ins

tructores y población en general de las comunidades atendidas, para lo cual se 

aprovechan los materiales existentes en el CONAFE y en las distintas instituciones 

del sector educativo. Como material de apoyo a la formación de equipos técn icos 

y docentes, se ha elaborado una serie de tres videos. 
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La aplicación del proyecto ha sido resultado de un proceso de negociación 

y adecuaciones que hemos segu ido a través de tres líneas de acción: 

• Seguimiento y sistematización . 

• Diseño y producción. 

• Programación. 

Progran1a Ectit·o ria l 

Los materiales que forman el fondo editorial del Consejo se han diseñado 

para apoyar la labor educativa de las figuras docentes, fomentar el gusto por la 

lectura en todos los actores de la Educación Comunitaria y difundir la propuesta 

educativa del CONAFE. 

El fondo editorial del CONAFE está integrado por cinco tipos de materiales: 

• Biblioteca para alumnos, conformada por 140 títulos en trece series que inclu

yen audiocasetes y juegos didácticos 

• Básico, compuesto por 56 títulos en cinco series diseñadas para faci li tar la la

bor de las figuras docentes 

• Materiales didácticos, con trece títulos que apoyan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje del nivel de preescolar y los Cursos Comunitarios 

• Educación Comunitaria , que incluye cuatro títulos mediante los cuales se di

funden el quehacer y las innovaciones del CONAFE 

• Coediciones con distintas instituciones y organismos gubernamentales y no gu

bernamentales. 

El CONAFE participa en feria s del libro nacionales e internacionales. Tam

bién diseña los carteles y promocionales para radio y televisión correspondientes 

a la etapa de promoción y captación de Instructoras e Instructores. 

Logros y aportac iones 
¿Cuál fue la v is ió n d e l CON!\FE pclra inic ia r la atenc ió n 
él l rezago educa tivo? 

El CONAFE nació con el mandato legal de innovar, crear y ofrecer res

puestas alternativas a añejos problemas educativos del México ru ral. La carencia 

de escuelas, los elevados índices de analfabetismo y el rezago educativo requerían 

H e \ 'iS la L<11Íil0<11ll< ·riCilllil <lt' l rll lU\ '<1( 'ÍOilt'S EciUC<liÍ\'i'lS 1 43 



Educoción Comunitario 

nuevas estrategias de atención a los pequeños núcleos de población dispersos en 

el campo de nuestro país. 

Modificar prácticas, buscar nuevos modelos, experimentar e investigar, di

señar y emprender no son solo cuestiones que le esté permitido realizar al Conse

jo, sino deberes y compromisos que determinan su actuación y su razón de ser. 

Un elemento fundamental para que el CONAFE adquiriera este cariz, fue 

la evidencia de que no era posible trasladar las concepciones, fórmulas y esque

mas de la escuela urbana al contexto rural, considerando tanto la viabilidad ope

rativa como las necesidades y características diferenciales de la población del 

campo, sobre todo de las microlocalidades. 

El CONAFE se constituyó en un instrumento valioso para alcanzar las me

tas educativas planteadas por el gobierno federal a finales de los años setenta: 

universalizar la educación primaria en el marco del programa Educación para To

dos los Niños. EL Consejo incursionó de una manera audaz en el afán de alcan

zar esta meta, inspirado en los legados de la Escuela Rural Mexicana y en las Mi

siones Culturales. 

El nacimiento del CONAFE se da en un momento en que la voluntad polí

tica por resolver problemáticas educativas lleva a la consti tución de varios orga

nismos para apoyar, con propósitos particulares, cuestiones que ya no era posible 

atender a través de la gran estructura centralizada de la SEP. 

¿Por quó el CONAI·E p c n11é"'necc y consolicJa propuestas 
innovacloré1S? 

En el corto plazo, el Consejo logra operar un programa de educación pri

maria en las pequeñas localidades, que amplía su cobertura de manera relativa

mente rápida y exitosa, sin que ello exigiera grandes obras de infraestructura o la 

creación de plazas de docentes; es decir, sin complicar ni agrandar aún más la es

tructura orgánica y administrativa del sistema educativo nacional. 

El armazón organizativo y funcional del CONAFE era propicio para al

canzar estos resultados: sencillo y con pocos niveles jerárquicos, facilitaba, y con

tinúa facil itando, la comunicación horizontal. Esta condición permite establecer 

una relación directa entre los diferentes actores: desde los distintos funcionarios 

hasta los docentes prestadores de servic io y los habitantes de las comunidades 

mantienen una comunicación cara a cara. Estos encuentros de diálogo e intercam

bio se dan aun fuera de los espacios de trabajo previstos, mantienen el contacto 
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personal y buscan la plura lidad de voces y puntos de vista en las acciones que se 

emprenden. 

La interacción cercana de todos los participantes en los procesos educati

vos comuni tarios, en espacios formales e informales, planeados o espontáneos, ha 

permitido vencer los obstáculos burocráticos y las inercias administrativas. 

La innovación se asume como posibilidad real y práctica cotidiana de los 

diferentes actores de la Educación Comunitaria en lo diversos referentes y espa

cios de trabajo; las normas y lineamientos no se ven como reglas inamovibles que 

se deben acatar al pie de la letra, sino como condiciones que pueden adaptarse 

o cambiarse en virtud de la optimización de los procesos y el logro de la calidad 

en el servicio educativo. El Consejo se permite aprender de otros y con otros, va

lorando los saberes que cada persona logra desde el ámbito particular de compe

tencia y funciones que desempeña. 

La rotación de docentes, mediante el establecimiento de convenios de pres

tación de servicio -que en los primeros tiempos se renovaban en cada ciclo esco

lar, condicionados por la va loración del desempeño, la edad y las especificacio

nes de una formación académica mínima de nivel medio básico-, hizo posible que 

el CONA FE se insertara en el ámbito educativo sin adoptar prácticas tradiciona

les y sin integrarse a las redes que llevan a demandar y obtener prerrogativas por 

parte de la burocracia. 

Esta si tuación, manten ida hasta la fecha, permite a los docentes y equipos 

técnicos tomar decisiones, obedeciendo a una racional idad operativa y pedagó

g ica, en términos de las necesidades y características culturales de las mismas co

munidades, y no a intereses personales o de grupos. 

El trabajo con jóvenes que se turnan, facilita que la renovación de las 

ideas, los enfoques y las prácticas se dé con mayor flu idez. Cada nueva genera

ción de jóvenes asume el compromiso de impulsar acciones y experimentar sin 

prejuicios ni atavismos. Los jóvenes que fungen como figuras docentes en el CO

NAFE incorporan su experiencia y construyen, enriquecen y complementan las 

propuestas; son críticos, cuestionan e innovan las formas, sentidos y significados, 

pero los mantienen congruentes con su tarea educativa y con las expectativas y ne

cesidades expresadas por lo padre de fami lia y los miembros de la comunidad. 

Todo ello exige a la institución nuevas búsquedas y modificar normas, estrateg ias 

y contenidos. 

El afán de dar respuesta a problemas, condiciones y necesidades reales, 
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así como a la diversidad cultural, social y económica de las comunidades rura les, 

ha forzado a funcionarios, plani ficadores y personal técnico del CONAFE a rom

per esquemas y adoptar un pensamiento y un sistema de acción flexibles. Sólo así 

ha sido posible diseñar y desarrollas programas y modalidades educativas cuya 

característica esencial es partir de los intereses y propiciar experiencias de apren

dizaje propias mediadas por una organización multinivel que p.romueve la inte

racción y define la diversidad como ventaja pedagógica en un marco intercultural. 

Esta característica permite ofrecer una educación de calidad basada en el pri nci

pio de equidad. 

La congruencia con la filosofía del aprendizaje socialmente elaborado, eje 

del traba jo escolar en las aulas, hace que los espacios institucionales se vivan co

mo posibilidades de discusión y construcción conjunta. La escuela forma parte de 

la comunidad, está integrada al contexto comunitario y a sus formas de relación. 

La cultura comunitaria está presente en el aula no sólo porque los sujetos que la 

portan y la viven están en ella, sino porque el espacio se abre a las formas cultu

rales que se explicitan como objetos de estudio y permean la vida cotidiana en el 

ámbito escolar. 

El trabajo con adolescentes supone asumir sus características, sus búsque

das constantes de nuevas formas de ver el mundo, su insati sfacción ante el status 
quo, así como sus ideales de justicia para todos. Los jóvenes impulsan la renova

ción de las formas instituc ionales y mantienen joven al CONAFE. 

Traba jar con poblaciones marginales, estar donde nadie está, ha justifica

do y propiciado la libertad de hacer las cosas diferentes. Las condiciones de pre

cariedad en que se desarrolla el servicio obligan a aprovechar todos los recursos, 

crear nuevos usos para los ya existentes y reinterpretar y resignificar todos los ele

mentos presentes en esa realidad. 

Con frecuencia se contratan consu ltores expertos que logran ser sensibili

zados por la institución y su filosofía, y cuyos resu ltados en productos concretos es

tán vinculados con esta identificación con los ideales del CONAFE y las necesida

des de los grupos rura les. Por otra parte, se establecen relaciones cooperativas con 

múltiples instancias (organismos, instituciones) para generar productos con juntos, 

lo cual permite la renovación y el aprendiza je constantes. 

La innovación propuesta se construye con la participación de la gente de 

las comunidades atendidas y de los jóvenes Instructores, y con la experiencia del 

personal operativo. Así se elimina la necesidad de un gran aparato burocrático o 

de grandes inversiones que paralicen el proceso innovador. 
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¿El perfil de las Ins truc toras y los Ins truc tores 
es un obstáculo pélrél la cél lidad educativa? 

El proceso de valoración que viven los jóvenes al convertirse en figuras 

centrales en las comunidades los lleva a entregarse a la tarea con un verdadero 

compromiso social. De sentirse como un número en la escuela o como el joven in

quieto en la casa, se convierten en elementos determinantes en el proceso de re

flexión de la vida comunitaria. Esto produce una actitud permanente de análisis 

sobre sus acciones en el aula, de observación constante del modo de vida de la 

gente de la comunidad local y de compromiso con los problemas y necesidades 

locales, ya que se convierten en parte de la misma. 

Los ideales de democracia y de servicio a la sociedad que tiene la juven

tud son principios que logran concretar las diferentes figuras docentes al vincular

se con el CONAFE; además, al no ser especialistas en educación se reconocen en 

formación y siempre estás dispuestos a aceptar orientación e innovaciones para 

mejorar su trabajo. 

El CONAFE también permite y propicia encuentros con otros jóvenes pa

ra el intercambio de experiencias, opiniones y expectativas, lo que ayuda a las Ins

tructoras y los Instructores en su formación personal, identidad y autoestima, con

virtiéndolos en ciudadanos interesados en su proyecto de vida, su familia y su país. 

¿Cón1o influye la fo1Tn<:1ción de las figuras docentes 
y los equipos técnicos en la calidad d e los progran1as 
del CONAFE? 

La formación a partir de vivencias y de reflexión de sus propios procesos, 

y no de simulaciones, el acompañamiento constante de otras Instructoras u otros 

Instructores para analizar juntos situaciones en reuniones microregionales que tie

nen una periodicidad mensual durante todo el ciclo escolar, y la observación y 

asesoría directa en la comunidad han sido estrateg ias que permiten la calidad en 

la intervención de los docentes y el desarrollo de habilidades como mediadores y 

diseñadores de experiencias de aprendizaje significativas. 

El énfasis en procesos guiados y construidos a partir de la óptica del desa

rrollo de competencias docentes que destacan los cómo y por qué, y una concepción 

de evaluación para develar y conocer lo que pasa en el proceso educativo a fin de 

retroalimentarlo y no sólo calificarlo o señalar sus errores y carencias, han permiti 

do a las Instructoras y los Instructores ofrecer programas de formación adecuados. 
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¿Cuáles han s ido los benefic ios del d isef1o 
ele un currículo en con1petencias? 

La respuesta para atender población específica demandante de educación 

básica en distintos momentos de la historia del CONAFE mostró la necesidad de 

que cada propuesta naciera con independencia del programa existente. La pro

puesta institucional del currículo basado en competencias permitió que las fortal e

zas de las diferentes modalidades educativas existentes se incorpora ran en los de

más programas y se consolidara una misma visión educativa, basada en los 

principios de la Educación Comunitaria. 

La finalidad de formar para la vida exigió el diseño de competencias pa

ra la educación primaria con indicadores que dan los elementos de observación 

necesarios, a fin de que las Instructoras y los Instructores diseñen una intervención 

intencionada y acorde con los requerimientos de cada alumno, dando prioridad a 

los procesos de pensamiento, de valorización, afectivos y cognoscitivos frente a un 

aprendiza je memorista de datos y hechos que no da herramientas para conocer 

el mundo que le rodea y enfrentarse a los diferentes retos que la vida impone. 

¿Cu~ les llan s ido l<1s aportaciones del CONAFE 
<11 sis tcn1a cducalivo nacional? 

La primera es la organ ización del trabajo multinivel, pues permite enrique

cer los aprendiza jes de las niñas y los niños de diversas edades, culturas y len

guas, y estimula la práctica del tutoreo. Además, ofrece la posibilidad de que ca

da alumna y alumno se apropie de lo que le interesa y esté al alcance de su 

desarrollo cognoscitivo. Este desarrollo se estimula a través de la interacción que 

promueve el multinivel. 

El en foque intercultural en el diseño de los programas educativos es una 

contribución que ha posibil itado el encuentro entre culturas de una manera natu 

ral y que fortalece la identidad y la autoestima, convi rtiendo la heterogeneidod de 

edades, cu lturas, lenguas, estilos de aprendizaje, experiencias y desarrollo de 

competencias en una ventaja pedagógica y no en una obstáculo que propicie el 

abandono de la escuela o cualquier otra consecuencia. 

A las contribuciones anteriores se suma la propuesta didáctica de Cursos 

Comunitarios, que ho influido en los programas, libros de texto, libros del maes

tro y ficheros de la SEP. 
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La participación comun itaria eleva la calidad de la demanda, ya que al 

compartir las decisiones se desarrollan nuevas perspectivas acerca de la importan

cia de la educación. 

Retos y n1etas 
Cobertura 

Aún existe población demandante de servicio educativo, con el perfil ins

titucional, que no ha logrado incorporarse. La detección de núcleos de población 

susceptible de atenderse sigue siendo un reto, ya que muchas de las microlocali

dades no aparecen en el censo. La acelerada depauperización del campo tiene, 

entre otras consecuencias, la migración de la población, lo que acrecienta el de

safío de dar atención y ampliar la cobertura educativa para una población cada 

vez más d ispersa y móvi l. 

Es por esto que se requ erirán nuevas estrategias operativas, jurídicas y téc

nicas que permi tan atender grupos escolares con un reducido número de integran

tes, de dos o tres alumnos, situación que se perfila como una tendencia en los 

asentamientos de población rural a los que se dirigen los programas educativos 

del CONAFE. 

Para ello se hace necesari o, inicialmente, consolidar y generalizar la mo

dalidad de Au la Compartida, que cristaliza la posibil idad de generar procesos 

educativos significativos para niñas y niños de nivel preescolar y primaria en un 

espacio escolar compartido, explorando nuevas posibilidades curriculares e instru

mentales con esta misma lógica de atención. El diseño y desarrollo de alternativas 

educativas deberán plantearse como prioridad de respuestas a esta problemática, 

sin dejar de considerar que se trata de crecer con ca lidad. 

Consecuente con una política de equidad, será necesario organ izar meca

nismos que permitan el acceso, la continuidad y el éxito educativo para las niñas 

y los niños de las comunidades. También se requ iere incorporar el en foque de gé

nero a todas las acciones educativas que se desarrollan, en todos los espacios y 

ámbitos del quehacer educativo. 

Por lo anterior, se busca lograr una cobertura de cien por ciento en Prees

colar Comunitario y aumentar la atención a grupos migrantes; indígenas y de pos- . 

primaria. También es necesario ampliar el horizonte de atención, con la finalidad 

de dar respuesta a los grupos de población que así lo demanden, como es el ca

so de las zonas suburbanas y grupos o compañías circenses. 
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Consolidc-1r la v isión de la Educación Con1uni1aria 

La visión de supletoriedad con que nace el CONAFE, y que mantiene du

rante muchos años, a pesar de la diversificación de las acciones y programas con

cebidos, tuvo impl icaciones en la con formación de la identidad institucional. 

El riesgo siempre latente de discontinuidad y las ideas de irregularidad, di

ferencia o no formalidad permearon todos los niveles, ámbitos y procesos institu

cionales del CONAFE. Una de las consecuencias fue mantener con carácter de 

preliminar los ejercicios de conceptua lización sobre el enfoque y la naturaleza de 

su misión sustitutiva: la Educación Comunitaria. 

El reto actual consiste en extender y consolidar en todos los niveles institu

cionales la visión de Educación Comunitar ia para hacerla realidad en mayores es

pacios y en acciones concretas. 

En este sentido, aún falta traba jar en la conceptualización de los alcances, 

las formas y los propósitos de la participación comunitaria en la tarea educativa: 

los qué, para qué y cómo de esa invitación que se reitera en los distintos ámbitos 

de la actuación cotidiana. 

Es un hecho que las comunidades participan en la tarea escolar. En primer 

lugar, responsabilizándose de cuestiones logísticas y operativas que son básicas 

para el desarrollo de los programas en las local idades; si los habitantes no brin

daran alimentación y hospedaje a las Instructoras y los Instructores, si no aporta

ran un espacio físico y no asumieran diversos mecanismos de control y seguridad 

sobre los recursos que se les entregan, simplemente la atención educativa no sería 

viable, por lo menos no con la lógica operativa ni los recursos financi eros actua

les. Aunque existen otras formas de participación, se sabe poco de ellas, especial

mente de los procesos e impactos que generan o bajo qué condiciones y factores 

causa les se producen. Por lo tanto, se requieren estrategias de recuperación y aná

lisis sistemático en torno a estas cuestiones y definir una clara política institucional 

al respeclo. 

Algo que se reconoce en este momento es la necesidad de involucrar a los 

padres de familia en las actividades de la escuela, con distintos propósitos y en di 

ferentes momentos. Es importante explicar y demostrar a los miembros de la loca

lidad y a los padres de familia la utilidad formativa de las estrategias de trabajo 

que se emplean en los programas educativos (el juego, el d iálogo, el tutoreo de los 

mayores o los que saben más sobre determinado tema, el disfrute de la lectura, · 

entre otras); hacer que exploren y se familiaricen con los materiales de trabajo di-
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dáctico y que lean los libros de la biblioteca. Es imprescindible ganar su apoyo 

tanto para el traba jo escolar de manera global como en el que puedan brindar in

dividualmente a sus hijos; invitándolos a exponer un tema o hacer un taller es de

mostrar el reconocimiento a sus saberes y prácticas cul turales, lo cual hace que los 

padres de fam ilia se sientan valorados y propicia que comprendan mejor la labor 

docente. Estimular que se involucren cada vez más como evaluadores del trabajo 

escolar y el avance académico de sus hijos en sesiones donde éstos demuestren los 

logros alcanzados, permitirá que asuman una función más activa como partici

pantes del proceso educativo . 

Varias de estas acciones se sugieren a las figuras docentes en los distintos 

cursos, espacios y momentos de formación y están p lanteadas en diversos docu

mentos rectores. Sin duda, las Instructoras y los Instructores lleva a cabo activida

des de este tipo en las comunidades, que son posibles gracias a la disposición de 

los padres o las necesidades derivadas del quehacer cotidiano; sin embargo, fal

taría conformar una visión y una estrategia con mayor solidez y presentar las ac

ciones de manera articulada al conjunto de estrategias de traba jo formativo en los 

d istintos programas y modalidades educativas. 

con1pe tencias de la educación básica 

Las competencias de la educación básica y sus indicadores son una apor

ta~ión importante para un enfoque diferente en este servicio. Por ello es necesario 

que terminemos en breve el diseño de las competencias para el nivel preescolar e 

inicial, que ayudarán, además de orientar la finalidad y práctica educativa, a con

solidar la identidad insti tucional del CONAFE. Esta tarea está guiada por una vi 

sión que articula el nivel preescolar con la educación primaria. 

El diseño de competencias con un minucioso inventario de indicadores nos 

lleva a una concepción mucho más precisa del proceso de evaluación. La prueba 

en las au las de la claridad y pertinencia de competencias e indicadores retroali

mentará un nuevo concepto de evaluación y permitirá rediseñar las diferentes he

r ram ientas que se han puesto al alcance de las Instru ctoras y los Instructores. 

Otro reto importante es difundir con mayor alcance un marco teórico-pe

dagógico integrado, que plasme los elementos comunes a los programas de Edu

cación Comunitaria e incorpore elementos de fundamentación y ejes curriculares 

compartidos, así como propósitos educativos similares para los programas de ca 

da nivel, manteniendo márgenes amplios y flexibles para garantizar la pertenen-
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cia metodológica y didáctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje con res

pecto a los distintos perfiles de población que se atiende. 

Evidentemente, este reto no es sólo del CONAFE. Acuñar una concepción 

de competencia que esté de acuerdo con el contexto sociocultural mexicano y que 

tome en cuenta su diversidad, es un desafío para el sistema educativo en su con

junto; se trata de un problema teórico y técnico que es imprescindible resolver si 

se desea cristalizar el ideal de una educación para la vida. 

Indicadores educativos 

Obtener parámetros de medición de logros que consideren las particulari

dades de la población atendida y la forma de operación del Conse jo, pero al mis

mo tiempo garantizar la equivalencia que faci li te la comparación con otros estra

tos educativos, también constituye un reto importante. Desde hace dos años la 

institución se aboca tenazmente a la construcción de un sistema de indicadores 

educativos pertinentes para evaluar los resultados alcanzados por la Educación 

Comunitaria. 

Los intentos en este renglón vienen de tiempo atrás y se han ten ido avan

ces significativos en distintos períodos de la vida institucional; no obstante, la revi

sión y reconstrucción se hace necesaria toda vez que las metas, acciones y pro

gramas se han diversificado y ampliado. Por otra parle, los plan teamientos y 

demandas provenientes de la esfera política y de los beneficiarios de los servicios 

educativos se han renovado. 

N ingún sistema evoluciona de manera lineal y simultánea en todos los ám

bitos: en cualquier proceso de cambio coexisten, por algún periodo, prácticas tra

dicionales e innovadoras, avances, retrocesos y rupturas. Este proceso requiere 

cuestionamiento constante y movilización de esquemas, y exige logros en la com

prensión de los actores sobre la di rección que se pretende impulsar y las bonda

des que se obtendrán. 

Asegurar la calidad educa ti va 

Una tarea de gran importancia para el Consejo, la cual orienta gran par

te de las acciones de los diversos programas, es asegurar la ca lidad del servicio 

en toda la cadena educativa. Planear de manera eficiente talleres y cu rsos; dar un 

seguimiento preciso a las Instructoras y los Instructores de todas las regiones, aun 

las más alejadas, e intervenir adecuadamente en los diversos problemas que se 
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presentan, obliga a un mayor y más constante esfuerzo en todas las delegaciones 

del país. Para ello se requiere trabajar en el fortalecimiento de los canales de co

municación entre las diferentes instancias que conforman el Consejo, a fin de nu

trirse en lo interno de manera permanente. 

Este proceso de comunicación debe irradiar hacia distintos espacios edu

cativos, como la SEP, con objeto de compartir las innovaciones y los logros, y nu

trirse de las aportaciones que se hayan obten ido en otros contextos. 

Con la consideración de que las miradas de otros nos permiten conocer

nos mejor y nos obligan a mejorar la calidad de los procesos internos para enfren

tar el diálogo con el exterior, es urgente que el CONAFE se abra a otros interlo

cutores tanto internos (en foros y encuentros nacionales) como externos (en el 

ámbito internacional; un ejemplo de esa apertura es el presen te documento, que 

nos permitió explici tar, aclarar y revalorar lo logrado y redimensionar los retos que 

es necesario enfrentar), para brindar una educación alternativa, pertinente y de 

calidad a la población infantil marginada, que tiene en el CONAFE una oportuni

dad de desarrollo integral. 
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ANEXO 

Cuadro 1. Atención educativa en primaria comunitaria 

Ciclo Escolar Matrícula Co munidades 

1973 - 1974 3.873 100 
1974 - 1975 45.810 950 
1975 - 1976 66. 157 2.000 
1976- 1977 75.117 2.450 
1977 - 1978 110.558 3.550 
1978 - 1979 240.587 10.581 
1979- 1980 321.509 13.674 
1980 - 1981 253.248 14.586 
1981- 1982 166.109 11 .537 
1982 - 1983 105. 171 10.830 
1983 - 1984 101.025 8.793 
1984 - 1985 70.346 5.312 
1985- 1986 59.823 4.416 
1986 - 1987 84.564 6.9 16 
1987- 1988 57.687 4.569 
1988- 1989 68.409 5.815 
1989 - 1990 66.524 5.351 
1990 - 1991 83.485 7.137 
1991 - 1992 82.891 7.318 
1992 - 1993 78.151 6.777 
1993 - 1994 85.601 7.470 
1994 - 1995 124.786 12.203 
1995-1996 129.274 12.854 
1996- 1997 132.409 13.200 
1997 - 1998 156.925 15.285 
1998 - 1999 152.916 16.071 
1999 - 2000 155.769 15.760 

- - J 

Fuentes: CONAFE, Dirección de Ploneación, septiembre de 1999; CONAFE, Programa de Desarrollo Educativo 
1995-2000 e informes estadísticos de la Dirección de Ploneoción de 1995 a 1998; en el ca so del ciclo 1999-
2000 se consigna un dato estimado, véase CONAFE, Dirección de Ploneoción, diciembr·e de 1999. 
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Educación Comunilorio 

Gráfica 1. Matrícula en primaria comunitaria 
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Cuadro 2. Promoción global 

Ciclo Escolar Alumnos atendidos en el Nivellll Alumnos certificados 

1977- 1978 2.515 16.603 
1978- 1979 4.280 788 
1979- 1980 9 .321 3.0 11 
1980- 1981 9 .333 2.527 
1981 - 1982 10 .157 3.039 
1982- 1983 8 .575 1.437 
1983- 1984 9.204 2.251 
1984- 1985 7.670 1.408 
1985 - 1986 7.807 1.187 
1986- 1987 9.951 4.830 
1987- 1988 6.902 4 .413 
1988- 1989 7. 141 3.018 
1989 - 1990 6.377 2.695 
1990- 1991 11.562 5.439 
1991 - 1992 16.528 5.647 
1992- 1993 16.973 4.908 
1993- 1994 18.053 6.655 
1994 - 1995 21.284 10.185 
1995 - 1996 25.164 6.636 
1996- 1997 30.731 11.251 

1 

1997- 1998 32.182 16.327 
1998- 1999 32.253 16.335 

fuentes: Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional. Fin de Cursos; CONAFE, Dirección de Ploneación, 
Estimación de alumnos certificados; CONAFE, Dirección de Ploneoción, informes estadísticos. 

Notas: En el ciclo 197 4-1975 se inicio la atención educativa sólo con alumnos de 12 y 22 grados. En el ciclo 
1975-1976 continúa lo atención educativa con a lumnos de 12

, 22 , 32 y 42 grados. En el ciclo 1976-1977 lo aten
ción educativo continúo con alumnos de 12 o 6° grados, sin certificar. Desde el ciclo 1977-1978 hosta el ciclo 
1991 -1992 la SEP certificó a los a lumnos del CONAFE. A partir del ciclo 1992- 1993 los alumnos son certifica
dos por el Consejo. 
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Educación Comunitario 

Gráfica 3. Alumnos del CONAFE certificados 
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Gráfica 4. Cobertura de educación básica 
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Gráfica 5. Jóvenes CONAFE. Ciclo escolar 1999-2000 
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Gráfica 6. Nivel educativo de los becarios en activo. Ciclo escolar 1998-1999 
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Educación Comunitario 

Cuadro 3. Esquema de participación de las figuras docentes (1999-2000) 

Servido r social Función Tiempo Apoyo mensual (en pesos) 

Aspi rante a Instructor Asisti r al proceso 2 o 3 meses Económico 
Comunitario de formación Paralelo 

y capacita ción inicial Tota l 

Instructor Atender un grupo de niños Dos ciclos escolares Económico 
Comunitario" Paralelo 

Total 

Capacitador Realizar los procesos Un ciclo escolar Económico 
Tutor de formación inicial Poro lelo 

y permanente y visitas Total 
o lo comunidad 

Asistente Apoyar a los Un ciclo escolar Económico 
Educativo Capacitadores Tutores Paralelo 

y a los niños y los niños Total 

con requerimientos especiales 

Becario Realizar estudios 50 meses Beco 

• Los Instructores de Posprimaria reciben un monto económico igual al de los Copocitadores Tutores. 
Fuente: CONAFE, Dirección de Ploneoción 
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Cuadro 4. Localidades atendidas por el CONAFE 

Programo 
Ciclo escolar 1999-2000 

Di recio lndireclo Direclo + lndireclo 

Preescolar 14.693 

Primario 15.6 34 

Posprimorio 124 

Albergues 125 

Fiducor 13.023 

Tolol 30.451 13. 148 4 3.599 

Fuente: CONAFE, Dirección de Ploneoción, informe eslodístico, diciembre de 1999. 

Figura 1. Organigrama del CONAFE 

1 Direclor General 1 

Di redores de Área en oficinas centrales 

r Delegados en los 31 estados de México l 
1 

Jefes de Apoyo Logíslico Jefes de Programas Educativos Jefes de Servicios Adminislrativos 

T 
Coordinadores Coordinadores Académicos 

y Auxiliares de Operación 

1 
Asislentes Educolivos 

Becarios 
Copacitadores Tutores 

lnstruclores Comunitarios 
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Educación Comuniloria 

Cuadro 5 . Presupuesto para los programas comunitarios, año fiscal 1999 

Programo Presupuesto autori zado (miles de pesos) 

Administración 213.783 

Primaria comunitario rural 426.049 

Preescolar comunitario rural 256.886 

Desarrollo integral de figuras docentes 219.828 

Continuidad educativo 4 1.954 

Apoyo a la investigación educativa 4.746 

Tota l 1.163 .246 

Fuente: CONAFE, Dirección de Administración y Finanzas 
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Figura 2. Organigrama del CONAFE 

Coordinadores Académicos, 
Jefes de Programas Educativos 

y Técnicos del CONAFE 

Talleres impartidos por especialistas 
externos, de oficinas centrales 

o delegaciones, que conforman el: 

Programa permanente de formación 

poro equipos técnicos 

1 1 

Nocionales l j l Regionales 

Diplomados y especia lidades 

Asistentes Educativos, Capacitadores 
Tutores e Instructores Comunitarios 

Reuniones con diez o quince docentes 1 

que reciben vivenciolmente su formación 1 

organizada de la siguiente manero: 1 

1 

Inicial Dos a tres meses 

(8 horas diarias) 

Reuniones 

1 

Permanente Microrregionoles 

(tres dios al mes) 

Visitas o comunidad 
(mensualmente) 

1 

Intermedio A mitad del ciclo 
escolar 

(uno semana) 

1 

Actualización Al término del 

ciclo escolar 
(un mes) 

• En todos los cosos, la formación inicial de Postprimorio duro de tres o cuatro meses. 

En cuanto o los otros programas, puede ampliarse su duración cuando las delegaciones organicen tiempos de 
capacitación sabatino previos a l curso de capacitación intensivo. 
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Educación Comunilcuio 

Gráfica 7 . Alumnos de nivel preescolar atendidos por los Programas Comunitarios. 

Atención directa 
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Gráfica 8 . Comunidades beneficiadas por los Programas Comunitarios en el nivel 

preescolar. Atención directa 
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Gráfica 9. Participación de los Instructores Comunitarios en los Programas Comunitarios 

en el nivel preescolar. Atención directa 
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Educación Comunitario 

Gráfica 1 O. Alumnos de nivel primaria atendidos por los Programas Comunitarios. 

Atención directa. 
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Gráfica 11. Comunidades atendidas por los Programas Comunitarios en el nivel 

primaria. Atención directa. 
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Gráfica 12. Participación de los Instructores Comunitarios en los Programas Comunitarios 

en el nivel primaria. Atención directa. 
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Educación Comunitario 

Cuadro 6. Alumnos atendidos en el nivel secundario 

Modalidad 
Ciclo escola r 1999· 2000 

Alumnos Porcentaje 

Posprimorio 3.680 12.6 1 

Beneficiarios Fid ucor 25.5 14 87.39 

Tota l 29.194 100.00 

Fuente: CONAFE. Dirección de Planeoción, informe estadístico, diciembre de 1999. 

Cuadro 7. Cobertura de programas comunitarios . Programas de atención directa 

1999-2000 

Atención d irecta 

Preescola r Primario Secundario 

Modalidad Alumnos Comunidades lmtructores Alumnos Comunidades lmtructores Alumnos Comunidades Instructores 
educativo Comunitarios Comunitarios Comunitoños 

PC 105.929 12.425 12.115 

ce 136.788 13.883 15.682 

PAEPI 10.237 1.406 1.146 16.344 1.508 1.786 

MEIPIM 2.616 203 327 6.197 243 591 

ere 5.420 659 667 

Posprimorio 3.680 124 171 

Total 124 .202 14.693 14.255 159.329 15.634 18.059 3.680 124 171 

Fuente: CONAFE, Dirección de Planeoción, informe estadístico, diciembre de 1999. 
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Gráfica 13. Cobertura de Programas Comunitarios. Atención indirecta (Fiducar). Ciclo 

escolar 1999· 2000. 
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Educación Comunitario 

Cuadro 8. Análisis del sistema de la SEP y el subsistema del CONAFE. Nivel primario. 

Indicador SEP CON AFE 

Programa educativo Nacional y normativo Basado en el programo educativo nocional y 

adoptado al contexto y necesidades locales 

Tipo de sostenimiento Federal, eslotal y pmticulor Federal 

Horario Determinado por los autoridades Determinodo en común acuerdo por la comunidad 

local y la Instructora o el Instructor Comunitario 

Organización académico Por grados Por Niveles 

Asignación docente Un maestro por grado. En algunas escuelas Un Instructor poro los tres Niveles 

rura les un maestro a tiende dos a seis grados 

Perfil docente Licenciado en educación Egresodo de secundario o bachillerato, formado en 

su elopo inicial en dos o tres meses. 

Actuolizoción docente Cursos y talleres (opciona les y obligatorios); Talleres mensuales, asesorías en comunidad, talle-

carrero magisterial (opci<>"nol) basado en con- res de verano (todos son obligatorios); basados 

tenidos y lemas educativos y administrativos. en el desarrollo de competencias. 

Documentos de evaluación Boleto o ficial por grado; certi ficado oficial Boleta oficial por Nivel, certificado oficial de pri-

y acred itación de primario. maria. Cuadernillo de seguimiento y evolución 

Seguimiento y evaluación Basados en los contenidos Evaluación permo- Basado en competencias. Permanente: realizado 

nenle y final: elaborado por los maestros. por Instructores, podres de familia y alumnos. Final: 

elaborada en el ámbito nocional, como diagnósli· 

co del logro de competencias; expediente del niño. 

Participación social Los padres de familico forman lo Sociedad Los miembros de la comunidad formal lo Asocio-

de Podres de Familia, contribuyen con evo- ción Promotora de Educación Comunitario 

lo voluntario, asisten o reuniones de infor- (APEC). Lo APEC ofrece hospedaje a l Instructor y, 

moción y seguimiento del avance ocadémi- si le es posible, alimentación, o bien recibe des-

co de sus hijos y participan en actividades penso alimentaria y participo en lo integración y 

sociales y recrea tivos de lo escuela. el desarrollo del proyecto educativo; los podres 

aportan su trabajo poro lo construcción del aula 

y don su opinión en asambleas de seguimiento y 

evaluación del aprendizaje de sus hijos. 

Participación institucional Escuela con mobiliario, libros de texto poro Mobiliario escolar, apoyo poro lo construcción o 

a lumnos maestros, material didáctico bási· el mantenimiento del oulo, material didáctico po· 

co poro uso colectivo, colección Libros del ro uso individuo! y colectivo. Biblioteca por oulo 

Rincón por escuclo, material de limpieza con 140 títulos: manuales, guías y fichas poro el 

paro inicicor el ciclo. A los maestros de es· Instructor, cuadernos de trabajo poro Nivellll, li-

cuelciS rurales más pequeños se les o torgo bros de texto gratuitos de lo SEP poro alumnos y 

apoyo económico de permanencia, acceso docentes, y Libros del Rincón 

o lo seguridad social y preslociones paro lo Equipamiento poro los tres figuras docentes, se· 

jubilación . Además, cuenlcon con centros de guro de gastos médicos y seguro de vida, audio-

medios y oudiovisuoles poro maestros, com- visuales poro lo formación, apoyos paralelos po· 

putodoros poro algunos escuelas, apoyos ro lo formación y televsión educativo 

de los Programas Compensatorios y televi-

sión educativo. 
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Cuadro 9. Puntaje promedio de las escuelas en la prueba de comprensión lectora, 

por grado y tipo de escuela 

Grado 

Tipo de escuela 2" 3º 4º 5º 6º 

Indígena 43.13 43.22 40.87 

Cursos Comunilarios 53.59 52. 19 45.89 46.52 42.47 
Rural pública 57.20 52.84 46.12 46.73 43.53 
Urbana pública 58.65 54.25 48.30 50.09 46.54 

Urbana privada 61.53 58.28 53.53 56.86 53.63 

Promedio nacional 57.74 53.71 46.17 47.08 44.47 

Fuenle: SEP, "Primera evaluación de eslándares nacionales para la educación primaria" (informe lécnico prelimi· 
nar), México, abril de 1999. 

Cuadro 1 O. Puntaje promedio de las escuelas en la prueba de matemáticas, por grado 

y tipo de escuela 

Grado 

Tipo de escuela 2" 3º 4º 5º 6º 

Indígena 44.24 45.35 41.65 
Cursos Comunilarios 56. 16 55.30 48.87 48.87 44.39 

Rural pública 58.17 54.17 47.38 48.18 45. 10 
Urbana pública 58.89 54.61 48.41 49.92 47.00 
Urbana privada 61.06 58.18 52.66 54.31 50.40 

Promedio nacional 58.68 54.72 47.63 48.15 45.29 

Fuenle: SEP, "Primera evaluación de eslóndares nacionales para la educación primaria" (informe lécnico prelimi· 
nar), México, abril de 1999. 
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Educación Comunilorio 

Cuadro 11. Resu ltados comparativos de estándares nacionales 1997-1998. Posición 
que ocupan los Cursos Comunitarios con mayor puntaje en cada grado escolar 

Espoñol!comprensión lecloro) 

Eslodo 22 grado 32 grado 4 " grado 5 2 grado 6 2 grado 

Posición Toiol de Posición Tolo! de Posición Tolol de Poskión Tolol de Posición loiol de 
centros centros centros centros centros 

considerados considerados onsiderodos considerados considerados 

Aguoscolienles 28 66 7 67 19 66 16 67 46 66 

Boja California 1 70 52 68 63 69 44 68 56 67 

Boja California Sur 30 79 4 76 74 77 1 78 

Campeche 21 84 6 82 20 129 4 131 35 87 

Coa huila 87 206 37 204 118 202 95 203 

Colimo 7 68 5 68 13 66 1 66 20 68 

Chiapas . 
Chihuahua 22 99 1 95 20 101 9 99 339 100 

Durongo 9 99 3 90 6 139 1 142 10 133 

Eslodo de México 5 78 1 78 2 77 7 80 7 78 

Guonojuolo 19 69 14 69 9 65 4 67 6 63 

Guerrero 7 91 2 86 3 104 3 102 7 96 

Hidalgo 3 72 14 71 6 120 1 114 21 108 

Jalisco 5 97 11 91 5 144 11 142 9 129 

Michoocón 13 88 2 90 1 100 17 107 5 104 

Morelos 10 72 30 72 18 72 48 71 70 70 

Noyoril 9 72 16 71 7 86 3 86 3 88 

Nuevo León 32 100 56 102 56 100 51 99 13 91 

Ooxoco 1 98 1 99 7 133 2 134 4 129 

Pueblo 2 62 6 59 2 84 1 86 1 81 

Querétoro 14 61 25 61 23 60 7 60 6 61 

Quinlono Roo 24 72 28 56 54 129 20 125 71 122 

Son Luis Polosi 9 83 1 83 14 121 2 131 4 121 

Sino loo 1 82 15 82 16 77 5 85 24 79 

Sonoro 6 75 35 135 8 135 

Tabasco 4 65 28 65 93 100 23 104 11 105 

Tomoulipos 35 85 1 84 21 80 3 82 2 78 

Tloxcolo 54 56 1 58 35 57 49 58 54 56 

Verocruz 70 314 24 312 5 365 27 393 13 387 

Yucolón 20 75 41 73 43 122 9 124 1 122 

Zoco leeos 14 75 9 71 4 72 4 74 5 70 

• No se realizó levanlamienlo 
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Cuadro 12. Resultados comparativos de estándares nacionales 1997-1998. Posición que 
ocupan los Cursos Comunitarios con mayor puntaje en cada grado escolar 

Molemálicos (habilidades lógico-molemálicos) 

Es lodo 22 grado 32 grado 4° grado s• grado 62 grado 

Pmición Totol de Posición Totol de Posición Tolol de Po~ición Tolol de Posición Tolol de 
centro~ centros centros centros centros 

comidcrodos comidcrodos omidarodos considerados comidcrodos 

Aguoscolienles 28 66 22 67 41 66 27 67 34 66 

Bajo California 7 70 68 68 13 69 7 68 66 67 

Bajo Cali fornia Sur 42 79 1 76 37 77 4 78 

Campeche 29 84 21 82 25 129 24 131 29 128 

Coohuilo 1 205 30 203 3 202 25 202 

Colimo 7 68 1 68 13 66 6 66 48 68 

Chiapas 

Chihuahua 20 99 2 95 17 101 7 99 55 lOO 

Durongo 14 99 5 90 3 139 1 142 13 133 

Estado de México 5 78 3 78 2 77 4 80 6 78 

Guo1\ojuolo 21 69 16 69 12 65 6 67 7 63 

Guerrero 10 91 4 86 4 104 6 102 8 96 

Hidalgo 5 72 12 71 9 120 1 114 21 108 

Jalisco 15 97 18 91 6 144 9 142 8 129 

Michoocón 10 88 2 90 1 100 12 107 3 104 

More los 6 72 32 72 16 72 54 71 70 70 

Noyorit 8 72 15 71 7 86 3 86 6 88 

Nuevo león 36 100 59 102 63 lOO 52 99 8 91 

Ooxaca 2 98 1 99 6 133 2 134 3 129 

Pueblo 4 62 4 59 4 84 2 86 1 81 

Querétoro 22 61 32 61 25 60 3 60 4 61 

Quintana Roo 35 72 32 56 49 129 15 125 76 122 

Son lui s Potosí ll 83 2 83 20 121 2 131 4 121 

Sino loo 6 82 21 82 22 77 5 85 32 79 

Sonoro 6 75 36 135 7 135 

Tabasco 6 65 27 65 94 lOO 16 104 10 105 

Tomoulipos 39 85 7 84 21 80 6 82 2 78 

Tloxcolo 52 56 5 58 46 57 49 58 54 56 

Verocruz 99 314 19 312 1 365 29 393 15 387 

Yucotón 18 75 43 73 40 122 7 124 1 122 

Zoco tecas 13 75 ll 71 8 72 5 74 6 70 

• No se realizó levonlomienlo 
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Educación Comunitario 

Cuadro 13. Puntaje promedio por grado y tipo de escuela en la prueba de aprovecha

miento escolar de español. 

Primer Segundo levantamiento 
levantamiento 1997·1998 

Tipo de escuela 1996·1997 

52 grado 4° grado 6° grado 

Indígena 50.07 45.88 51 .40 
Cursos Comunitarios 49.07 49.59 52.57 

Rural público 5 1.95 48.27 53.32 
Urbano público 54.28 5 1.39 55.31 
Urbano privado 60.57 59.02 61.25 

Medio nocional 53.19 50.83 54.77 

Fuente: SEP, Resultados comparativos de los tres levantamientos de español 

Gráfica 14. Aprovechamiento escolar de español. 
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Cuadro 14. Puntaje promedio por grado y tipo de escuela en la prueba de aprovecha

miento escolar de matemáticas. 

Primer Segundo levontamiento 
levantamiento 1997- 1998 

Tipo de escuela 1996·1997 

59 grado 4º grado 6º grado 

Indígena 47. 13 41.78 45.99 
Cursos Comunitarios 47.70 44.88 48.29 
Rural pública 49. 16 43.43 48.04 

Urbano pública 5 1.4 1 44.55 49 .22 
Urbana privada 56.16 49.09 52.08 
Medio nacional 50.3 1 44 .75 48.72 

Fuente: SEP, Resultadas comparativos de los tres levantamientos de matemáticas. 

Gráfica 15. Aprovechamiento escolar de matemáticas. 
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B r <:l Si l 

Clases de A celeración : una 
his toria de éxito para n1illares 
de chicos en San Pablo 

Rose Neubauer1 

U na lllle l•a oport11nidad para los al11111nos q11e sobrepasan la edad 

reg ular pre l'i.1·ta pam el gmdo en que está11 11/alric lllado:s, pennit ién

do/es rescatar .1'11 a11to-esti111a y m ·an::.ar en S il tmyectoria escolm: 

Desde 1995, el Gobierno del Estado de San Pablo puso en práctica una 

política educacional coherente y articulada, que estaba explicitada en el progra

ma de gobierno para el área de Educación, del entonces candidato a gobernador, 

Mario (ovas. Tal propuesta fue elaborada por un equipo de educadores que tuve 

el privilegio de coordinar. Posteriormente asumí, a invitación del Gobernador, la 

Secretaría de Educación y desde entonces estoy conduciendo la política educacio

nal paulista, inclusive después de la reelección para el período 1 999-2002. 

La experiencia que construí a lo largo de los años en investigaciones edu

cacionales, en especial sobre eva luación, incluye un estudio longitudinal sobre tra

yectorias escolares rea lizado del 91 al 93, financiado por el BID -Banco Interame

ricano de Desarrollo- para una muestra de 3 mil alumnos de la red estadual. Por 

otra parte, el trabajo anteriormente realizado en la Secretaría Municipal de Edu

cación, en la gestión de (ovas al frente de la Prefectura de la ciudad de San Pa

blo ( 1983 a 1985), hicieron posible una visión acabada de la maquinaria admi

nistrativa que me llevaron - así como a mi equ ipo- a proponer medidas osadas. 

1 Secretorio de Educación del Estado de Son Pablo, Brasil. 
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Fue necesario exclu ir acciones piloto, puntuales, destinadas - en principio- a llevar 

algunas mejoras a pequeños grupos de escuelas. La dimensión de la red pública 

escolar paulista -cerca de 6 mil escuelas, 6 millones de alumnos y 330 mil docen

tes y funcionarios- impedía, aparentemente, cualquier osadía: era necesario tener, 

además de ideas, una voluntad política a la que el gobernador jamás se sustrajo. 

La situación era grave. Los datos relevados mostraban índices de repiten

cía en la Educación Fundamental2 del orden del 11 ,73%, y una deserción del 

9, 11 %. Como se sabe, la repitencia representa, para el estudiante, una múltiple 

penalización, desencadenante de fracasos que acaban por llevarlo a desistir de la 

escolarización (Silva, Tereza Roserley Neubauer de; Davis, Claúdia. E proibido re
petir. Estudios sobre Evaluación Educacional, p.5 a 44. Sao Paulo. Fundación Car

los Chagas, nº 7; jan/jul, 1993). Otros estudios ya citados sobre trayectoria esco

lar, por mí conducidos como investigadora de la Fundación Carlos Chagas en 

1993, revelan que la probabilidad de un alumno repitente de ser aprobado es un 

50% menor que la de un alumno nuevo en el grado. El relevamiento de ese año, 

realizado por la Secretaría de Educación, mostraba que más del 21% de los alum

nos matriculados en los primeros cuatro grados de la Enseñanza Fundamental te

nían dos o más años de desfasaje. Estas situaciones demuestran que la retención 

y el consecuente distanciamiento entre edad y grado regular de matrícula están 

fuertemente ligados al aumento de la deserción . 

El análisis de los datos mostró que la situación de deserción se confundía 

con la de retención. Se trata de la llamada " repitencia blanca", concepto desarro

llado por el investigador Sérgio Costa Ribeiro, y caracterizado por el cómputo 

equivocado de la deserción que, en verdad, significa el abandono de la escuela 

por parte de los alumnos antes del término del año lectivo, para evitar una eva

luación que los reprobaría . Estos estudiantes acaban matriculándose el año si

guiente como alumnos nuevos, en un intento de evitar el fracaso escolar. 

Sumando los datos de retención y de evasión a los de la Enseñanza Me

dia, teníamos por año, en San Pablo, 1,5 millones de alumnos reprobados, fuer

tes candidatos a la deserci ón. Además de los costos sociales de este hecho, tales 

como el estímulo a la marginalidad y a la violencia, y de los costos personales -

baja auto-estima, situación casi siempre insoportable para el alumno -, se agrega

ban los pesados costos financieros para la administración. La constante reproba-

2 Lo educación básico, en el Brasil, está compuesto por lo Enseñanza Fundamental y Medio, aunque solo los 8 
años iniciales son obligatorios por ley. En el estado de Son Pablo, los escuelas oficiales están organizados en ci · 
dos: ciclo 1 - que congrego o los 4 primeros años y ciclo 11- con las 4 últimas años. Yo en los tres años de En· 
señonzo Medio, lo mismo es graduado. 
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ción de alumnos incrementaba la red pública estadual con alumnos con un gran 

desfasaje edad-grado, dificultando la utilización de los recursos, tanto para la im

plementación de salarios como para la adquisición de materiales pedagógicos pa

ra las aulas. 

La corrección del flujo y la política educacional, 
un contexto que exige ca tnbios 

Pero, por qué es tan difícil cambiar? Los cambios, si bien son necesarios, 

implican altos costos políticos, requieren del compromiso y de la participación de 

millones de personas, y la visibil idad de sus resultados solo aparece a medio y lar

go plazo. Esta situación lleva, en la mayoría de las veces, a una acción tímida por 

parte de los gobernantes en relación a los cambios que deben hacerse. Es nece

sario enorme coraje y compromiso para efectuarlas o, como ya señaláramos, vo

luntad política para ello. 

De acuerdo a lo que propone la Oficina Regional de la Unesco para Amé

rica Latina y el Caribe (OREALC), las medidas puntuales y aisladas no producen 

resultados significativos en los indicadores educacionales. Un proyecto educacio

nal abarcativo y de impacto no puede ser solamente un desafío pedagógico, sino 

una respuesta a las actuales demandas sociales y económicas. 

Por ello, enfrentar la cuestión del desfasa je edad-grado en San Pablo exi

gió un conjunto articulado de medidas que deberían, por un lado, minimizar la si

tuación encontrada pero, por otro, eliminar la posibilidad de nuevas ocurrencias. 

La primera medida adoptada en 1996 fue la separación de los alumnos por fran 

ja etaria, creando escuelas con ambientes de aprendizaje y equipamientos propios 

para niños (7 a 1 O años) y para jóvenes ( 11 a 17 años). De esta forma, las escue

las pueden organizar mejor sus ambientes de aprendizaje: para los más peque

ños, incluyen rincones de lectura, juegos pedagógicos y de matemática; en las es

cuelas de 5º grado en adelante, tienen sus salas dotadas de una gran cantidad de 

materia les tales como mapas, letreros, juegos, cintas y libros, armando salas de 

Ciencias, Geografía, Historia, Portugués y otras. Otra acción que hizo diferencia 

fue la implantación de cinco horas de clase diarias, en vez de las cuatro que exis

tían hasta entonces, lo cual significó, al cabo de 4 años, un año más de escolari

zación para cada alumno. Además de esto, a fines de 1996 fue aprobada la Ley 

de Directrices y Bases de la Educación (LDB) del Brasil , que determinó un aumen

to del año lectivo de 1 80 a 200 días de trabajo escolar -aumentando también la 

jornada escolar en San Pablo de 720 a 1 000 horas/ aula por año. 
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Pero todas estas medidas aún eran, por si solas, insuficientes para provo

car los cambios necesarios. Era preciso aumentar la valorización del docente, im

plantando una carrera del magisterio con jornadas de traba jo que incluyeran ho

rarios de permanencia en la escuela, actividades colectivas (Horas de Traba jo 

Pedagógico Colectivo, HTPC), sa larios compatibles y formación permanente. As i

mismo, se proveyó a todas las escuelas de uno o dos coordinadores pedagógicos 

para apoyar el trabajo colectivo y la elaboración del proyecto pedagógico. 

Hcorg21nización de la trayectoria escolar: 
las clases cic aceleración 

Fue en ese contexto que, ya en 1995, la Secretaría instituyó el llamado 

Proyecto de Reorganización de la Trayectoria Escolar - las Clases de Aceleración, 
que ser-ían aplicadas inicialmente en algunas escuelas de la capital y de la región 

metropolitana de San Pablo a partir de julio de 1996. Este proyecto buscaba ofre

cer una nueva oportunidad a millares de alumnos que, debido a la repitencia, ha

bían sobrepasado en dos o más años la edad regular prevista para el grado en 

que estaban matri culados, de forma tal de permitirl es avanzar en su trayectoria es

colar. Su objetivo era posibi li tar al alumno la continuidad de la enseñanza regu

lar en un grado más compatib le con el grupo etario al que pertenecía, en cond i

ciones de integrarse al proceso de aprendiza je. Además de eliminar el desfasaje 

edad/grado del alumno, el programa buscaba combatir la deserción escolar y 

evitar las múltiples repitencias, recuperando la auto-estima del alumno. Hoy, des

pués de la adopción de los programas de reorganización de la trayectoria esco

lar, los índices de deserción y repitencia han mejorado notablemente. 

Los presupuestos que sostienen el programa están directamente relaciona

dos con la creencia en una visión posi tiva de las posibilidades de los alumnos y en 

una apuesta al crecimiento de la competencia de la escuela. Así, se sostiene que: 

• todo alumno es capaz de aprender y todo docente es capaz de enseñar, en 

tan to le sean ofrecidas las condiciones necesarias; 

• la interacción docente-a lumno es fundamental en la construcción del conoci

miento; 

• la auto-confianza del individuo puede ser recuperada por medio de la apro

piación del conocimiento y de los prop ios avances realizados; 

• es fundamental aceptar las diferencias y atender a las dificultades. 
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Para que el trabajo del docente y de la escuela se desarrolle garantizando esos 

principios, el proyecto presenta las siguientes características: 

• reorganización de los contenidos escolares, relacionándolos con el universo 

de los alumnos, de modo de atender a los objetivos de la Enseñanza Funda

mental en torno a los ejes conceptua les de las disciplinas; 

• alteración de las rutinas y dinámicas del aula, creando un ambiente desafian

te que estimule el conocimiento; 

• desarrollo del Programa de Capacitación de docentes, con 120 horas en el 

correr del año; 

• oferta de material didáctico especialmente desarrollado, tanto para los alum

nos como para los docentes; 

• un número más reducido de alumnos por clase. 

Las escuelas de la red pública estadual paulista que ofrecen Clases de Ace

leración, son seleccionadas en base a sus indicadores educacionales en relación 

al desfasaje edad-grado. Los docentes de las escuelas son invitados a participar 

en el proyecto y pueden optar por trabajar con esos alumnos, pero no reciben re

muneración adicional por ello, sino que encaran la tarea como un desafío y, en la 

actualidad, como un privi legio. Las clases tienen un máximo de 25 alumnos, con 

jornada diaria de 5 horas de clase y son organizadas de la siguiente forma: Ace

leración 1, para alumnos de 1 º y 2º grado con más de 1 O años de edad, y Acele

ración 11 , para los alumnos de 3º y 4º grado con más de 1 1 años. Después de un 

año de estudio, los que han concluido Aceleración 1 pasan a 3º o 4º grado o in

gresan a Aceleración 11 y los que finalizan Aceleración 11 están aptos para cursar 

5º grado. 

Entre 1996 y 1998, la cobertura del programa (que habiendo comenza

do en la cap ital ya incluye el interior del estado}, aumentó en un 10,3% de esta

blecimientos, 7,0% de profesores y 7,4% de alumnos. Es interesante notar que, tal 

como se esperaba desde el inicio, a partir de 1999 comienza a haber un decre

cimiento en esas tasas (del 0,6% en establecimientos, 0,52% en profesores y 0,50% 

en alumnos): es que la eficiente atención dada al contingente de alumnos con des

fasaje edad-grado desde 1996, junto al decrecim iento progresivo de los índices 

de rep itencia en la enseñanza regular en el primer ciclo de la Enseñanza Funda

mental ( 1 º a 4º grado}, produjo una efectiva disminución del problema. 
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Cobertura del proyecto Clases de Aceleración · 1996·2000 

Público objetivo 1996 1997 1998 1999 2000 

Dirección Regional 21 140 143 89 76 
de Educación - DE ' 

Escuelas 160 801 1650 104 1 455 

Docentes 417 1703 2964 1561 620 

Alumnos 9.950 40.879 73.850 37.088 14.523 

'El Estado de Son Pablo contaba hasta 1998, con 143 instancias regionales de administración -los Direcciones 
de Educación. Desde 1999, después de un proceso de reorganización y de fuerte informatización de lo red, ese 
número posó o 89. 

Clc-1scs d e Aceleración: selección y cap<-1Cit8ción 
de docentes 

Los docentes que trabajan en las Clases de Aceleración en San Pablo, son 

seleccionados por la dirección de cada escuela y necesitan tener habilitación y ex

periencia profesional para enseñar en clases de 1 º a 4º grado (preferentemente 

con formación en Pedagogía), disponibilidad de tiempo para participar del pro

grama específico de capacitación e interés en asumir la docencia en las clases de 

aceleración durante dos años. 

La capacitación de los docentes · y de los equipos escolares- es ciertamen

te un punto clave para el éxito de las Clases de Aceleración. Sensibil izados los 

profesores de que esos alumnos no tenían problemas de aprendizaje sino que eran 

víctimas del fracaso de la enseñanza, era preciso trabajar con esos chicos utilizan

do una metodología diferente. Ellos no eran incapaces, sino sólo chicos que han 

superado la fran ja etaria considerada regular para el grado en que se hallaban. 

Por eso, junto con el material de capacitación, el trabajo desarrollado con 

los docentes siempre tiene como foco la cuestión de la auto-imagen y del auto-con

cepto de los alumnos, vivenciando una verdadera política de inclusión. Mostrando 

al alumno que él es capaz de aprobar, el material se orienta hacia dicho foco, a 

la creación de situaciones estimulantes de aprendiza je, de respeto al lenguaje de 
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los niños sin correg irlos de forma humillante sino que, por el contrario, de forma 

solidaria, cómplice en el proceso de construcción del conocimiento, reforzando los 

comportamientos positivos del alumno y mostrándoles de lo que son capaces y co

mo pueden crecer. 

El Programa de Capacitación para Clases de Aceleración -de docentes, 

supervisores de enseñanza, asistentes técnico-pedagógicos y docentes coordina

dores pedagógicos- se implementó desde 1996, perfeccionándose siempre. En 

1998, se expandió en encuentros descentralizados, o sea, en diferentes direccio

nes regionales de educación, de manera que el educador participase en la que le 

quedara más próxima. Algunos de los tem·as desarrollados fueron : 

• Principios teórico-metodológicos de la Propuesta Curricular de las Clases de 

Aceleración 

• Ejes conceptuales de las disciplinas de los currículos 

• La cuestión de la alfabetización: aná li sis de la producción de alumnos en el 

área de lengua portuguesa 

• Estrategias para el desarrollo de las actividades de aprendizaje propuestas en 

el Libro del Docente y en el Libro del Alumno 

• El aula: evaluación diagnóstica, rutina, traba jo diversificado, registro, d iscipli

na, aprendizaje y evaluación del proceso. 

• La relación entre enseñanza y aprendizaje 

• El trabajo con proyectos como elemento integrador entre los componentes curri

culares. Orientaciones relativas a las dificu ltades encontradas por los docentes 

• Marcos de aprendizaje y orientación de los alumnos. Aprendiza je y evalua

ción final. 

En el total de esa capacitación y de otras que incluían asesoramiento pa

ra un mejor acompañamiento del programa, por parte de los técnicos de las di

recciones de educación, fueron capacitados en 1998, 5033 educadores. En el se

gundo año de desarrollo de la capacitación se busc~, ya desde las pr imeras 

reuniones, detectar los factores que, de hecho, habían contribuido para el éxito de 

los alumnos, así como aquellos que contribuyeron a situaciones de reducido avance. 

Se hizo incapie, para eso, en la práctica del director y del profesor coor

dinador pedagógico, en la capacitación y en el acompañamiento pedagógico rea

lizado por la dirección de educación. En la práctica, la clase de aceleración trae 
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a la escuela concepciones de actuación que proponen nuevas organizaciones de 

tiempo y espa cio pedagógico, posibilitando un mayor apoyo a los alumnos con 
dificultades, además de mayor solidaridad y tolerancia. 

M<.-Hc riales etc apoyo 

La Secretaría de Educa ción de San Pablo envió a las escuelas participan

tes y a los docentes, un con junto de materiales especialmente elaborados para las 

Clases de Aceleración. Se trata de la Propuesta Pedagógica Curricular, elaborada 
por la Secretaría, llamada Ensinar para valer (libro del profesor y libros de activi
dades para los a lumnos, con cuatro módulos cada uno y sus respectivos materia

les, como juegos y fichas, entre otros) . Los materiales fueron desarrollados por el 

Centro de Estudios e Investigaciones en Educación, Cultura y Acción Comunitaria 
(Cenpec- una organización no gubernamental en el área de la educación), según 
las propuestas curriculares establecidas por la Secretaría de Educación, y se acom

pañaron con la capacitación de los docentes. 

Las escuelas recibieron también un acervo de libros de literatura infante

juvenil, publicaciones especializadas, revistas semanales de información y revistas 
de ciencias y educación, además de diez libros técnicos, para estudio y perfeccio

namiento profesional de los educadores involucrados. 

Otras n1ectidas de corrección del flujo escolar adoptadas 

Además de estas acciones, es posible destacar otras medidas de correc
ción del flujo escolar que, articuladas con las Clases de Aceleración, generaron re

sulta dos tan prometedores. Estas son 

• la recuperación paralela, que propone horarios extra-clase para los a lumnos 
que necesitan más tiempo de trabajo en determinadas etapas de su proceso 

de aprendiza je. El trabajo se rea liza en tres clases semanales, además de las 

clases regulares; son remuneradas para el docente y ofrecidas a los a lumnos 

con dificultades de aprendizaje. 

• la recuperación intensiva realizada en período de vacaciones -Escuela de Va
caciones-, que busca dar un mayor apoyo a aquellos alumnos que necesitan 
ese tiempo para poder proseguir su curso escolar sin dificultades. 

• la recuperación del ciclo. En caso que, al llegar al fin del ciclo, el alumno pre

cise de más tiempo para adquirir los conocimientos y competencias básicas 
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para la continuidad del estudio, la escuela deberá, al final del ciclo, retener al 

alumno solo por un año más y trabajar con él de forma tal que pueda recu

perar la posibilidad de proseguir su escolaridad con éxito. 

Vale destacar que las Clases de Aceleración y las propuestas de recupera

ción son faces distintas de una misma cuestión: las primeras corrigen el desfasaje 

edad/grado; las segundas, preventivas, impiden defasajes futuros. 

Pun tos ilnponantcs parél e l éx ifo d e 1('15 Clases 
d e Acelerac ión 

Los resultados obtenidos en San Pablo nos llevan a las siguientes conside

raciones: 

• El proceso de implantación del proyecto interfiere fuertemente con la cu ltura 

administrativa y pedagógica preexistente en cada escuela. Por ello, su buen 

resultado dependerá de la gestión llevada a cabo por la dirección de educa

ción y por la escuela frente al proceso de innovación por el cual, necesaria

mente, han de pasar las relaciones y la organización de la escuela para adop

tar el programa de aceleración. Es así, que el rol y la actuación del director 

como líder activo y participativo es de extrema importancia para el éxito del 

proyecto. 

• Es importante tener en claro la cultura pedagógica preexistente, construida 

por los docentes, de modo de ofrecer una adecuada orientación de la capa

citación, que posibilite los cambios necesarios en las relaciones del equipo pe

dagógico y de los profesores con los alumnos. 

• La posibilidad de los alumnos de integrarse al proceso de enseñanza-apren

dizaje propuesto por la escuela requiere que estos alumnos - en especial en 

las escuelas que tuviesen mayor dificultad en implementar el proyecto, asu

miendo el proceso de cambios necesarios- tengan opiniones favorables en re

lación a la tarea a encarar. De hecho, estos programas han alterado paulati

namente la organización del tiempo y el espacio escolar, de forma de poder 

atender a los diferentes alumnos con un patrón de calidad adecuado. 

En ese sentido, el programa de Clases de Aceleración posibilita demostrar 

y comprobar que todos los niños y ióvenes son capaces de aprender cuando las 
situaciones y condiciones son adecuadas y favorables . Muestra también que es 
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posible acelerar las posibilidades de aprender del alumno con dificultad e inte

grarlo al curso escolar junto con su grupo etario. Ayuda al equipo escolar a com

prender el significado de una propuesta que se orienta dentro de los principios de 

la progresión continua del aprendizaje, va liéndose de evaluaciones constantes, de 

una enseñanza contextualizada y diferenciada y favoreciendo la permanencia del 

alumno en la escuela al promover condiciones para una trayectoria de éxito. 

Conc lus iones 

El éxito del programa paulista de Clases de Aceleración fue reconocido en 

octubre de 1997 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Ado

lescencia - UNICEF- que decidió otorgar al Gobierno del Estado, por el mérito de 

estas Clases de Aceleración, el Premio Betinho, creado en homenaje al brasilero 

homónimo conocido por sus luchas en pro de la educación y del bienestar de las 

minorías. Este Premio le otorgó aún más visibi lidad a las Clases de Aceleración y 

el equipo paulista debió dar seminarios y orientaciones técnicas para la implan

tación del programa en otros estados del Brasil. 

Apoyado en la Ley de Directrices y Bases de la Educación, y con el éxito 

de las medidas adoptadas para la corrección del flujo escolar, el Consejo Estadual 

de Educación de San Pablo, propuso la organización de la Enseñanza Fundamen

tal en un régimen de progresión continua, que fue implementado en el red públi

ca del estado a partir de 1998. En el régimen de progresión continua, los ocho 

años de enseñanza fundamental se organizan en dos ciclos de 4 años, sin repi

tencia en el interior del ciclo. Con este sistema, se busca eliminar la práctica de su

cesivas repitencias anuales. Se trabaja con todos los alumnos de acuerdo a sus po

sibilidades y ritmo de aprendizaje, generando el desencadenamiento de un 

proceso de avances progresivos en su trayectoria escolar. A l final de cada ciclo, el 

alumno puede ser retenido por un único año, en el caso que su desempeño haya 

sido considerado insatisfactorio, frente a las habilidades y competencias a ser ad

quiridas. Es importante señalar que en otras gestiones ya se habían realizado va

rias tentativas para la implantación de ciclos, sin embargo, lo que posibilitó su 

adopción en toda la red estadual paulista, con el apoyo del Consejo Estadual de 

Docentes, profesores y directores de escuela, fue el hecho de haberse garantizado 

las pre-condiciones para su viabi lidad. Entre ellas, las ya ci tadas ampliación de la 

jornada escolar (de 4 a 5 horas/ clase/ día), el refuerzo paralelo y en vacaciones, 

un docente coordinador pedagógico en todas las escuelas y horas remuneradas 

de trabajo colectivo en la escuela, fuera de clase, para todos los .docentes. 
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Toda la inversión de la Secretaría de Educación y del Gobierno del Esta

do de San Pablo en las acciones para la corrección del flujo escolar, se ha visto 

reflejada en drásticas reducciones de los índices de repitencia y deserción escolar. 

Al beneficiar a un gran contingente de alumnos, les han posibilitado llegar a tér

mino de la enseñanza Fundamental, creando, por lo tanto, una demanda cada vez 

mayor para la Enseñanza Media. A partir del año 2000, con el financiamiento 

obtenido en el Banco Interamericano de Desarrollo y con una significativa contra

partida del Gobierno del Estado de San Pablo, se inició el programa de Expan

sión y Mejora de la Enseñanza Media -el Promed- dando continuidad a las direc

trices de una política educacional de mayor acceso y mejora en la calidad de la 

enseñanza, focalizada en la formación de jóvenes ciudadanos. 

Para concluir, vale la pena destacar que los resultados del programa de 

Clases de Aceleración ofrecen a los niños y jóvenes paulistas una enseñanza más 

adecuada, que les permite retomar el curso escolar con chances reales de éxito. 

Además, el programa ha demostrado ser un medio eficaz para volver más esti

mulantes a la enseñanza y a la escuela y para aumentar la confianza de los alum

nos, en su capacidad de aprender. 
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ANEXO 

Múltiples c-1ccioncs resultaro n en una n1cjoré1 de 10 C<llicJ<-ld 
de lél ensci"'lanz0 

Los resultados de las acciones implementadas por la Secretaría de Estado 

de Educación son altamente estimulantes. En 1997, 1,5 millones de alumnos deja

ron de ser reprobados en el Estado de San Pablo, número mayor que el de la po

blación de algunos países latinoamericanos. La deserción , una cuestión crucial a 

ser enfrentada por la escuela, ha presentado- como se verá en las tablas siguien

tes- valores exitosos en su eliminación. Evitándose el desperdicio por medio de la 

raciona lización de los recursos, fue posible dar inicio a la recuperación salarial de 

los docentes, quienes recibieron un significativo aumento salarial medio del 176%, 
en un período cuya inflación no superó al 60%. También se implantó un moderno 

programa de informatización pedagógica que incluye una amplia capacitación de 

los docentes. 

Las acciones de la Secretaría de Educación han desencadenado, sin duda, 

una conquista de vi tal importancia para la escuela: la autonomía. Es por medio de 

la autonomía que el equipo escolar -a través de la discusión y la reflexión colecti

va- va consti tutyendo su identidad en cuento escuela, en la medida que elabora, 

acompaña y direcciona su propuesta de actuación pedagógica; de forma que és

ta responda a las reales necesidades de su población-objetivo, rea li zando una ta

rea acorde a las actuales exigencias para la formación del ciudadano. 

A continuación, se presentan algunas tablas que ejempl ifican el éxito del 

programa de las Clases de Aceleración en San Pablo: 

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DESERCIÓN 

Enseñanza Fundamental 

Año Promoción Deserción 

1989 71.0 13.2 
1994 77.0 8.9 
1995 79.2 9.1 
1996 83.8 7.6 
1997 90.8 5.4 
1998 93.4 4.6 
1999 92.2 4.5 

Diferencia 

1989-1999 +21.2 -8.7 
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RESULTADOS DE LA ORIENTACIÓN DE LOS ALUMNOS - 1998 

Clases de Aceleración 1 {Origen: 12 y 22 grado) 

Total de Orientación hacia: 

Alumnos 4° gdo. S0 gdo. Acel.ll 3° gdo. Otros Transf. De ser t. 

No 19.068 6.848 4.3S4 3.554 558 14 19 1.765 1569 

% 100.0 35.9 22.8 18.6 2.9 2.2 9.3 8.2 
- -- -- '------ -- -

Clases de Aceleración 11 ( Origen: 3° g~o. y eventualmente 4° gdo.) 

Total de Orientación hacia: 

Alumnos so gdo. Recup. Ciclo Otros Transf. Desert. 

No S1 .6S2 38.585 2.095 2.944 4.736 3.292 

% 100.0 74.7 4.1 5.7 9.2 6.4 
------

RESULTADOS DE LA ORIENTACIÓN DE LOS ALUMNOS - 1999 

Clases de Aceleración 1 (Orige n: 1 o y 2° grado) 

Tota l de Orientación hacia: 

Alumnos 4° gdo. so gdo. Acel. ll Otros Transf. Desert. 

No 8.000 2.473 2.01 1 1.462 248 962 808 

% 100.0 30.9 25.1 18.3 3.65 12.0 10.1 

Clases de Aceleración 11 (Origen: 3° gdo . y eventualme nte 4° gdo.) 

Total de Orientación hacia: 

Alumnos so gdo. Recup. Ciclo Otros Transf. Desert. 

No 26.976 18.082 739 2.966 3.017 2.172 

% 100.0 67.0 2.7 11.0 11.2 8.1 
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PROYECTO: ENSEÑAR Y APRENDER - CORRIGIENDO EL FLUJO DEL CICLO 11 
(5° A so Goo.) - AÑo 2000 

Resultado de la orientación de los alumnos (Origen de los alumnos: 6° gdo.) 

Total Matriculo Transferidos Desertores Matriculo Orient.Reclosif. l er. año 

general efectivo s· gdo. Ens. Medio 

No 32 1.514 3.793 6.056 22.665 17.988 1.644 

% 100% 11% 19% 70% - -

% - - - 100% 80% 7% 
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La presente publicación cuenta con 
25 años de una presencia permanente en 

el ámbito docente. Se edita mensualmen

te y sus materiales abordan propuestas, 

inquietudes y experiencias referidas a dis
tintos aspectos de la innovación pedagó

gica y del cambio en la escuela que se es
tá llevando a cabo en España. 

En el NQ 305 de septiembre de 

2001 el tema del mes es "El diario esco

lar" con la presentación de ejemplos y 

propuestas didácticas para aprovechar 

el potencial educativo de este instrumen

to de observación y comprensión. 
La presentación del tema con el títu

lo "La escritura como conocimiento" pre

senta al diario, como expresión libre de la 
palabra escrita, como un instrumento po

deroso de observación, análisis y com
prensión de lo que ocurre en el aula y en 

la institución escolar. También como una de 
las modalidades más efectivas de autofor

mación del profesorado, en la medida que 

contribuye a reAexionar sobre la práctica 

y el desarrollo del pensamiento docente. 

El segundo artículo " Dibujar es

pacios de pensamiento y diálogo" de 

Isabel Carrillo, plantea se confiere al 

diario como instrumento que nace de la 
acción para volver a e lla, pues entrelaza 
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saber práctico y saber científico. En la escue
la, la escritura se convierte en un medio para 

escuchar las voces de los niños y niñas. 

El te rcer traba jo presentado es: Cuando 

la anécdota se eleva a categoría, donde las 
autoras Carme Torrents y Eulal ia Collelldemont 

reviven el pensamiento de Mercé Torrents Ber

lrana, maestra y pedagoga catalana que basó 

su tarea docente en la reflexión sobre la prác

tica con el objetivo de mejorarla. Un interesan

le recorrido por textos publicados y otros iné

ditos logra describir su idea de escritura y la 
forma en que el profesorado puede sentirse 

cómodo en el papel de observador. 

El cuarto artículo dentro del tema del 

mes se denomina : "Escribir para compren

der" de autoría compartida. En el mismo un 
grupo de estudiantes de formación inicial 

aprovecha el período de prácticas para llevar 
a cabo un investigación sobre el funciona

miento del aula visitada, y el diario les ayuda 

a entender lo que allí sucede. 

En el siguiente documento "Sentir y pen

sar la realidad de Guatemala", un grupo de 
alumnas y alumnos de Magisterio viajan a este 

país centroamericano en el marco de un proyec
to de cooperación educativo y llevando un libro 

en blanco, en el que anotan día a día su propia 

percepción del entorno, se interrogan sobre ¿de 

qué hacer memoria?, ¿cómo?, ¿Cúando?. 
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El sexto artículo de josé Luis Medí
na Millón "El diario del profesor, un refle
jo del aula" a firma que esta herramienta 
se pone a l servicio del docente para 
identificar los componentes más signifi
cativos de la dinámica de clase, analizar
los y generar procesos de mejora. 

Finalmente el artículo "Práctica de 
reflexión y autoformación" de Alberto Re
venga Ortega plantea que más allá de re
presentar un simple instrumento descripti
vo, el diario de clase contribuye a compen
sar desequilibrios e introducir cambios. 

Completan la presentación del te
ma del mes la sección "Para saber más" 
donde se presenta una breve selección 
de libros, colecciones y a lgunos sitios 
web donde hallar más información. 

En la sección Reporta¡es se presen
ta "La escuela pública va de fiesta por 
Francisco Luna donde las asociaciones de 
podres y madres de la escuela pública de 
Euskadi, conscientes de la necesidad de 
recuperar la imagen de esta red educati
va, organizan desde 1992 una fiesta a la 
que asisten miles de personas interesadas 
en su defensa. En ella, además de sus 
reinvindicaciones, muestran sus logros y 
definen un proyecto educativo plural que 
quiere responder a los demandas sociales 
y lingüísticas de Euskadi. 

En la sección Entrevistas se pre
senta a Ronold J. Lárez que dialoga con 
Jaume Mortínez Bonafé sobre "La escue
la latinoamericana frente a l neoliberalis
mo" donde Lórez manifiesta su interés 
por extender y consolidar una red de 
profesores que presente alternativas a la 
ofensiva educativa neoliberal. 

En la sección Práctica se presen
tan varios artículos. 
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· Uno referido al nivel Infantil de T. Or
tells Renue/ M .º P. Vilanova Vilana "Cocinar, 
una forma de conocernos" donde presenta 
una experiencia donde cado viernes una ma
dre prepara el almuerzo de los niños, presen
tando un plato típico de su lugar de origen. 

Para infantil/ primaria Nekane Otsoa 
Abrisketa presenta "Trabajamos juntos en una 
escuela pequeña" donde el centro educativo 
de un pueblo vasco saca partido de la mezcla 
de estudiantes de distintas edades en lo mis
ma clase. Se valora y potencia la diversidad 
como vía para el enriquecimiento con junto. 

Para primaria se presenta un artículo 
sobre "Convivir es vivi r" José Ignacio Juanbeltz 
Mortínez, una experiencia donde niños y ni
ños debaten acerca de actitudes y conductas 
en las relaciones con su entorno y adquieren 
hábitos de comportamiento hacia los demás. 

En la sección Opinión se se puede leer 
un documento de E.J.Díez Gutiérrez, E. Terrón 
Bañuelos y J. Rojo Fernóndez "Video juegos: 
cuando la violencia vende11 Los autores plan
lean que estos crean mundos dantescos, apo
calípticos y terminales, donde predomino la 
fuerza y se invita a l usuario o pasar a ala ac
ción. Argumentan con numerosos ejemplos que 
estos juegos virtuales de simulación Forman en 
contra de los valores educativos, las convencio
nes socia les, la ético y los derechos humanos. 

La editorial aborda el tema de "Dos 
mundos" donde se señalo que algunos hechos 
recientes nos descubren que algo se mueve po
ro empezar a pensar, soñar y construir otro 
mundo que no este basado en lo lógica del be
neficio económico puro y duro, en el despilfarro 
y en la in justicia social. Además se presenta uno 
agenda de actualidad nocional e internacional 
poro los especialistas en temáticas pedagógicas 
y las secciones de libros, mural y humor. 
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Esta publicación es editada por el 
Centro de Cooperación Regional parÓ la 

Educación de Adultos en América Latina 

y e l Caribe (CREFAL. Una institución in

ternacional que tiene la misión de coo

perar con los países de la Región en la 

formación de formadores(asL en el de
sarrollo de modelos educativos y tecno

logías a fin de promover una educación 

para las personas jóvenes y adultas que 
coadyuve en la construcción de una so

ciedad sin exclusiones. 

En oportun idad de conmemorar 
e l 50 aniversario de la institución se pre

senta esta edición especial con un men

saje de apertura de la conmemoración 

del 50 aniversario de Miguel Soler Roca 
donde remarca que: "es díficil definir lí

neas de política educativa -mucho más 

tratandose de la educación de los adul
tos- sin situarnos en un marco socio-po

lítico. El CREFAL nació con esa vocación, 

propia, además del México que todos 

hemos amado. Sostenedla ." 

Av. Lázaro cárdenas s/n 
Col. Revolución. 6 1609, 

Pátzcuaro, Michoacán, México 
Teléfonos (01-4) 342-0005 

www.crefal.edu.mx 

Luego se presenta los siguientes artícu

los: "Marco de acción regional para la educa
ción de personas jóvenes y adultas de la Amé

rica Latina y el Caribe" de María Luisa Jáure

gui, "lntercultura y Educación de Jóvenes y 

Adultos" , de Sylvia Schmelkes, "La participa

ción ciudadana: Pa radigma social del futu ro" 
de Vicente Arredondo, "Educación y Trabajo" 

de María de lbarrola, "Educación y Genero" 

de Alya Saada, "Comunicación lntergenera

cional" de Jorge Enrique Hernández, "Presen

te y futuro de la formación de formadores" de 

Carmen Campero, "Equidad con calidad en 
la educación de Juan Francisco Millón, "Coo

peración internacional para el fortalecimiento 

de la calidad de la educación de Leonel Zúñi

ga, "Tecnologías y desarrollo educativo" por 
Guillermo Kelley, "CREFAL ... 50 años", por 

Carlos Núñez y el mensaje de clausura de 
Juan Francisco Millón, Ana Luiza Machado, 

Sofialeticia Morales, Guillermo Kelley, Victor 

Manuel Tinaco y Ana Evelyn Jacir de Lovo. 
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Tarea es una publicación de la 
Asociación de publicaciones educativas 

de Per', fundada en 1 97 4 como asocia

ción civil sin fines de lucro. 
En el n'mero 47, teniendo como 

marco la Consulta Nacional por la Edu
cación que se realizara en Perú, esta ins

titución intenta aportar a l debate con li

neamientos de propuestas pedagógicas y 
de política educativa, validadas con las y 

los maestros de distintas partes del Perú. 

Estos aportes son: un currículo por com

petencias para la Educación Básica de ni
ñas y niños de ocho a doce años, cuyo eje 

es la identidad y los derechos del niño; 

una propuesta de Educación Ciudadana 

para la educación secundaria ; y una pro

puesta pa ra revalorar la profesionaliza
ción del docente. También se incluyen es

trategias que ponen el acento en la des
centralización educativa como parte de la 

promoción del desarrollo local. · 

En la sección pensamiento peda

gógico se presenta un artículo de Manuel 

E. Bello: "Educación para todos, pero de 

verdad para todos", donde se ha centra 

do la atención en e l concepto de educa

bilidad en relación con e l inicio de la es

colaridad y el acceso a los aprendizajes 

I DG 
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Revista de Educación y Cultura. 

Parque Osores (antes Borgoña) 161 , Pueblo Libre 

Apartado 2234, Lima 100 
Telfax: 424-0997 . 424-2827 
e-mail : postmast@tarea.org.pe 

www. tarea .org. pe 

esenciales de la educación básica, sin embar

go no deja de mencionar que el concepto no 
debe quedar limitado a este tramo del proceso 

educativo, puesto que las capacidades y condi

ciones para aprender tienen que desarrollarse 

en cada persona si se quiere que ella se bene

ficie de las oportunidades educativas cada vez 

más complejas. En la misma sección se presen

ta "Aportes para e l debate sobre educación : 

Educación ciudadana: una apuesta por la de

mocracia del equipo de Educación ciudadana 
de Tarea donde se apuesta por e l compromiso 

de los maestros con una escuela pensada des

de el presente, atenta a l inquieto rumor de los 

y las adolescentes, que la sabiduría del adulto 
alcance a escuchar e interpretar para construir 

una sociedad más abierta. 

En la sección experiencias educativas 

encontramos un conjunto de experiencias que 
marcan un derrotero de cómo hacer y qué es

trategias son las más pertinentes en e l proceso 

de cambio educativo; y en las cuales debe 

apoyarse la Consulta nacional por la Educa
ción, ya que han mostrado su eficiencia, perti

nencia y calidad. Sonia Henríquez da cuenta 

de una experiencia iniciada hace cinco años, 

el Proyecto de Innovaciones Educativas en el 

distrito de independencia (PIEDI), que ha bus

cado el mejoramiento integral de la cal idad 



del servicio educativo que brindan tres es

cuelas públicas de esa localidad. 

La concertación para la educación 

es una condición básica para un proyecto 

educativo de más largo alcance. Por ello es 

indispensable articular la aspiración de la 

autonomía pedagógica, con los procesos 

de desarrollo integral a nivel distrito! y co

nal como embrión de la democratización 

de la educación y de la sociedad. 

Esta orientación es tratada por 

Lizzy Canales, quien entrega la experien

cia de Tarea sobre "Redes de escuelas co

mo base para construir el proyecto edu

cativo local", que se articula al de la ins

titución Alternativa que aborda "El Plan 

Integral de Desarrollo y la Mesa de Edu

cación de Independencia". 

En la sección 11 Encuentro Binacio

nal de Educadores y Comunicadores 

Ecuador-Perú se presenta el artículo de 
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Severo Cuba Marmanillo "Pedagogía y co

municación, con el amor y el color de la tie

rra, donde declara que el sentido de nuestros 

encuentros es que la gente pueda expresar su 

voz y emprender por sí misma el diálogo y el 

proceso de recreación de identidades. Por

que en efecto, al cambiar la imagen que te

nemos de los otros, se produce también una 

transformación en nuestra identidad. Y esto 

es algo que ocurre a pesar de las políticas de 

aquella globalización que pretende uniformi

zar las culturas desapareciéndolas o hacién

dolas funcionales de la economía. 

Por último se presenta una entrevista 

la profesor Melquiades Quintasi por María 

melia Palacios, donde el entrevistado asegu

ra que si llegamos a reconocernos como indí

genas vamos a ser beneficiados estratég ica

mente .... Podríamos decidir reafirma rnos cul

tural mente. Eso podría trascender inclusive a 

lo de la interculturalidad. ----1· 
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Guía temática de artículos publicados 

Experiencias El Sistema de Medición de la Calidad 
de la Educación: SIMCE 
frnesto Toro Bolart/Ct11Lf 

Opinión Sistemas de Evaluación y Estrategias de Mejora 
de la Calidad Educativa 
t1orocio N. Santóngelo/ ARGfNTINA 

Experiencias Sistema de Medición de Logros del Aprendizaje 
en Costa Rica 
Juan M. fsquivel A./COSTA RICA 

Experiencias Sistema Nacional de Evaluación Educativa 
félix f Mortínez/MfXICO 

Experiencias Sistema Nacional de Evaluación 
de la Cadidad: El Caso Argentino 
Dirección Nacional de Evaluación. SPy.E.E./M.CyE./~RGENTINA 

Experiencias Gestión curricular y riesgo pedagógico 
en el tercer nivel de la Educación General Básica 
Marcelo David Krichesky/ ARGfNTINA 

República Argentina 
Ministerio de Educación 

Organización 
de Los Estados Americanos 


