
4~1 
1-

~-
revista 

latinoamericana 
de innovaciones 

educativas 

Una realiztJción de la 
comunidad educativa americana 

Año DI, N' 7 - 1991. ARGENTINA 



ILUSTRACION DE TAPA 

Lo• MEXICAS o AZTECAS hablablllla lengua rtdlu.atl, de 1onido 
IUIVe y melodi010. m Nil&lldl/ pert~meee a la famaJia lin¡üfl1ica nabuall.ana y eltÁ 
empua11ado ccn vuia1 1en¡uu que 1e bablabu en d norte de MWco y en d 
1uroe1te de 101 E1&adol Unidol. 

En rtdlu.atl 1u $' mediante pn:fijo1 y 1ufij01, cambian de 
~en1ido y 1e pueden fonnar u palabra jwllando vuia1 raíce1. Por e" 
flex.ibilidad y por d bello IOni , fa Jenaua e1 de alto valor literario. Exi•ICII 
abundaniCIICXIOI ~ en d li&lo XVI que forman veno~, ctilcuno1, can101 
y otrol&álerollilerariol que c:omponfm 101 labiol maicu y que 101 mae~tro~ de 
la palabra o tcmaclllimti elllefi.tJan a tocb 101 habitaniCI. Lol ~CmtJcNÚIIIÍ 1e 
rqn~a~&aron en 101 c:6clice. y pinb1ru con .... voiiU en 1011abi01, ócnificando 
uf que hablaba. Cuando 101 pul-101 eran po&icol, la volu&a 1e adornaba con 
fkm• para •ienificar la belleza del diiiCUI10. ml01 deáan e101 diiCUfiOI, can101 y 
poemas, con "flore• y can101", e1 decir ccn bello lenguaje 
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editorial 

N En el dilatado repertorio de mi ignorancia ocupan un lugar destacado los 
reinos vegetal y animal, haSta el punto de pOt!er considerarme como un negativo del 
profesor Bu flan. Profeso ese género de conocimientos que consiste en distin~ir a 
primera vista un ca(,allo de unq cabra, un eucalipto dé un plátano. Pero mas allá de 
esas catego_rlas diáfa_nas se extiende la ambigua región de las acacias y el misterioso 
territorio de los cotiledo_71e5 y faneróga~. Algu~ ha dicho que _la cultura es lo que 
queda cuando se ha olvi.dlulo la erudicr6n. No se sr me he convertido en un hombre 
culto, pero puido garantizar que ya olvidé en forma casi total lo que me inyectaron a 
lo larso de mis estUdios primarios y secundilnos, como 1'arad6gico resultado de querer 
ensenamos todo. (Ernesto Sábato, en Apologías y Rechazos, Biblioteca Seix Barra!, 
Sudamericana- Planeta, 1985, página 79). • 

Para todos los que así piensan y, en especial 
para los que todavía sufien del mal del enciclopedismo, 
es que se edita esta revista. 

En este número a diferencia del anterior dedica
do al tema específico: "La Informática en la Educación", 
se prepararon diversos materiales, la mayoría de los 
cuales, refexiones o experiencias innovadoras, buscan 
erradicar ese "mal enáémico" de la educación de nues
tros países. 

Son distintas la estrategias utilizadas, pero 
puede señalarse aquella que se óasa en otorsar a los 
Cl.ocentes, alumnos y comunidad, real participación en el 
hecho educativo. Es necesario comprender la importan
da de impulsar la realización de experiencias educativas 
a partir de los intereses y necesidades de sus verdaderos 
protagonistas, otorgándoles grados de autonomía 
crecientes. Tarea larga y silenciosa, pero necesaria. 

En esa línea de ttabajo, se inscribe "Innovacio
nes Educativas del Nivel Primario", desarrolladas en la 
prov4J.cia de Mendoza, Argentina. En este trabajo, 
elabórado por la especialista Elisa Muñoz, se da cuenta 
de algunos proyectos educativos generados libremente 
por la propia comunidad a partir Cl.el respeto por las ca
pacidades de los docentes, óuscando sus propios intere-
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ses y necesidades y en donde el ¡>apcl del Estado se si
túa, fundamentalmente, en la definición de '1os grandes 
caminos por los cuales es posible avanzar y progresar". 

El Plan de Estudios y Programa de Educación 
Preescolar Indígena para niños de cuatro a seis años, de 
México, plantea similar intención. En su objetivo general 
busca la formación integral del niflo propiciando la ¡>ar
ticipación de la familia y comunidad en el proceso eiiu
cativo escolarizado, para que el mismo responda a las 
específicas necesidades socio-culturales de sus protago
nistas. 

Mejorar la calidad de la educación y apoyar su 
democratización, haciendo accesibles los recursos de la 
enseñanza a la com~dad son, entre otros, los objetivos 
que plantea el Diseño, 01anización y Funcionamiento 
del Sistema Nacional de ibliotecas Escolares como 
Centros de Recursos para el Aprendizaje, de Pan;.má. 

Esta experiencia innovadora describe cómo la 
Biblioteca Escolar, concebida como Centro de Recursos 
para el Aprendizaje, deviene en un espacio que permite 
al educando y al educador redescubrir los conocimientos 
en la medida que sirvan de apoyo al currículum y, por 
ende, al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La preocupación por las ,P.Oblaciones margina
les, urbanas y rurares, y la posibilidad de su mejor 
inserción en el proceso educativo, son elementos que 
unen, desde distinta perspectiva, a los documentos que 
se presentan en este número: El Perfil Institucional <le 
la Escuela: su adecuación a condiciones de m~ali
dad, de Lidia Femández de Ruíz y Transfonnaaón de 
la Educación Nacional, donde se sientan las bases para 
el Plan para la Transformación Educativa 1991-1995 en 
la República Argentina. En este último, además, se pun
tualiza la necesidad de cambios en distintos aspectos del 
sistema formal y no formal de la enseñanza, precisando 
que, para el éxito de esa labor transformadora, es 
reqmsito indispensable la participación de toda la 
comunidad nacional. 

A estos materiales se agregan los de otras 
secciones, en especial el de "DoCumentos Selecciona
dos", donde se presenta información referida a La 
Reforma Educativa en Paraguay, que no agota el tema y 
sí permite introducirse en él, es~rando poder, en 
próximas publicaciones, profuridizar en un emprendí
miento tan abarcador para ese país. 

El esfuerzo que implica para toda la comunidad 
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educativa americana la publicación de esta Revista debe 
ser com~nsado por el compromiso de todos, enviando 
a esta Redacción todo aquef material que tienda a la 
transformación de nuestros sistemas de enseñanza. 

Esta publicación es "una realización comparti
da de la comunidad americana", y solo entendiéndolo 
así podrá tener éxito en el logro de sus objetivos. 
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documentos 
ARGENTINA 

Transformación de la Educación 
Nacional (*) 

La tduau:i6n ccmstituye IUitl de lllS clJmts ¡xzrt~ el 
deslzrrollo sociaJ, culturtd, polau:o y un crecimiento ecmwmú:o 
sostenido y equitRtiw. Asegurt~r un~~ tdUCiri6n de allidiul 
parR todos, unÍ'Oerstllizm y producir conocimientos, es un~~ de 
las infJOSúmes ~ importJmtes tp4e puede retllizar el país. 

El mundo es escenario en estos últimos tUios de un~~ 
verdmlml reooluci6n tduaJtiw, 'ue 9e tZpOYR en Ralertulos y 
vertiginosos et~mbios; en IR ciencuz y IR tecnologfa, en lt~ 
comuniau:i6n y IR infomuu:idn. Estll sitwlci6n nos piRntetl 
importantes diSR{fos e i~lltWos: IR posibilidiul de tlprDpÍil
cidn de los nuevos conoamimtos, IR generru:i6n de nuevos 
saberes y IR democrtltizlu:ión dé tod4 esttl producci6n. 

Frente R esta multiplicidad tk nuevos contenidos y 
nueuG.S formas, IR transform¡ici6n edlu:atiN amstituye un rdo 
~no ~s soslllyar. JIJu:e 'OaTÜzs dialdils que IR eduaJ
ci6n argentin~~ est4 en crisis. Estll sitwlci6n reclama~ se 
lleven a Ctlbo -o~t~ otras metas i~tes y per:entorills
profundos Cllmbios ptzr_R que IJZ tducaci6n resj:xlnd4 adecauullt
mente a los desllf!os y lllS necesidsuks tk IJZ sóciedtul argmtin~~ 
lldtull. Por ello, hemos puesto en marcluJ el Plsm para 1.4 
Transfomuu:idn EduaJtiN 1991-1995. 

Convocatoria para la Transformación 
Educativa · 

Discurso protuUICÚildo por el Sr. Ministro tk CultuN y Ed#
c1Ki6rt Prof. A~ttonio Stllonia el29 tk agosto tk 1991 •. 

En este preciso y crucial momento de la vida 
argentina necesitamos expresar nuestro mensaje al país 

(") Elabando par F.quJpoe d~ Trabajo cid Mllllolato de Cultura y Edi.IQd()n,. ArpU..., ~de 1991, 
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sobre la situación educativa y la propuesta de trabajar juntos 
<on todos los compatriotas- para transformar la educación 
nacional. Tenemos que asignarle a la educación rol protagó
nico y capacidad creadora.La pertinencia y la eficacia que 
reqwere et desarrollo económico y social, la fuerza moral y 
la fe en el futuro que necesitamos ~ra reconstruir la Nación. 
para afirmar las instituciones de la democracia, para expan
air y profundizar la pros~dad y para exaltamos todos en 
la dignidad humana, en el derecho y el horizonte de una 
vida mejor, sin pobl'E"Za y con altos Ideales, con auténtica 
unidad, seguras de su porvenir las nuevas generaciones. 

El Presidente Menem proclamó "La Batalla de la 
Educación" desde Paraná, el16 de agosto. Y lo hizo porque 
estamos protagonizando una nueva etapa histórica y frente 
a una apuesta i:iistinta y decisiva, un deSafío inédito. Que no 
se agota en lograr la estabilidad económica y la inversión de 
nuevos capitales. Ni la transformación del aparato estatal y 
las privatizaciones, con ser tan importantes. l-a Argentina 
necesita el aporte fundaJ,ll.ental de la inteligencia, de la 
lucidez, de los conocimientos, de la tecnofogía de avanzada 
y de la cultura. Todo esto como pocas veces antes, para de
sarrollar sus capacidades a pleno, las aptitudes diversas que 
reclama el proceso productivo, las nuevas destrezas labora
les, la idoneidad y fa vocación que impulsen el avance en el 
mundo de la ciencia y la cultura tecnológica. El país reclama 
la a~ra mental necesaria para comprender la índole 
original de los problemas de nuestro tiempo, la escala de 
valores que se corresponde con nuestro estilo de vida, con 
nuestra Iiientidad nacional y con nuestra esencial imagen 
del hombre, cabal y pleno, abierto a todas sus dimensiones y 
posibilidades, desde la plataforma de sus concretas necesi- · · 
i:iades económicas hasta las más sutiles y trascendentes de 
su condición espiritual. 

Se necesita el aporte de toda la sociedad 
Todo esto requiere cambios de fondo en la educa

ción. No está solamente en manos de funcionarios y técnicos 
definirlos y alcanzarlos, menos aún si se enCierran en sus 
propios horizontes. La gran tarea de la transformación 
educativa requiere la participación y la responsabilidad de 
todos: los docentes, las familias, el estudiantado, las organi
zaciones sociales, las congregaciones religiosas, los partidos 
poüticos, las entidades intermedias, la sociedad en su con
}Wlto. Y ha de ser así no sólo porque se trata de un proceso 
democrático e integrador: la visi6n de las cuestiones en jue
go, las pro~estas y las implementaciones exigen los aportes 
aesde tOdos los ángulos y la pluralidad de prespectivas. 
Nada resultaría más limitativo y empobrecedor que los 
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criterios del pedagoso en torre de marfil, del tecnócrata 
burocrático y soberl:ito o del político sectario y autosuficiente. 
Nos necesitamos todos, mutuamente, para mejor servir a la 
educación y a la sociedad nacional. 

Así podremos comprender en todas sus dimensio
nes 1:\ realidad educativa actual: los nuevos espacios, los 
nuevvs protagonistas y los nuevos tiempos. Ya no se educa 
sólo en escuelas y universidades, ni somos educadores sólo 
los profesionales docentes, ni es tiempo de la educación sólo 
el de los calendarios escolares. Se aprende, se capacita, se 
receptan conocimientos, se conforman modos de pensar y 
razonar, se gana en criterios para asumir la realidad, en la 
fábrica, en los sindicatos, en las iglesias, en el local partida
rio, en el club, y a través de esos ambitos, tan penetrantes y 
decisivos, como son los medios de comunicactón social. En 
esos nuevos espacios, hay otros actores que educan, espontá
neos de tareas que ya no monopolizan los docentes. Y ocurre 
la educación en un tiempo abierto yrrmanente, desde que 
se nace y hasta el último aliento vita . 

¿Qué hacer frente a estas nuevas realidades? 
Estarnos concretando alianzas, asociaciones para educar. 
Impulsamos el protagonismo plural, el complemento entre la 
escuela y el proceso económico social, la apertura del ámbito 
escolar para las diversas actividades comunitarias y el 
ingreso de la comunidad a la vida plena de las instituciones 
eáucativas. Promovemos almanaques nutridos y movilizan
tes con tareas múltiples, sin tregua, los 365 días del año. 

No se trata de sustituir la educación formal sino de 
redefinirla, jerarquizarla y complementarla para que el 
fenómeno educativo se exprese en su verdadera plenitud y 
sirva eficazmente a la comrleja demanda de los diferentes 
sectores de la sociedad nactonal. 

La escuela y la universidad deben dar respuestas 
nuevas, y de punta a punta, el sistema educativo comyleto, 
más y mejor educaci6n para todos, por los medios mas 
modernos e idóneos, sin rutinas ni aburrimientos, con 
mucho ritmo y fervorosamente. 

Los cambios necesarios 

Estamos trabajando para: 

•Federalizar la educación y transferir servicios a las provin
cias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Jerarquizar la escuela a través del otorgamiento de faculta-
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des y atribuciones a sus directivos y docentes, y el r''?Sa-
rrollo de sus iniciativas y de su autonomia. · 

• Descentralizar decisiones que hasta ahora estuviesen a 
cargo de los organismos mmisteriales. 

. . 
• Posibilitar la participación orgánica y creativa de la 

familia y la comunidad, con roles claros y sin demagogia 
ni manipulaciones. 

• Actualizar planes y programas; muchos son viej>s y otros 
deberán ser sustitufaos poi' nuevas áreas del saber. Todos 
requieren motivaciones y metodologías para hacerlos 
atractiws e incolJX:>rar, Sólidamente, el conocimiento 
científico, tecnológico y cultural. 

• Exigimos rigor en el trabajo y seriedad profesional -como 
fue siempre la actitud regular de los docentes, a ~de 
adversiáades y desencantos- y, a la vez, estimular el 
estudio y el comp<?rtamiento adecuado de los alumnos, 
para que puedañ desplegar al máximo sus capacidades, 
como técñicos, como profesionales y como seres huma
nos. 

• Reimplantar en todo el sistema el régimen de concursos. 
Ya lo comenzamos en áreas fundamentales. Sólo la capa
cidad y los méritos servirán para ingresar y progresar en 
la docencia. 

• Mej>rar progresivamente las remuneraciones de maes- · 
tros, profesores, investigadores, personal administrativo 
ydema~. 

Todo esto nos conduce a un objetivo general y 
~nte: elevar la calidad de la educación. Evaluaremos 
Calidad y_ rendimiento en todo el sistema, desde el Jardín de 
Infantes hasta la Educación Superior, tanto en lo meramen
te administrativo y financiero como en lo sustancialmente 
pedagógico y académico. . 

Debemos asomamos a las nuevas tecnologías de la 
educación e incorporarlas p~ivamente. Las computa
doras utilizadas como herranuentas de los aprendizaJeS y 
del trabajo, ingresarán a todos los ámbitos eiiucativos. En . 
esto trabajaremos juntos la Nación, las Provincias, las 
Comunas, las Em~s, los SindicatóS, las Fundaciones, las 
Coo~oras Escolares, como ya se hace en tantas escuelas 
del país. Nos falta mucho todavía. Lograremos financia
miento y créditos de organismos internacionales y de diver
sos países. Tenemos exCelentes pmopectivas y muchas se 
conCretarán en el corto plazo. Iñformatizar 1á educación es 
una prioridad principal. 
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Sem~~te empefl.o implica también la expansión 
del aprendizaJe de lenguas extranjeras. Desde el primario 
hasta la educación superior, comenzando f'Or el inglés y 
siguiendo con el pOrtugués, francés y el itéiliano. se trata, 
por supuesto, de un proceso progresivo sobre la base de 
utilizar cada vez meJor nueslro propio idioma. Tenemos 
que aprender a hablar bien y exp~r nuestro pensamiento 
correctamente, a gustar del háb1to de la lectura, a redactar 
fluídamente y erradicar los errores. En esta tarea debemos 
aliamo~ con !os comunicadores sociales y salvar la belleza y 
la dignidad de nuestra lengua castellana. 

Los Jardines Maternales y los Jardines de Infantes 
han de estar al alcance de todas las familias del país. De este 
modo, no sólo brindaremos un servicio educativo necesario 
sino que también ayudaremos al éxito en la escuela prima
ria, e5JM:CÍalmente a los nifl.os de los sectores marginales de 
la SOCiedad. Los Municipios, los Sindicatos y las Empresas 
Industriales y Agrarias serán responsables de su creación y 
financiamiento. LA DEMOCRATIZAOON EDUCATIVA 
comienza en la EDUCAOON INIOAL 

Hay que compatibilizar y renovar los planes y 
programas de estudio ae todas las jurisdicciones. No se trata 
cte 1\acerlos iguales ni uniformes. Se impone lograr la 
unidad curricular básica, la común identidad nacional y, 
sobre esta f!lataforma, desplegar la impronta de cada 
provincia, a e cada municipio y de cada escuela. De ahora en 
más, los currículos escolares serán itinerantes y dinámicos: 
nacerán de la Nación y en el Consejo Federal de Educación y 
culminarán en la escuela, y en todas las instancias podrán 
actualizarse permanentemente. 

Docencia actualizada y reformas curricula
res 

En este sentido, nosotros los docentes necesitamos 
estar siempre al día en conocimientos y en técnicas de 
aprendizaJe de los alumnos. Para' eso tOdos los Institutos de 
Yonnad6n Docente serán, a la vez, Centros de Actualiza
ción y Perfec~onamiento, con amplias ofertas de capacita
ción. Creareino~ una red con las entidades provinciales y 
universitarias, oficiales y privadas, una vasta red para servir 
a los maestros y profesores de todos los niveles y modalida
des del sistema educativo. 

No debemos permitir que el progreso de la ciencia 
y la tecnología pase por enfrente de la escuela y no entre en 
ella. Debemos a"brir puertas y ventanas para que los aires de 
la realidad y de la dmámica histórica ingresen a las institu-
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dones educativas. 

La escuela primaria y la secundaria deberán 
incorporar nuevos contenidos y metodologías, desarrollar la 
inteligencia de las manos, hacer uso de las tecnologías más 
avanzadas, afirmar prioritariamente el conocimiento y la 
conciencia de lo nactonal y formar en el sentido ético de la 
vida. En los dos niveles se crearán Servicios de Orientación, 
para detectar aptitudes y vocaciones, y en función de ellas, 
tndicar caminos y alternativas. 

La escuela secundaria reclama cambios de fondo y 
los produciremos: otro clima para los aprendizajes, nuevas 
metodologías y modos distintos de relación y convivencia 
entre docente y alumnos -modos que posibiliten inequívoca
mente el orden creador, el respeto mutuo y la alegría de 
aprender juntos-. También se requiere en este nivel una eva
luación rigurosa y no convencional de lo necesario y lo 
superfluo de los programas vigentes, la incorporación de 
experiencias y conoctmientos que resulten operativos para el 
trabajo y la vida práctica, una solidaria apertura hacia la rea
lidad social, una más profunda formación orientada a nutrir 
con nuevos contenidos y nuevos ideales los deberes que se 
tienen con el país y con la comunidad nacional. La transfor
mación de la educación secundaria es, sin duda, de máxima 
prioridad. Ya estamos transitando los primeros pasos. 

Los buenos resultados de la escuela secundaria 
deben permitir también mejores condiciones para los 
estudios universitarios. En este sentido, debe avanzarse en 
una orgánica y coherente articulación entre el nivel medio y 
el superior. En los dos estadios crearemos nuevas ofertas de 
capacitación para el trabajo productivo. Daremos prioridad a 
la formación profesional y tecnica, con carreras cortas. 

La universidad debe integrarse al resto del sistema 
educativo y todo el sistema ha de servir a las demandas de la 
sociedad. No son pensables intereses de la universidad que 
no sean intereses a e la comunidad nacional, sin que esto 
resulte incompatible con la autonomía académica, ni con la 
autarquía financiera. La sociedad deber participar en la vida 
universitaria. 

Para los fines que hacen al replanteo de la cuestión 
universitaria, resulta un marco adecuado el Protocolo de 
Concertación que suscribieron el Presidente Menem y los 
Rectores de las Universidades Nacionales. 

Fuera del sistema educativo formal se desarrollan 
múltiples acciones y funciones educativas. Constituyen el 
amplio y complejo mundo de la educación no sistemática. 
Deóe ser estimulado por el Estado y la sociedad. Con él 
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necesitamos hacer alianzas y compatibilizar criterios y fines. 
La educación no fonnal y la educación pennanente 
resultan desafíos apasionantes e insoslayables. Los asumi
mos con especialísfmp interés. 

La gran oportunidad para el cambio 

Nuestro país nunca tuvo una Ley General de Edu
cación. Hoy la consideramos necesaria para plasmar norma
tivamente las bases del sistema educativo federal y fijar los 
objetivos que hacen a la unidad cultural de la Nación. 

En función de estos fines, ya se remitió al Parla
mento el Proyecto del 'Poder Ejecutivo para que se considere 
junto a los presentados por los Legisladores de diversos par
tidos P?líticos, en un debate indispensable y fundamental. 
Tamb1én deberá asumirse en el Congreso la Ley de Transfe
rencia de Escuelas y se enviarán, a corto plazo, dos nuevos 
proyectos: Financiamiento Universitario y Ley de Universi
Ciades, 

El proceso de transformación ya está en marcha. 
, Muchas escuelas, muchos docentes, en esfuerzos individua

les o conjuntos, han procurado cambiar de por sí una 
situación anacrónica distorsionada. Pero eso no basta. Es el 
momento propicio para darle organicidad al cambio, para 
inducirlo y fijarle objetivos concretos y mensurables, en de
finitiva, para orientarlo en la nueva comprensión del desafío 
educativo. 

El cambio que postulamos es total y requerirá 
muchos años. Algunas acciones ya han comenzado y otras 
se irán incorporando paulatinamente. El éxito de la transfor
mación dependerá sustancialmente de la participación 
social. 

Iniciamos este proceso concientes de que la socie
dad argentina vive muy duras limitaciones económicas y 
que el sistema educativo padece múltiples dificultades fi
nancieras. Los maestros y los profesores no ganan lo que 
necesitan y merecen, y los presupuestos no son suficientes 
para cubnr todos los requerimientos. 

Pero no se puede postergar por más tiempo el 
inicio del cambio. Para nosotros es un deber político e 
histórico insoslayable, ya que con él apostamos a un futuro 
distinto, fecundo y yromisorio. La transformación educativa 
es palanca imprescmdible para superar la crisis nacional. 

En síntesis: la Argentina está saliendo de la adver-
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sidad y el estancamiento y se enfrenta con las promesas del 
nuevo milenio. Por esto ~uiere cambios estructurales en 
su educación nacional. Ya comenzaron y deben extenderse y 
profundizarse. Pero la proeza de alcanzar metas ambiciosas 
no está atada a una gestión ministerial ni a un periodo de 
gobierno. Se abre a fa responsabilidad de la sociedad com
pleta y a la penpectiva del mediano .Y largo plazo. 

, También en esto el Pres~ente Menem nos plantea 
deberes históricos trascendentes, por encima de anéCdotas y 
perspectivas menores. La transformación educativa es la 
gran op_ortunipad para unir el Wento de los argentinos y 

. para exigimos creatividad y grandeza. 

Bases para la Transformación Educati
va. Síntesis. 

l. El Contexto Actual de la Educación Az .. 
gen tina. 

Los numerosos problemas que afectan el funciona
miento del sistema educativo y los resultados de su acción, 
dan cuenta de la profunda crisis por la que atraviesa la edu
cación nacional. 

El proceso de transformación apunta a SUp4!fólf · 
estas situaaones problemáticas y a lograr nuevos eruoques 
y contenidos para la educación argentina. 

En tal sentido se señala: 

1) La desarticulación del sistema educativo nacional, que 
se manifiesta en la fragmentación de la oferta curricular 
nacional y provincial; en si6ftificativos vados legales; en 
el centralismo y la burocrattzación; en la falta de regula
ción de la oferta educativ:a y en serias limitaciones en 
materia de información socioeducativa. 

2) La baja calidad y escasa pertinencia de la oferta en 
educación, expresada eflla desactualización científico
tecnológica de los contenidos curriculares; la desvincula
ción de las necesidades sociales y económicas; la escasa 
diversificación.de la oferta educativa; la formación inade
cuada de los docentes y escasas posibilidades de perfec
cionamiento y el detenol'o de las condiciones de trabajo 
de los docentes. 

3) Los indicadores cuantitativos de funcionamiento y 
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~endimiento del si.stem~ táles como el analfabetismo y 
post-a.nalfa~smo; el fracaso escolar (repitencia y des
granamientó); la ins~iente expansión del nivel inicial y 
ros servicios deficientes para poblaciones en situación de 
pobreza. 

4) La insuficiencia de recunos financieros, así como la 
inadecuada distribución del presupuesto educativo; los 
bajos salarios docentes y un acentuado déficit edilicio y 
de equipamiento. . 

5) La escasa vincubción de la educación con la sociedad, 
fenómeno que se. traduce en la falta de ~tagonismo de 
las organizaciones sociales en la educación y el desapro
vechamiento de los recursos educativos de la sociedad. 

11. Principios Fundamentales y Pautas Bási
cas 

La pc)lítica para la transformación educativa 
~uiere de principios y pautas que la sustenten y orienten. 
Se trata de fundamentos que proCeden de la esencia de la 
propia tradición culturaL ae la ex~encia histórica del 
pueblo y su horizonte de futuro y de las tendencias y 
aspiraoones emergentes en la sociedad mundial. 

Estos principios y pautas son los siguientes: 

• Afirmación de la plenitud humana. 
• Fortalecimiento áe la identidad nacional. 
• Afianzamiento de la cultura del trabajo y de la formación 

moral, científica, tecnológica Y, estética. 
• Formación humanista y oentífico-tecnológica. 

Afimuu:ión th la Plmitud Humana 

''La educación ha de part_ir de una visión del 
hombre, que es persona humana desde el comienzo mismo 
de su concepción, como unidad bio-psico-social y espiritual, 
abierta a la trascendencia, en las diversas dimensiones: 
cultural, social, histórica y también religiosa según sus 
propias opciones." -

Desde esta perspectiva, la educación tiene dos 
cometidos básicos. ITor un lado, orientar hacia una forma
ción moral y humanista que ayude a los hombres a recono
cerse como _protagonistas de la cultura, en convivencia con 
los demás. Por el otro, promover la formación científico
tecnológica que contriouya a desplegar las capacidades 
necesanas para la comprensión y transformación positiva de 
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la naturaleza y de la sociedad misma. 

Fortalecimiento de la Identidad Nacional 

La comprensión que la sociedad tiene de sí misma, 
el reconocimiento de su identidad espiritual e histórica, su 
§entido de lo nacional y univers41 y su_conciencia respecto a 
las EOSibilidades de proseguir su ptópia construcción, 
conJiguran el marco necesario ~ dilfinir la razón y el 
sentido de la e<lucación, la identificación en el IllÍsmo 
compromiso, et destino compartido. 

Afianzamiento de la Dnnocracia y la Justicia Social 

Los fundamentos éticos de la democracia y la 
justicia social y su ejercicio efectivo, tienen en la educación 
una aliada y un instrumento insoslayable. Por ello, nos 
hemos P.ropuesto avanzar hacia la democratización de la 
educac1ón, que no debe quedar reducida a una exJ>resión 
meramente formal. Esto exigirá, obviamente, redéfinir la 
función social de la educación y posibilitar a los grupos hoy: 
margU:tados el acceso a los nuevos conocimientos y el 
ejerctcio del derecho a la educación. Hacer efectiva la 
democracia y la justicia social en la educación, abarca, _por 
esta razón, no solo la necesidad de expandir la educaoon 
sino también de mejorar su calidad y su pertinencia socio
cultural y científica. 

Desa"ollo de la Cultura del Trabajo 

Educar para el trabajo, significa valorizar las 
diferentes aptitudes y los prota8onismos sociales, abrir 
nuevas posibilidades de fórmactón moral y ocupacional, 
transmitir conocimientos y prácticas laborales, recrear 
saberes básicos, favorecer una-toma de conciencia sobre los 
problemas de contratación, salario, derechos y deberes del 
trabajador. En suma, significa desarrollar las actitudes y 
capacidades necesarias para hacer del trabajo un factor de 
crecimiento personal y nacional, que aco~paf\e la construc
ción de una sociedad más justa, más co~petente y eficaz. El 
trabajo educativo debe ser entendido como un proceso que 
requiere esfuerzo, creatividad, grados crecientes de indepen
dencia y r~ponsabilidad, tánto para los educadores como 
para los alumnos. El trabajo de ensei\ar y aprender presenta, 
aesde esta pers~va, ~uerimientos que expresan la 
necesidad de refonnular la organización de la mstitución 
educativa; la selección de lo9''confenidos y las estrategias me
todológicas. En otro orden, la articulación entre la eáucación 
y el mundo de la producción, facjlitará el desarrollo de la 
cultura del trabajo. En síntesis,'la,escuela constituye una co
munidad de trabajo. Debe asumí~ como á1f'bito de expe
riencias, indagaciones e innovaciones_ en el propio espacio 
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escolar y en el medio que circunda. 

Formación Humanista y Científico-Tecnológica 

Se hace impostergable ~uilibrar una formación 
científico-tecnológica con una sóliaa formación humanista, 
que incluya los saberes propiamente formativos de la perso
na, el arte, la filosofía, Ji história y las ciencias de la cultura, 
con sus metodologías y perspectivas es~ficas. Esa comple
mentación SUJ'<>ne, aisrrusmo, el desarrollo de una concien
cia critica y reflexiva propia, para enmarcar la ciencia y la 
té€nica en la concreta realidad histórica¡ cultural, para con
tribuir a mejorar el bienestar y la calida de vida y para 
mejorar las condiciones humanas. 

I~I. Criterios Estratégicos 

La política de transformación educativa se sustenta 
en los principios expuestos en el capítulo anterior, y se 
expresa en los siguientes criterios estratégicos: 

• Federalización educativa. 
• Jerarquización de la institución escolar. 
• Multiplicación y diversificación de las oportunidades 

educativas. 
• Participación social. 
• OptimiZación de recursos. 

Federalización educativa 

La federalización educativa, como proceso de 
conducción política, apunta a profundizar la cohesión del 
sistema educativo nac1onal y a conformar un tipo de unidad 
que no sea la sumatoria de identidades diferentes, ni la mera 
yuxtaposición de criterios e intereses sectoriales o regiona
les, sino la integración -orgánica y creativa- de valores, 
objetivos concretos y de iáeales comunes. 

En esta perspectiva, el Consejo Federal de Cultura 
y Educación, constituye el ámbito adecuado de concertación 
y coordinación de programas y proyectos de las distintas ju
risdicciones, sin afectar las facuftades y responsabilidades 
propias de cada una de ellas. 

Jerarquización de la institución escolar 

Este criterio de transformación deberá reflejarse en 
un nuevo modelo institucional (organizativo y curricular), 
que supone, ftmdamentalmente, la jerarquización de los es
tablecimientos educativos para lograr un afianzamiento en 
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sus identidades, en su iniciativa, en su creatividad, en su 
autonomía de gestión y en su comportamiento con la 
comunidad. 

Multiplicación y diversificación de las oportunidades 
educativas 

Se toma imJ'!'e5Cindible establecer nuevas formas 
organizativas d~la educación. Será necesario prorJ\Oftr 
ofertas y oportunidades que incorporen nuevas instancias 
educativas no escolarizadas. Se pOc:trá así, satisfacer más 
plenamente eXigencias de conoomientos básicos y aquellos 
referidos a los as~os productivos, sociales y de organiza
ción comunitaria. En este orden de acciones, un sector 
prioritario es "el de menores recursos y de mayor grado de 
desprotección. El contenido del proceso de democratización 
debe ser una educación de alta calidad para todos. El 
aparente dilema de calidad versus cantidad, encuentra su 
smtesis en un sistema que se multiplica, se diversifica, se fle
xibiliza y aúna sus esfuerzos con otras instituciones educati
vas no escolarizadas. 

Participación social 

La revalorización de la comunidad como agente 
educativo y la participación social como instrumento 
principal para ello, constituyen piedras angulares de la 
transfOrmación educativa. Esto un plica re~nsar la educa- · 
ción desde las potencialidades y la creatiVIdad de la comuni
dad en su conjunto. 

Optimización de los recursos 

El reconocimiento de este protagonísmo plural, 
implica redimensionar y reestructurar los orga,nismos de la 
administración central, provincial y municipal según una · 
adecuada distnbución de responsabilidades, informaciones 
y tareas que eviten la superposición de esfuerzos y optimi

·Cen al aprovechamiento del _potencial humano y de los 
recursos económicos-financteros, dentro del marco de metas 
posibles. 

En el actual contexto de crisis, resulta de interés 
básico racionalizar adecuadamente el presupuesto 
dis¡xmible~ incotporar nuevas fuentes y mayores asignacio
nes fiscales y estimular la participación intensa y creativa de 
la comunidad, en la búsqueda de recursos complementarios. 
En lo que ataf\e a la responsabilidad del Estado, la distribu
ción presupuestaria se ajustará a criterios de democratiza
ción y modernización. Se pondrá énfasis en la atención d~ 
las poblaciones y grupos más desfavorecidos, y en proS!'l
mas que fortalezcan el desarrollo productivo y tecnolóSico. 
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IV. Políticas y Líneas de Acción 

La transformación educativa configura un cuadro 
complejo de interrelaciones, en el que se perfilan diferentes 
objetivos y caminos variados para alcanzarlos. Por esta 
razón, nos proponemos desarrollar un proceso permanente 
que permita r:eronceptuafu:ar la educaoón, sus enfoques, 
sus protagomstas y su gestión. 

Para el logro de estos propósitos se definen, como 
criterios operativos, la formulación de políticas de mediano 
y largo plazo; la concertación; la implementación de estrate
gias en distintas dimensiones y áreas en forma gradual y 
generalizada. 

POLffiCAS 

Para llevar adelante el proceso de transformación 
se han definido tres políticas convergentes: 

1) Reestructurar el sistema educativo nacional con 
carácter federal, en el marco de los principios de 
integración, eficiencia y gobernabihdad. 

2) Transformar estructuralmente las instituciones 
educativas y mejorar la calidad de las funciones, 
los servicios y los resultados de su acción. 

3) Ampliar las potencialidades y la eficacia del fenó
meno educativo a través de la apertura de 
espacios educativos no convenciOnales y la 

- estrecha vinculación con la vida económica, 
social y cultural de la Nación. 

1) REESTRUCfURACION DEL SISTEMA EDUCATIVO 
NACIONAL 

Para alcanzar este propósito se trabaja en dos líneas 
fundamentales: la integración del sistema y la definición de 
nuevas estructuras de gestión. 

La Integración del Sistema: 

El proceso transformador apunta a la integración, 
con carácter federal, del sistema de la educación nacional. 
En él, cada jurisdicción funcionará, dentro del marco de su 
competencia, en forma armónica y coordinada. Asimismo, 
esta mtegración se complementará con una necesaria articu-
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ladón dentro de cada jurisdicción. 

Lo anterior si&nifica: a) definir la estructura y 
objetivos de la ed.ucacion nacional; b) establecer nuevas 
funciones del Ministerio Nacional y las provincias y linea
mientos organizativos y académicos que aseguren la articu
lación del ststema en todos sus niveles de enseñanza y 
enfoques curriculares; e) integrar el subsistema universitario; 
d) sancionar la Ley Federal de Educación; e) transferir los 
servicios educativos nacionales a las provincias y la Munici
~lidad de la Ciudad de Buenos Aires; f) conformar redes 
educativas nacionales de intercambio y cooperación; g) 
promover acciones de cooperación internactonal. 

Reestructuración del gobierno y la gesti6n 

Para ello, se propone buscar fórmulas que otorguen 
mayor eficacia y flexióilidad a la conducción def sistema y 
estructuras que contribuyan al logro de resultados sustancia
les. 

Las nuevas estructuras educativas responderán a 
los intereses individuales y sociales; estimularán mej<?res 
resultados de aprendizaje; asegurarán la gobernabihdad, la 
jerarquización de las escuelas y la p<l!"ticipación social; 
evaluarán los procesos y resultados de la acción educativa. 

Para el logro de estos objetivos se definen las 
siguientes acciones: 

• Desarrollar procesos de descentralización-integracióÍ\ 
. desde la conducción central hasta las escuelas. 

• Articular la conduccción nacional con las provinciales y las 
unidades educativas. 

• Concretar la participación social en los diversos niveles de 
conducción. 

• Propiciar modelos académicos y organiiacionales abiertos, 
fleXIbles y democráticos. 

• Replantear la supervisión escolar. 

• Desarrollar instancias federales de planeamiento. 

• Reestructurar la distribución del presupuesto en función 
de una mayor racionalidad; en er marco de parámetros de 
calidad y justicia social. 
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• Conformar un sistema de información adecuado para la 
toma de decisiones. 

• -Organizar ~iStemas de seguimiento y evaluación. 
1 

• Ordenar y actualizar la normativa vigente. 

2. TRANSFORMA CID N DE LAS INSTI1UCIONES Y 
MEJORAMIENTO DE LA CAUDAD 

Para alcanzar estos propósitos, será necesaria la 
modificación estrqctural de las instituciones educativas y de 
los cu'rrículos de la totalidad de las ofertas de formación y 
capacitación. 

' Refohnadaci6n qmicular 

Se propone: 

- Definir un enfoque curricular común y los consiguientes 
modelos didácticos para todo el territorio nacional. 

- Revalorizar el significado ético-fonnativo y capacitador 
del trabajo escolar, mediante el desarrollo de actitudes y 
aptitudes realmente relacionadas con las necesidades y as
puaciones de las personas y la comunidad. 
Esto implica: promover aprendizajes acordes con los 
nuevos requerimientos productivos y tecnológicos; brindar 
capacitación laboral y profesional; promover espacios pro
ductivos y formas cooperativas de producción en las escue
las; implementar modelos didácticos que renueven los en
foques del trabajo escolar. 

- Incorporar la orientación vocacional y ocupacional, en 
todas las instancias del ~roceso de enseñanza-a~rendizaje, 
en función de las aptituaes y ca¡:Jacidades de caaa uno de 
los educandos y en relación con los requerimientos y posi
bilidades del ststema laboral y productivo y de las diversas 
actividades sociales, tecnológicas y culturales. Para ello 
será coadyuvante: organizar institucionalmente la escuela 
y preparar a sus docentes; incorporar talleres; posibilitar el 
contacto directo con el mundo de la producci6n; realizar 
acciones conjuntamente con los centros de educación 
superior. 

Reorganizaci6n institucional 

·· · E5t~ reorganización complementa la reformulación 
curricular e incluye, entre otras, las siguientes propuestas: 

-Conformar equipos que acompañen al docente en su tarea 
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(asesor pedagógico, coordinador de áreas, auxiliares do
centes). 

-Ampliar el uso del espacio, del tiempo y de los recursos 
de infraestructura y tecnologú para nacer posible la im
plementación de sistemas de aprendizaje, que supongan 
estilos de trabajo pedagógico diferentes. 

-Diversificar las ofertas educativlts.en cuanto a duración, 
opclones y fonnas de acreditación. En el ámbito universi
tario, se propicia también esta diversificación; la promo
ción y organización adecuada del nivel cuaternario y_ el 
análisis áe las posibilidades y alternativas de las titulacio
nes académicas y las habilitaciones profesionales. 

- Redefinir los perfiles de los institutos de fonnación 
docente, de modo que constituyan unidades que tomen a 
su cargo la doble fUnción de formar maestros y profesores 
y, a la vez, actualicen y perfeccionen a los docentes en 
servicio. Se favorecerá la fonnación docente continua, lo 
que implica la articulación de la formación y la capacita
eón y un nuevo tipo de carrera docente, con la definición 
de cnterios que se añadan al de acumulación de antigüe
dad. 

- Avanzar progresivamente hacia la igualdad de oportuni
dades, a través de programas y acciones que permitan: 
organizar e implementar diversidad de ofertas; definir al- . 
temativas didácticas para superar el fracaso escolar; 
ampliar los servicios ae educación maternal e inicial, 
atendiendo particularmente a los sectores de menores 
recursos; atender a la integración de discapacitados. 

3. NUEVAS DIMENSIONES DE lA EDUCACION 

El desarrollo de esta política implica la vigencia de 
un nuevo enfoque de la educación y la incorporacion de 
nuevos espacios y protagonistas. 

Si la educación lo~a desarrollar un nuevo enfoque 
que abarque las distintas dtmensiones -social, cultural, 
política, económica y espiritual-, se constituirá en un aporte 
significativo al proceso ae transformación nacional. Esto 
constituye un cambio sustantivo en la conceptualización del 
hecho educativo y de la escuela. Es un desafio pedagógico, 
pero fundamentalmente político, el que ha de encararse. En 
tal sentido, se propone: 

- Posibilitar el acceso del conjunto de la población a los 
saberes, conocimientos y experiencias generados en el 
ámbito de la filosofía, la ciencia, la tecnología y el arte y 
favorecer la recreación de la cultura en función de la iden-
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tidad nacional y con el protagonismo de todos los sectores 
sociales. 

- Fortalecer la interdependencia de la escuela con los 
distintos grupos sociales y comunitarios. 

-Ampliar lá ipfluencia de la educación para contribuir a la 
superación de la marginalidad e injusticia social. 

- Contribuir a 1~ reconstrucción del tejido social mediante la 
recomposición étiea de las relaciones interpersonales y la 
promoción de 'instancias de organización de la comunidad. 

• Redefinir el rol de los trabajadores de la educación y 
posibilita~ el máximo desarrollo de su labor creativa, capa
citándolos para ejercer la profesión en distintos ámbitos. 

-Proponerla iní::orporación del componente educativo en 
los programas socio.económicos e integrar acciones con 
otras áreas de gobierno y organizaciones empresarias y sin-
dicales. · 

El nuevo enfoque amplía los espacios de la educa
ción~ incrementa los protagonismos. La educación se 
responsabiliza del conjunto de la sociedad. 

Se destacan las siguientes pautas de acción: 

-Tender a· la utilización educativa de los medios de comu· 
nicación social y de programas de educación a distancia, 
para promover programas de divulgación científica, educa
ción para la salud, ecología, capacitación de trabajadores 
de la educación, etc. 

-Articular el sistema educativo con las organizaciones 
intermedias y los sectores empresarial, sindical y guberna
mental asociados al trabajo y fa producción, con er objeto 
de que nuevos protagonistas se mcorporen al amplio 
espacio educativo. 

-Promover nuevos espacios para la actividad universitaria, 
articulados con los requerimientos científicos y tecnológi
cos de la sociedad y efEstado. 

- Estimular y desarrollar propuestas educativas que incluyan 
nuevas áreas del conocuniento, el arte y la cultura, que 
posibiliten el despliegue de actividades manuales, téCnicas, 
aeportivas, recreativas y de vida en la naturaleza, de modo 
que se contribuya a la activa y plena inserción del educan
do en la cultura de nuestro tiempo. 
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l. Integración del sistema educativo nacional. 

TransfQnnación de las instituciones y 
mejoramiento de la éalidad. 

Nuevas dimensiones 

2. Reestructuración del Gobierno y la Gestión. 

3. Reformulación curricular. < 4. ""'"gani.ación ;nstitucional. · 
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REESTRUCTURACION DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

POLITICAS 

1. Integración del sistema educativo 
nacional 

2. Reestructuración de la gestión 

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION 

~_Reestructurar el gobierno del sistema educativo nacional 
a partir de la transferencia de servicios. 

- Promover la sanción de la Ley Federal de Educación. 
- Establecer lineami.?ntos organizativos, académicos y 

curriculares comunes para todo el país. 
-Constituir redes educativas nacionales. 
- Promover la integraciónlatinoamericana y la 

cooperación internacional. 

- Avanzar en el proceSo de descentralizaCión institucional: 
- Promover los modelos institucionales y académicos 

alternativos. 
- Ordenar y actualizar la normativa. 
- Rediseñar el sistema nacional de información 

socioeducativa. . 
- Organiz~ un sistema nacional.de medición y evaluación 

de la calidad de la educación. 
- Reestructurar las modalidades de ejecución presupuestaria. 
-Redefinir la supervisión escolar. 



. ARGENTINA 

El Perfil Institucional de la Escuela: su 
adecuació~ a condicio'nes de marginalidad 

Lic. Lidia Fmuindez tú Rufz • 

La autora pr~ la presentaci6n sintétictz tú un conjunto tú 
conceptos insosüzyables en la consideración del funcionamiento de los 
estllb~cimientos educatioos. · 

Lo hace desde una visi6n condensada del aporte dado por los 
enfoques institucionales, eBp!!cialm.ente los provenientes tú la psicología 
soCial, el sodopsicoaniilísís, la pedagogfa y el psicoanálisis tú las insti-
tuciones. . 

Procura mostrar las características y valores de ese aporte en 
el aniilísis del caso particular tú la escuela con población margtnal en 
situaciones social e institucionalmente desfavorables. 

• El problema tú hacer un túsa"ollo introductorio pero 
sistmuitico tú esquemas de aniilisis que sinteticen el conocimiento 
disponible y muestren el uso del _análisis_ institucional como herr_amien
ta, Sé solucwnó con la presentaaón tú d~t~gramas con los que se mtenta 
dar cuenta de procesos tú compleja dinámica. 

El tratamiento tú aspectos teóricos poco considerados en los 
' aniilisis educaci{Jnales y la inclusi6n de referencias metodológicas ~ra 

su uso, son las razones por las que el trabajo ha sido consideiado util en 
seminarios tú perfeccionamiento docente y en cursos universitarios, 
sobre todo en los éasos en que reunen personas con práctica concreta en 
condiciones tú marginalidad. 

l. Introducción 

Estimar, como propone el enunciado del tema, 
la adecuación del perfil mshtucional de la escuela a 
condiciones de marginalidad exige: 

(")U:. en Ca. de la F..duad6rt. Unlv. do Bo. As. Prof. Titular do "Anillsls lnotitudonal do la Escuola", O.pto. do Ca. do 
la F..ducacl6n, UBA. CoiiSillton lntomodonal O<lbro ~"" inBtitudonaleo en prognunu do Mojoramlento do la 
Calidad do la Eduadón. 
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• producir un análisis de la escuela como institu
ción y de las formas en que responde a esas 
especiales condiciones, 

• Juzgar, entonces, el tipo de relación que se 
deriva de esas respuestas en sus efectos de 
modificación o consolidación de la marginali
dad. 

· Cumplir estos requisitos desde un enfoque insti-
tucional configura una exigencia que se ubica por encima 
del estado actual de nuestro conocimiento. 

Nuestro desarrollo en los enfoques instituciona
les se ha visto fracturado como consecuencia de la inte
rrupción reiterada de la reflexión académica. No contamos 
con suficientes datos de investi~ación en el país para 
producir este conocimiento y recien retomamos la línea de 
pensamiento y exploración sobre la realidad educativa 
desde estos enfoques. (•) 

No obstante, sí disponemos de un cuerpo concep
tual y de algunas experiencias factibles de usar con prove
cho para plantear el problema que nos ocupa y advertir 
sobre las características que debería cumplir la investiga
ción pertinente. 

El desarrollo que sigue tiene esta última y sola 
pretensión: definir los rasgos básicos de un enfoque· 
mstitucional del problema y ensayar -tentativamente y 
como ejemplo- algún análisis de la relación '!escuela
marginalidad" desde la perspectiva señalada. 

Mi expectativa personal es que el desarrollo de 
este intento permita derivar interrogantes sobre el proble
ma de nuestra propia relación con fa marginalidad como 
objeto de significación y su efecto sobre nuestra capacidad 
para trabajar como actores institucionales en la mOdifica
ción de las características estructurales y dinámicas que la 
favorecen. 

II. Acerca del Enfoque Institucional 

l. EL CONCEPTO DE INSTITUCION 

La literatura especializada pone en contacto con 

(') En ~ Facultad de Fllosofia y Lttns de ~ Univenidad de Buenos Aireo, loo enfoquts inotitudonalts co""'nuron a 
t.-.!njarse en el nadmlento de la década del60. JO!é Ble~er y F. UUoa en el Dio. de Poicologl&, Ida Butelman en el de 
Educad6n fueron los pioneros en el planteo de la refle>~6n y anllisb de las Ofganizadones desde ella perspecttva. 

32 



1 -

múltiples acepciones del término institución. Tres de ellas 
son las de mayor frecuencia e interés para nuestro proble
ma; 

a) institución como sinónimo de regularidad 
social y aludiendo a normas o leyes que pau
tan el comportamiento de los indiVIduos y 
grupos y que por consiguiente, representan la 
operación de valores sociales y definen límites 
a lo permitido y lo prohibido. 

En este sentido son instituciones la ley 1420 de 
educación común; el currículo vigente para 
cada nivel del sistema, la norma pedagógica 
según la cual el maestro o profesor se deTine 
como la autoridad responsable del grupo de 
aula; la norma social por la cual en una pobla
ción determinada el director de la escuefa local 
es consultado sobre todos los problemas im
portantes de la comunidad y aquella otra 
norma no escrita por la cuaf el grupo que 
ocupa el aula de 5° grado por ejemplo, año tras 
año se convierte en el ~JX> d1scolo de la 
escuela y es objeto de múltiples "explicitacio
nes" basadas en diferentes teorías e ideas. 

Obviamente la amplitud de penetración en la 
vida de los indiviouos variará en cada caso 
según el tipo de institución de que se trate y 
según la ubicación del actor respecto de ella. 

En este último sentido una escuela en particu
lar, un grupo de aula específico, se ven regula
dos tanto por instituciones externas (que pro
vienen del sistema mayor y "entran" en su re
alidad interna) como por instituciones 
internas que derivan de acuerdos consolida
dos en la vida cotidiana y pueden "salir" hacia 
la realidad externa. 

b) institución como sinónimo de estableci
miento y aludiendo en este caso a una 
organiziición con función especializada que 
cuenta con un locus espaciar y un conjunto 
de personas cuyo comportamiento se regula 
a través de diferentes sistemas. 

En este sentido son instituciones una escuela, 
un hospital, una iglesia, un club, una empresa 
y en su estructura y funcionamiento presentan 
rasgos semejantes a otras de su misma índole 
pero muestran también aspectos provenientes 
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de su específica singularidad. 

El descubrimiento de la idiosincracia única de 
cada establecimiento -aún cuando como en el 
caso de la escuela se trate de una unidad 
institucional en un vasto sistema- no tiene 
medio siglo. El intento de discriminar varia
bles que nacen a esa unicidad es aún más joven 
e igualmente resistido por todas las tenden
cias que ven en la· homogeneización de las 
acciones el único modo áe "lidiar" con una 
. reali~ad compleja que desafía nuestra igno
ranoa. 

En ténninos muy gruesos dirfamos q~ los grupos 
humanos que conforman la comunidad de un esta
blecimiento hacen una versión particular de los 
modelos y normas generales. Para lograrlo utilizan 
como "materia prima" esos modelos y normas y los 
"procesan " añadiendo significaciones, símbolos, 
normas y valores provenientes de su historia insti
tucional y derivados del interjuego con sus condi
ciones objetivas. 

Con la expresión "condiciones objetivas" me 
refiero tanto a las condiciones materiales: es
pacio, recursos, ambiente interno y 
externo,cuanto a las condiciones psicoafech
vas concientes o inconcientes de los indivi- · 
duos y grupos. 

e) institución como significado conciente o in
conciente adscripto a diferentes aspectos de la 
realidad por efecto de las condiciones sociales 
y las racioanalizaciones que las encubren total 
o parcialmente. 

Estas sil?"ificacionesparecen vehiculizarse a tra
vés de tmágenes plásticas, sensaciones o afectos 
evocados por los distintos aspectos a los que se 
ligan .lnoden en la configuraCión de representacio
nes que operan -desde fa vida preconciente o incon
ciente de individuos y grupos- como polos directri
ces del comportamiento hacia formas socialmente 
requeridas. 

Su fuerte pregnancia y su resistencia a las mo
dificaciones parece relacionada con la índole 
del "materiaf' que se moviliza en su conforma
ción. Este material provendría de imágenes, 
fantasías y conflictos arcaicos y, como tales, 
estructurados en etapas m u y tempranas en las 
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que el sujeto, por su total dependencia, está 
sometido a intensas emociones, ansiedades y 
terrores amplificados. 

El miedo con que se responde en forma súbita 
a la presencia de un mspector; la parálisis 
frente al examen y las expresiones que la alu
den ("me taré", "se me htzo el blanco", "tuve 
una laguna"); la expresión adusta y admonito
ria con que suele representarse al director; la 
sensación de ?:ligro que cunde en el grupo de 
maestros o profesores que hablan de aeficien
cias de su rector y creen que él ha escuchado su 
intercambio; las emociones de abulia, desga
no, desesperanza que se experimentan frente 
al. esfuerzo que demanda una propuesta de 
cambio, podrían resultar -por ejemplo- indica
dores de la operación de significaciones insti
tucionales adscriptas a la representación de la 
autoridad y a la relación con ella que, utilizan
do sensaciones y fantasías arcaicas elaboradas 
en las primeras relaciones de indefensión fren
te a "otros poderosos", dirigen inconciente
mente el comportamiento hacia la aceptación 
de la impotencia o rasividad como rasgo de 
conducta individua y a la protección del sta
tus quo como conducta colectiva. 

Los dij_erentes autores, al explicar la acción de estas 
si!f~ífiau:iones insisten en definirlas como una 
d1mensión de sentidos que el individuo encuentra 
dada en su mundo social y hace suya a través de 
procesos de socialización temprana que se comple
tan y consolidan en los de socialización profesiDn111 
y política. 

Detrás de este conjunto de significados, y en
cubiertos por él, queda el "no dicho" social 
-aquello de lo que no se habla-. Este "no dicho" 
varía seguramente con el tipo de estructura 
social y su a;>ntingen~ia histórica pero .-apa
rentemente s1empre- hene concomitancia con 
contenidos que quedan reprimidos en los 
individuos produciendo disminución de su 
~pacidad para modificar las condiciones ob
JetiVas. 

2. EL ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

lA expresión análisis institucional refiere en general a 
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un tipo de indagación que se utiliza ya para alcanzar conodmim
to sobre las normas en tanto cristalización de significados y 
wlores sociales; ya para acercarse a los establecimientos organz
zadonalesconel mterésdecomprendusuestructuraydinámial; 
ya para entender la manera en que la conducta de los individuos, 
los grupos y las o~zanizadones muestran la operación de diferen
tes tipos de signipcación institucional. 

La mayoría de las corrientes "institucionalistas" 
suponen, además, que el proceso mismo de obtener este 
conocimiento, en la medida en qúerequierela intervención 
reflexiva de los miembros de los establecimientos en aná
lisis, o en general la de los sujetos ~ue "padecen" las 
instituciones, provoca la emergencia de tenaencias tran
formadoras de lo im¡tituido. 

De ahí que el término institucional aluda en general a 
un modelo de indagación y análisis que constituye til mismo 
tiempo una práctica encaminada a facilztar los procesos de cambio 
organizativo y psicosocial. 

Frente a una problemática, la elección de este tipo 
de análisis se funda en algunas ideas acerca de los estable
cimientos institucionales, Jos procesos de cambio institu
cional y Jos ~uisitos a cumplir para acceder al conoci
miento de ambOs. 

En apretada síntesis: 

• En función de su historia particular, de las características 
peculiares de sus miemóros, de la singularidad de su 
ambiente y sus recursos, cada establecimiento institucio
nal hace una versión única e idiosincrática de los mode- : 
Jos institucionales &enerales; ·.••••: 
Esta versión es en s1 y funciona como cultura y lenguaje 
institucional. Es por consiguiente vía y barrera en el: 
acceso al conocimiento de los rasgos estructural~ y 
dinámicos distintivos del establecimiento. · . · - : •;- . 

• Dentro de esta cultura instítucionaJ,'tienen importancia • 
decisiva el conjunto de imágenes sobre la institución 
misma, sus tareas, los distintos personajes que desem-· 
peñan roles y cada un á de las· condiciones. Ellas confor
man u-n conjunto de significaciones que determina la 
existencia de un estilo institucional y afecta -a través de 
establecer límiteS precisos a lo permitido y lo prohibido
la índole de los resultados itlstitudonales. 

• Un cambio institucional· <:<?in promete este mundo de 
1 

36 



;.{::;. . . .. _.:. . _.::;:.;. .;., ... --:-·-: ,•'• :/ ...... ._::.:>:>. 

:li!li!!i:·~t~~r:;~!~~~;c~~e;::a~!~%;;~;!.~e~~1~::: 
:::::::::: mtiro~.daa d~ ca.dai,nQ.iVIduo y ocupan ~pac1os más,: 
':/·=o menos nucleares en ~l mantenimiento de su identidad.: 
\ { . y, en muchos· casos, en el equilibrio de su pérsonalidad:' 

r=;; .Los p~y;:t~s y p~gramas ~en dientes a pro~~ar ¿ro; 
'"::·=·==-=cesas de camb1o <feben cons1de~ el ámoito conforma· 
· "db :pol' él espacio de .cada orgaítización institucional · 

como campo de operación decisivo y 1r los su~ : 
mi~~ como actores mstitucionales de cualquier\: 
acción en ese :sentido. ·. . . . 

j, ~<Ei· ft!él~~-demtich~s inten~o~··de inriovacióri y c~líi&;·; 
=:=:. <:seréléioona con el descónocimiento de Jos he<thosantei·::: 

.. ~unciados o con la falta de informaciones perééptua~ 
les, cogpitivos y-afectivos.pafa acceder a la comE'ren

:. sió':' del-particular código y estilo cultural de cada msti-· .: 

:··.:·:-,:tiffi?FJ~~~ ~&d~~, :~~ ~l. de~ciiden~rnien~d déV: 
:: situ~cione~trltiq¡s;e~la 1ntensificaqón :de los nú~leos :· 
resí~ten~ates; .Y eri · t.a consecuente frustraCión eJ. e los} 

, ,. ':'-·f.IP)'ectos=que toncluyen -paradojalment~consoli9an:·=·= 

:;:::;::::~s¡;~YL~:~=:ad~: a gene~r proresbs ~·~ ~Jj. 
:::;:;:::= b1o.=!e.Clweren de enc?-adres y técru~s de tt:aba¡o mstu
('\' . tucl<males qU:e per~:ut":l' -en ~a.da .caso particular-acce
t:'';::~er apengu~J.e mstitu~o-~lldiosmcrá_tlco y a trav~ d~ : 
=:'''{::ela la-posíb1hdad de madll' en la eluadac1ón de s1gnv : 
='·tf.ficados·noexptesos y la consecuente apertura deproce::· 
::; === sos dereflex¡ón y desarrollo. · · · 
.. -.... /.:::/::::. ···--.. ;:::: ·.·.· . 

" - ~ritro· del ·~~ipi) tééhico disp6nible cobra especial: 
: :} importancia la utilización de "analizadores natural~·~ 
·:'•hecb~s, circunstancias, wnflictos, que operan·como,=. 

:: (: sei\a,l de al~n:na e.indícacíón del nivel de significaciones : 
;:=¡· Rar.H~aresi;}.· u~hac~qalasing~.Ilaridadde.un. ~ins~!~l1~, 

/: , .. ~~;~~:~~~~~~;~~~rA~t~~~~~~~~::e~i:, 

:~,,~~~~i!Z:7::~~p~::~,:~ bag¿~ coti~~tüat ,~;;: 
r=~écriíco delari.alista institucional, la reconstrucc;:i6n del' 
T /'obj~ in~titü.qólt' cpncreto sólo es posible a ~ravésdé 

:)'·: su ~t~ecí6n·,privil~ada con los miem~rós_del esta:; 
:=:=: .blecuruento en cuesti.on. Sólo en esa relactón~e en·~ :, 

·=::¡;:·:::-.:~~!:~16~~~~~-~:li~~~!~~~~ti:~~;~~~-:.l: 
:,= ;~~~.~~~<:t9~' s ,#~~~-~~~~~~~?.- .,,;-,. ... , ,:,.:, 
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La práctica realizada con estos supuestos, por su 
intensidad y la profundidad en que puede moverse el 
análisis, ha permitido, a ~de su "juventud" histórica, 
definir algunas ideas sot:>re las orgamzaciones institucio. 
na les, su funcionamiento y el modo en que pueden generar 
una cultura especial alrededor de alguna de sus condicio
nes. 

· Una revista suscinta de ;algunas del as más impor-
tantes permitirá abarcar con más precisión el enfoque. 

3. ALGUNOS RESULTADOS 

3.1. Sobre lo institudontll como dmbito 

a) cualquier hecho hwnano puede ser analizado 
en diferentes ámbitos de complejidad. 

Cuando estudiamos la educacion, por ejemplo, 
podemos atender -desde lo más C1rcunscnpto 
a lo más amplio- : 

. al proceso por el cual un sujeto se incorpora y 
discrimina de su grupo social, 

. a la trama de relaciones con "Otros" significa
tivos que vehiculizan esos procesos, 

. a la estructura y funcionamiento de las matri
ces grupales en que se insertan esas relaciones · 
interpersonales y a las formas en que influyen 
sobre ellas, 

. a las organizaciones en que se incluyen esos 
grupos y a los procesos áe ayuda, dirección y 
control que onginan, 

. a la comunidad social que contiene esa organi
zación y le fija fines, tareas, normas y expecta
tivas, 

. a la sociedad global que contiene esa comuni
dad ... 

En cada caso habremos estado refirihulonos -en el 
mismo orden -a los ámbito~ de análisis individual, 
interpersonal, grupal, organizacional, social inme
diato, social amplzo. 

b) cada ámbito Uama la atención sobre un nivel 
de integración y complejidad del hecho dis
tinto de los anteriores. Advierte además sobre 
la operación .t:le variables que en los otros no 
se hadan presentes o, por lo menos, eviden
tes. 

Siguiendo con n(lestro ejemplo, si la mirada 
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¡\:¡¡:::¡:¡::}tti~~Í~~n~;~~~~~=J~~%¡;;~.~ ~~lfi·!¡ 
::;;:::.,: tnü.m.Jc4a.ij d~.~adat.n4,iVIduo y ocupan espac1os más : 
::;:::::r.omeri.Osnuclearesél!elmantenimientodesuidentidad.:• 
n::: . y; en ínuchós casos, en el equilibrio de su personalidad . .:': 

:!!':: · Losp~;::tos.Y J>~gr~as ~endíentes a l?rovocar ;ro~ · 
: ·cesos de cambio deben conSiderar el ámo1to conforma-

d9 .por el espacio de ca<!a orga~~ión instituci~nal 
como ·O.rnpo de operación deciSiVO y ér los su¡etos 
mi~b:I:os. como ~tores institucionales de cualquier· 
acción en ese :sentido. 

:re . Eí:fi~~~S()~'d~ nltichos itÚentos .• de· ínnovacióriy caÍnbl& ·. 
i\:\se relaciona éOn el desconocimiento. de los heéhosantes ; 
.· enunciados o con la falta de infol'lJ\aciones peicepttia;. 
. le~, cognitivos y-afectivos para acceder a la· compren- ,. 

'.:. sió';' del particular código y estilo cunural de cada insti- .' 
· tución·smgilla.r. . ·:. . . ·. · · 
. · · Este frat!aso se traduce en el de5encadenamíento de . 
. . . ~it4~cione~i;titic.as; e~ la lntensificaqcS":de los núcleos ; 
·.:: : resi~tenei~les; ::y · eri la.'consecl,lente frustración de los . 
: •. ·:. ~.t;C?)'ectosql,leconduyen'-paradoja~ente-:consolidan-
:::,~~~ .• elstat.us·qu()• '' ·.:. ·••·• ... ·:., : 

,.,:~::4í$prá~Ícas en~ nadas a g~ne~r procesos·~~ Ca.m-:, 
}}::' b1o .. reqweren ele encu¡¡dres y tecrucas de trabaJO mstu- • 
?:' .tucío.nales qll:e per~it~ -en ~a~ a .caso particular-acce-: 
::: <Jer allengu~¡.e mstitu~o~hdiosmcrá~tco y a trav~s d~ .. 
, ;:;:::él a laJ>osíl:nbdad démadrr en la eluctdactón de s1gm~;:: 
:=·':' fiéadosnoexptesos y la consecuenteaperturadeproce-:> 
:':}'• sos de:refle)Q.ón y desanollo. .·. · ·· 

:'~ . Dé.~~~: d~l ~hlp~ . t~níco disponible cobra especiaí:. 
::· importancia la utilizcación de "analizadores natural~·~ 
· : ~heebos, cirOU\stiméia.s, conflictos, que operan· como 
: •señaldealimna'!'!indicación del nivel a e significaciones , 

:·••:·:::'••ri~~~W~~:1:iis~~r~:J:~~:t~~.~~illcia\~~~!;~:••i 
:: pect<!-lm~nte ins~a<J,os con ~l fin de provocar maten~t:: 

:: ;::·:~ug~te!:?:~, IJ\~~()~nhdo. , ·.s:: 
,( ,··.cu~iqüie;,¡~:.la ~fuplitud 'del bag~je conooptual y:: 
::.:···:· técnico detanalísta in:stitucional, la reconstrucción deL'. 
¡:, .. , .. "objetO institu!;iiSn\ .concreto sólo es posible a p-avésd~\: 
:.::.r=:.su:~te~cción privil~ada con los míem~;os del est~j} 
:::::• :::, bleciJlUento en .. cuestión. Sólo en esa relacton -que en ·~ , 
::¡·;;.·:=a~rliuá J.riaierial de alta significación-:se.~rá llegar./ 

.¡.¡¡¡:.':l.~~i{~~~~~~~~~~~;~r~f.~tuc¡ón.ya la .. d: .. ':: 
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al sujeto que aprende se circunscribe artificial
mente a él, deja sin revelar multiplicidad de 
fenómenos. El valor de intermediario afectivo 
-;entre él y el que le enset\a- que reviste el 
contenido y el éxito en su aprendizaje, sólo se 
ve ·cuando nuestro objetivo abarca el ámbito 
ínterpersonaL La incidencia que sobre él tiene 
la pertenencia a un subgrupo en competencia o 
colisión con otros y su efeCto disociador o faci
litador del apendizaje, sólo se advierten con la 
extensión de nuestra mirada al campo grul'al; 
el modo en que el aprendizaje varía y es utiliza
·do como modo encubierto de aprobación o 
cuestionamiento a la autoridad de los docentes 
y a la existencia de la escuela, o la medida en 
que .la fantasmática circulante - de temor y 
anisedad por ejemplo - inhibe la posibilidad de 
comprender y pensar, sólo se pereiben cuando 
ampliamos nuestra mira para abarcar al esta
blecimiento. La forma en que con su fracaso 
escolar el sujeto cumple el "mandato social'' de 
su grupo cultural que se resiste a la integración, 
o la medida en que su éxito estaba preanuncia
do por su pertenencia a una clase dirigente, 
sólo se ve st ubicamos al sujeto en los ámbitos 
sociales más amplios. 

e) a pesar de la diversidad señalada, por tratarse 
de fenómenos humanos, el análisis enfoca la 
presencia de significaciones que atraviesan el 
fenómeno en todos sus ámbitos. 

En este sentido lo psicoafectivo y lo sociopolí
tico parecen ser ejes centrales de significación. 

Siguiendo con nuestro ejemplo: 

Cuando nos referimos a la Escuela, aludimos a 
la institución escuela como norma y valor y nos 
ubicamos entonces en el ámbito social a nivel 
de las estructuras culturales. Cuando en cam
bio hablamos de "La Escuela N11 3", nos estamos 
refiriendo a un establecimiento en el gue se 
hace particular esa norma social. El ám6ito es 
aquí el organizaéionaL 

LA organización ser4 nuestr:o objeto de estudio y 
.dentro de ella procuramos detectar la operación de 
varúzbles de todos los 4mbitos en todos los ejes de 
sígnifiau:ión. 

En el ámbito organizacional- el establecimien-
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to institucional-la dimensión psicoafectiva se 
expresa especialmente a través de un modo de 
comwúcación emocional primario que se rela
ciona con fenómenos defiñidos como de "reso
nancia" y "circulación fantasmática". 

Los contenidos de esta comunicación, que es 
más bien transmisión por identificación mcon
ciente, tienen tambié~ que ver con otro de los 
modos privilegiados· en que se expresa lo psi
coafectiVo: el uso de características institucio
nales - valoradas como negativas - con propó
sitos de defensa psicológica. 

La.racionalización de la propia incapacidad y 
su justificación P?r la faTta de instrumentos y 
recursos¡ la culpabilización de algún "persona
je" de la mstitución -un director, un inspector, 
un reglamento- para explicar nuestro fracaso; 
la depositación - y la enajenación - de nuestra 
capacidad e iniciativa en la persona de un 
colega especialmente autoritano ("no me, deja 
hacer") son pobres ejemplos de la multiplici
dad de formas en que se presenta esta tenden
cia. 

A su vez la dimensión sociorolítica se expresa 
sustantivamente en el con¡unto de normas- . 
instituciones externas que p_onen en cin:ula
cíón representaciones, modelos y valores. Es
tas presionan las significaciones mternas y po
nen límite a la autonomía instituyente de los 
grupos y establecimientos. 

El sistema de distribución de autoridad f r.o
der institucional funciona como medio pnV1le
giado para concretar esa expresión y permite 
ara matizar -dentro de1a organización-las dife
rencias sociales, los ·conflictos de clase y la 
dinámica de la "apropiación" y "expropiación" 
de poder. · 

d) según todo lo dicho,- 1ieinpre y en cualquier 
hecho social encontrartmos, ademb del nivel 
comprens¡ble a partir de los datos observa
bles, por lo menos do• niveles de significa
ción ocultos que necesitan ser provocados para 
emerger: 

. el nivel de significación proveniente del movi
miento fantulll!tico áel mundo inconciente 
de los sujetos, activado por la interacción, y 
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que invade el comportamiento colectivo en 
casos de f\mcionam1ento institucional regresi
vo . 

. el nivel de significación proveniente del movi
m~nto ideológico activado por la oposición 
entre los efectos encubridores y develadores 
que tienen diferentes acontecimientos institu
aonáles sobre la problemática del poder y las 
condiciones institucionales de la alienación. 

La existencia· de estos. múltiples significados 
explicaría -por lo menos en parte-la presencia 
de lenguajes y estilos culturales idiosmcráticos 
que operan protegiendo a las unidades institu
ciOnales de Ia disrrupción que provoca el cues
tionamiento externo o interno. 

e) la comprensión acabada de un fenómeno 
exige el conocimiento de su "versión" en to
dos los ámbitos y el de los contenidos que 
operan en todos los ejes de significación que 
lo atraviesan . 

. La selección excluyente de un ámbito o un eje 
como únicos campos de determinación, lleva 
necesariamente a un reduccionismo que blo
quea la posibilidad de comprende e incidir 
sobre el fenómeno. 

Tal el caso de la explicación del fracaso escolar 
por la falta de eshmulación socia temprana o 
porconflictosfamiliaresoporla inmadurez del 
que aprende, o el caso de 1a explicación de las 
dificu1tades de relación entre directivos y do
centes de una escuela por la sola existencia de 
rasgos autoritarios en alguno de ellos. 

f) como cualq_uier 'práctica, la del análisis insti
tucional eXlge la delimitación de un objeto de 
estudio que es a la vez campo de operación. 

Si bien con fines de investigación ese objeto 
puede ser la norma o la significación institucio
nal en si, la ma yon. de las posturas o corrientes 
delimitan al establecimiento institucional 
como objeto de análisis y campo de acción. 

En términos teóricos esto significa recortar un 
objeto real que expresa el ruvel de integración 
organizacional de un fenómeno más amplio: la 
eáucación si el establecimiento es una escuela; 
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la producción si se trata de una fábrica; la 
asistencia médica o sanitaria si el estableci
miento es un hospital; la justicia si se trabaja o 
estudia un juzgado ... 

El primer efecto del recorte es el riesgo de pri
vilegiar algún tipo de variables tendiendo al 
reducciomsmo antes citado. 

El reconocimiento de los supuestos enuncia
dos en a), b), e), d) y e) exige considerar -
dentro del ámbito de la orgamzación -las va
riables sociales generales, grupales, interper
sonales e individuales tal como se expresan en 
el "¡>erímetro" de la unidad instituc10nal y en 
los diferentes ejes de significación. 

Este recaudo, respetado estrictamente, se con
vierte en garantía de la posibilidad de acceso a 
un conocimiento realmente operativo. 

3.2. Sobre el funcionamiento de las organizaciones 
institucionales. 

El análisis del movimiento, dinámica o funciona
miento institucional parte -desde la perspectiva que 
estoy desarrollando- del reconocimiento de una 
vasta serie d.e hechos. Quiero destacar algunos: 

a) el individuo humano se relaciona con su 
mundo material y social de un modo'formal, 
según su rol y las normas explícitas que guían 
su desempeño, y de un modo fantaseado, 
según las imágenes inconcientes que ha es
tructurado sobre los diferentes objetos que 
constituyen ese mundo. 

b) en todo grupo y en toda organización como 
conjunto de grupos, existen movimientos ha
cia la cohesión y consolidación y otros hacia la 
dispersión y disolución. 

e) la interacción de los individuos en los grupos 
y en las organizaciones se realiza a nivel del 
intercambio de mensajes estructurados según 
la lógica de la razón, pero también a través de 
un hpo de "participación" emocional primiti
va provocada por resonancia fantasmatica. El 
"contagio" irracional de ansiedad, miedo, des
control; las sensaciones de "hermandad" o fi
liación intensa; la sensación compartida de 
irrealidad; los dimas institucionales o grupa-
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les ... son sólo unos pocos e inexpresivos ejem
plos de esta última y poderosísima forma de 
comunicación humana que se basa en profun
dos procesos de identificación inconCiente. 

d) en las bases del funcionamiento de cualquier 
organización existe algún tipo de división del 
trabajo y distribución de responsabilidades 
que origina una distribución de poder, auto
nomías y autoridad. Esto significa la existen
cia de diferentes grados de alienación, de fe
nómenos de "apropiación1' y "expropiación" 
del poder que genera una verdadera vida po
lítico-institucional. La generación de ideolo
gías que encubren las aiferenciaciones en la 
partiapé;ición en esa política institucional, son 
el fen6meno consecuente. 

e) un grupo o una organización mantiene relacio
nes e mtercambios con su medio externo. A 
través de esos intercambios funcionan como 
caja de resonancia, a veces amplificada 
dramáticamente, de los fenómenos externos y 
tienden a ~netrar el exterior con sus produc
tos matenales y simbólicos. 

A partir del reconocimiento de estos hechos, la obser
vación e interpretación del movimiento institucional podría 
llevar a entenderlo como el resultante del interjuego dialéctico 
entre fenómenos y sucesos que representarían tendindas apues
tas: 

• tendencia a la integración vs dispersión insti
tucional 

• tendencia a dramatizaren espejo el contexto vs 
tendencia a elaborar la influencia del contexto 
y modificarlo 

• tendencia a actuar los significados de la circu
lación fantasmática vs tendencia a discriminar 
estos contenidos, someterlos a prueba de rea
lidad y operar reflexivamente 

• tendencia a encubrir las condiciones de aliena
ción y generar ideologías racionalizad oras vs 
tendencia a develar esas condiciones y gene
rar conocimientos que permitan su transfor
mación. 

Aceptar esta perspectiva es reconocer al conflicto -
entre hechos que se ubiazriandibujando estas tendencias opues-
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fsls- .,,. ~cmtm eJZ el fruu:icnunrúmto de las orgQm:z.adcmes. 

En este sentido el grado dedinámica institucional 
estaría dado JX?r la existencia de mecanismos y capacidad 
para convertir los conflictos en problemas y trabaJar en su 
solución (Bleger, 1960) y un bajo grado de dinamica se 
traduciría en estereotipia, enajenación,em¡x>brecimiento 
en los resultados institucionales, enfermedaa de los indivi
duos y relaciones de sometimient.o o. aislamiento respecto 
def contexto. ·· 

Todo parecería apoyar la suposici6n de un equilibrio 
inestilble entre una modJJJ.idaá regresiva y una modalidad progre
siva de funcionamiento. 

La modalidad regresiva estaría determinada por 
una pérdida de cap¡1cidad institucional para evaluar las 
situaciones, discriminar necesidades y problemas y origi
nar líneas exploratorias de solución. 
Se vería acompañada por un "sometimiento" a los aspectos 
impulsivos en la conducta de lo:; individuos,la preponde
rancia de la circulación fantasmática sobre la comunica
ción instrumental y conllevaría al aislamiento real respecto 
del contexto social, en general oculto debajo de una obe
diencia puntual y minuciosa de las reglas e instituciones 
externas. 

La modalidad progresiva en cambio se vería . 
acompañada del control y discriminadón de los aspectos 
fantasmáticos y de la influencia de las instituciones exter
nas en función de la planificación de acciones adaruadas a 
la realidad institucional particular que-como una aparen
te paradoja - revierte en modificaciones creativas del con
texto. 

Si bien la explicación confiable del modo en que 
una organización llega a un cierto tipo de funcionamiento, 
requiere el diagnóstico preciso de su estructura y dinámi
ca, parece existir suficiente evidencia como para conside
rar aos aspectos como especialmente significativos en su 
calidad de determinantes:· 

• el grado de desarrollo de. los individuos en las 
habilidades que hacen a la participación refle
xiva y críticá en los roles áe "actor institucio
nal", y en a~uellas otras que hacen específica
mente a la dimensión instrumental- tecnológi
ca, científica ... - del complejo de tareas que 
desarrolla la organización. 

• el"sistema políticp institucional", en cuanto a 
la posibilidad que ofrece a Jos ocupantes de los 
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distintos roles qe intervenir- desde sus áreas 
de ins;umbencia -en las decisiones que hacen 
a la tarea y la vida cotidiana de la organización. 

Podría decirse que cuando todos los miembros 
de la organ~a0ón tienen acceso desde su rol a la toma de 
decisiones que les compe!en -por dere:ho reconocido y 
capacidad desar:rollada- los establecimientos pueden 
funcionaren un nivel progresivo en función de proyectos 
y por enqe estar ubicados en la dimensión presente
futuro. 

En cambío, cuando los individuos han alienado 
su poder -por sometimiento o ignorancia- para hacerse 
cargo de responsabilidades sobre su vida cotidiana insti
tuc10nal, los establecimientos tienden a funcionar en ni
veles regresivos;. en una dimensión presente-pasado en la 
que -en general-la acción presente se evita a tr-avés del des
aliento, la desesperanza y la evocación nostálgica de un 
pasado idealizado. 

Obviamente, los estados antes descriptos no se 
dan en forma pura y las realidades institucionales mues
tran una gran gama de variaciones entre ambos polos. No 
obstante, puede sostenerse con alguna seguridad que las 
modalidai:les regresivas de funcionamiento se ven f.i.vore
cidas por contextos sociales autoritarios o turbulentos 
(Schlemenson, 1967), por situaciones internas de cambios 
críticos o por estados agudos de incapacidad instrumental 
para enfrentar las exigencias de las tareas. 

En sfntesis, desde lo dicho, la dinlimica institucioruzl 
está asociada al estilo progresivo-regresivo de funcionllmiento y_ 
se e:r.resa en la capai:idtid de resolución o impotencia frente al 
amjlJcto. 

Me interesa ahora plantear dos modelos que creo 
de interés para explicar los sucesos consecuentes a la 
imposibilidad de convertir los conflictos en problemas. 

En ambos, utilizo como base los esquemas teóri
cos de Jacques y Ulloa, por un lado, y los de Mendel y 
Lobrot por otro, en combinación con aportes de la teoría de 
la autonomía relativa del Yo de L. Rapaport (Ver ambos es
quemas en la siguiente págiqa). 

3.3. Sobre los resultados institucionales 

Un pensamiento apresurado podría llevamos a 
concluir que los resultados obtenidos por una unidad 
institucional provienen de la síntesis entre las condiciones 
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distintos roles c$e intervenir- desde sus áreas 
de ins;umbencia- en las decisiones que hacen 
a la tarea y la vida cotidiana de la organización. 

Podría decirse que cuando todos los miembros 
de la organ~aéi.ón tienen acceso desde su rol a la toma de 
decisiones que les com~en -por derecho reconocido y 
capacidad de5aJ!ollada- los establecimientos pueden 
funcionaren un nivel progresivo en función de proyectos 
y por ende estar ubicados en la dimensión presente
futuro. 

En cambío, cuando los individuos han alienado 
su poder -por sometimiento o ignorancia- para hacerse 
cargq de responsabilidades sobre su vida cotidiana insti
tucional, los establecimientos tienden a funcionar en ni
veles regresivos, en una dimensión presente-pasado en la 
que -en general-la acción presente se evita a tr-avés del des
aliento, la desesperanza y la evocación nostálgica de un 
pasado idealizado. 

Obviamente, los estados antes descriptos no se 
dan en forma pura y las realidades institucionales mues
tran una gran gama de variaciones entre ambos polos. No 
obstante, puede sostenerse con alguna seguridad que las 
modalidaCles regresivas de funcionamiento se ven favore
cidas por contextos sociales autoritarios o turbulentos 
(Schlemenson, 1967), por situaciones internas de cambios 
críticos o por estados agudos de incapacidad instrumental 
para enfrentar las exigencias de las tareas. 

En s(ntesis, desde lo dicho, la díruimica institucional 
está asociada al estilo progresivo-regresivo de funcionamiento y 
se ~esa en la azpai:idJid de resolución o impotencia frente tii 
conflldo. 

Me interesa ahora plantear dos modelos que creo 
de interés para explicar los sucesos consecuentes a la 
imposibilidad de convertir los conflictos en problemas. 

En ambos, utilizo como base los esquemas teóri
cos de Jacques y Ulloa, por un lado, y los de Mendel y 
Lobrotporotro,encombmaciónconaportesdelateoríade 
laautonomíarelativadelYodeL.Rapaport(Veramboses
quemas en la siguiente págiqa). 

3.3. Sobré los ~sultados instituciorudes 

Un pensamiento apresurado podría llevarnos a 
concluir que los resultados obtenidos p<>r una unidad 
institucional provienen de la síntesis entre las condiciones 
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"objetivas", tal como podrían ser definidas por un observa
dor externo-tiempo, espacio, recursos, etc.- y las prácticas 
que se desarrollan con el propósito de alcanzar determina
dos objetivos. 

Desconocería de hecho que no existe un momen
to en la vida institucional-ni aún el de la fundación- ni un 
aspecto ~ni siquiera el más obviamente milterial: el edificio
que opere soóre el funcionamiento institucional liberado 
de significaciones variadas y de distinta índole. 

Ninguna organización, ningun grupo humano 
se haUa en este sentido frente a condiciones "ol?jetivas". 
Existen condiciones tal como son vividas y significadas 
por· los integrantes de la institución en particular. La 
condición que en un establecimiento funciona como obstá
culo insalvable para obtener un resultado, en otra puede 
haber sido estímulo de un complejo proceso que la ha 
transformado. 

Por consiguiente, hablar de resultados institucio
nales nos lleva a considerar el modo en que ellos expresan 
y se explican por la-particular síntesis que de sus diferentes 
condiaones na hecho una in~titución a través de su diná
mica. 

La reiteración de resultados semejantes en cali
dad, en diferentes unidades institucionales, llamaría la 
atención sobre la posible existencia de rasgos de funciona
miento generalizado. No obstante esto no debería favore
cer la impresión ilusoria de poseer conocimiento sobre lo 
general a partir de algún caso en particular. 

Sólo un abordaje clínico permite asegurarse de la 
significación concreta que tiene un tipo de resultado y de 
los modos de acción que requiere su modificación. 

Tal abordaje significa hallar respuesta por lo 
menos a tres preguntas: 

. ¿cómo es el resultado X en una Institución par
ticular? 

. ¿qué significados cristalizan a la luz de la cultura 
y la particular dinámica de esa Institución? 

. ¿por qué interjuego de variables manifiestas y 
latentes se ha ooteni.do este resultado y qué 
papel cumple en el ~royecto oficial y en el 
proyecto fantasmático? 

La respuesta a estas preguntas requiere obvia-
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mente un conocimiento profundo de la realidad del esta
blecimiento en particular. Todos los aspectos que mencio
no enseguida son algunos de los que deben ser consulta
dos para contar con un conocimiento institucional de esas 
características. 

3.4. Acna~ tk los a~ctos estructNNrttn tü esos ~sul
t•tlOs. 

Los aspectos que listaré en este apartado consti
tuyen parte de ro que pUede funcionar como esquema de 
un modelo para el análisis de los establecimientos institu
cionales. 

Los adifico como "tstructurtmtes" porque supongo 
lfUt mterTJienm actiwmente en lll determinación del "produc
to" instituciortRL CrtO 1fUt 1uzy evidencia para suponer tam
ITiin t¡ue wn confomumdo ese resultllllo aún dtstU d proyecto 
institucional y Rún antes que conúence a con~tarse. Muchas 
taeaselc0110C1núentodeestosaspedospermitepretkdra ciegas 
llls t:rlracteristiCJlS de los resultsidos. 

Son aspectos que con frecuencia y a lo largo del 
funcionamiento histórico de la unidad, pasan a fOrmar 
parte de lo que es vivido y considerado un "orden natural 
mmodificable" y como tal utilizado como componente de 
las racionalizaciones con que se protege el status quo. 

Úl versión particuÚir de ClliÚl uno de dios y su articu
lllci6n configuran lo 1fUt anteriormente llllmé • estilo institucio
nat• (•). 

Se accede a su conocimiento a través de la obser
vación, el análisis de diferentes ti~s de documentación y 
especialmente a través del matenal aportado por los dis
tintos "actores institucionales": 

• los fines y objetivos fonnales tanto en su cali
dad de expresión de un proyecto social parti
cular como en su carácter de metas que defi
nen la tarea institucional en función de ese 
proyecto. 

• los modelos y concepciones sociales que "en
tran" al ámb1to institucional- a veces contradi
ciendo los fines fonnales- y aquellos estructl,l
rados a lo largo de la histona de la unidad 
tanto en su significado de metas y expectativas 

(")Loo'""""-1 b que alwlo CDn-~o hu aldo dloalmiNdoe..,.. moyor .,_w6n 1 partir de la la,_. 
tlpd6ft • AÑIIIIa laollbadaniJ de cáodru"UBA CYCET m el do 11-90. 

48 



como en el más profundo de "mandato" incon
ciente con sus consecuencias de pmhibición y 
castigo. 

• la tarea institucional tomada en •us caracterís
ticas lógicas y en las que hacen al tipo de rela
ciones con el mundo material y social que eXIge 
a los que participan en su producción. 

La índole de amoas va a tener quever tanto con 
las capacidades cognitivas y actitudinales que 
entran como recursos en la tramad e relaciones 
técnicas, como con el tipo de imágenes, fanta
sías, ansiedades ... que pueden "ponerse en jue
go" y "entrar" en la circulación fantasmática. 

• las f.ersonas en sus características "demográfi
cas' - edad, sexo, escolaridad, clase social- en 
sus rasgos de personalidad y en su carácter de 
miembros institucionales con un determinado 
tipo de identidad y grado de pertenencia, un 
particular vínculo formal y fantasmático con 
su tarea, consigo mismo en el rol, con los otros 
institucionales y con la institución misma 
como ~bjeto. 

1 

• el espacio geográfico Y. social en su calidad de 
contexto que áefineel 'afuera" y el "otro" térmi
no del intercambio y circulación. 

• el edificio y las-instalaciones en su calidad de 
habitat y en su si~nificación simbólica de "cuer-
po institucional . - · 

• los tiempos en sus dimensiones históricas - el 
pasado como mandato y origen; el presente 
como acción y el futuro como proyecto - . 

• los recursos materiales en cuanto instrumentos 
de trabajo y consecuentes portadores de signi
ficados de potencia e impotencia. 

• los sistema de o~nizadón que pautan la oon
d ucta e interaccion de los miembros, tanto per
tenezcan a la organización formal -<>rganiua
ma y reglamentos- como a la organización in
formal que se estructura en la relación in~
sonal, grupal e intergrupal, propias de la 'lAda 
cotidiana y el interc~bio del trabajo. 

Dentro de estos sistemas resultan especialmen
te significativos el de roles -autoridad- distri
bucion de poder; el de normas destinado a ga
rantizar el cumplimiento y el estilo de cump!i-
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miento de esos roles; los sistemas de comunica
ción, supervisión y control -este último tanto 
en el ámbito del comportamiento como en el de 
evaluación de la prOducción institucional-. 

• el conjunto de grupos de trabajo, de relación 
informal y de conexión en que se or:ganizan los 
individuos a los efectos del cumplimiento de 
tareas, del sostén emocional, la participación 
en la política institucional, la intercomunica
ción, etc., tanto en su funcionamiento instru
mental manifiesto como en sus aspectos diná
micos latentes. 

• el conjunto de imá~enes colectivas sobre la 
institución, la tarea mstitucional, cada tipo de 
rol, cada una de las condiciones anteriores que 
forman parte constitutiva de la cultura ael 
establecimiento y que importan tanto en su 
carácter de resultado como en el de determi
nantes acti~os en el tipo de vínculo con esos 
objetos. 

• el grado de dinámica y estilo de funciona
miento, en particular en cuanto a los modos 
habituales de reacción frente a los conflictos, la 
fantasmática preponderante, las defensas y ra
cionalizaciones ii:leológicas, etc. 

• las características de los resultados institucio
nales, tanto en Jo que hace a su calidad y al 
modo en que satisfacen las necesidades para 
los que fueron creadas como en Jo que repre
sentan de "prueba" de vitalidad institucional y 
fuente de gratificación o frustración de sus 
miembros. 

He puesto especial cuidado en incluir -aún den
tro del enunoado de los aspectos más fácilmente conside
rables como "condiciones objetivas"- aquellas dimensiones 
que hacen a su funcionamiento como verdaderos objetos 
institucionales -uso el término objeto aludiendo a sus 
características de representar condensaciones de significa
dos- que, en tanto tales, determinan la emergencia de 
relaciones idiosincráticas. 

Al optar por un enunciado sin jerarquizadones (•) he 
querido ademas dejar bien expresa la idea de una conexión íntima 
de todos los aspectos en un H espacio institucional H constituído 

(") tW incluido una o'Pc!'lzad6n de aJsu...,. de ..roe upec101 maotrando pooibla reiK!ona de dl!temúnad6n en mi 
~~'Ñf~~"T.'"'""""to Peclasóp:o lnotitudonaL Una propuesta de enauidre". Revllta AJ-sentina de Educación. Aito 
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por el tramado de las relaciones. Dentro de este espacio, los 
sucesos se desarrollarían en un tiempo no siempre cronológico en 
el que se relativi7An las relaciones-fOrmales de causa -efecto y en 
el que se configura una lógica de los siWJificados que sólo tienen 
explicación a [a luz del estilo instituaonal. 

En la red que tejen todas esas conexiones, el nivel 
de la tarea se convierte en un punto de articulación central. 
Como tal, funciona como lugar privilegiado para la expre
sión del estilo institucional, tanto en lo que hace a la poten
cia de la dinámica institucional como en lo que se refiere a 
conflictos no resueltos, concepciones e ideologías que los 
encubren. 

· A su vez, }1 en consecuencia ,los resultados institucio-
nales son la expresion de su particular s(ntesis y se convíerten en 
el más potente analizador institucional. 

111. Acerca del funcionamiento institucio
nal en condiciones adversas en general y 
frente a la marginalidad social en particu
lar. 

1. LA CUALIDAD ADVERSA DE LAS CONDICIONES 

El término condición alude a la naturaleza, cali
dad o propiedad de una cosa, estado o situación (Academ). 

En algunas teorías sobre las acciones sociales, el 
vocablo se utihza para aludir a aspectos de la situación que 
tienen como característica el ser más o menos fijos o inmo
dificables y resultar de difícil control. En este sentido las 
con.diciones se diferenciarían de los "medios" pues éstos 
serían aspectos más fácilmente utilizables como instru
mentos. 

El análisis de una situación particular, mostraría, 
en general, la existencia de aspectos que son pre-requisitos 
de la acción - sin ellos no se puede actuar- , otros que son 
obstáculos a la misma y otros que pueden convertirse en 
medios para concretarla. 

El término "adverso" cori su significado de desfa
vorable, enfrentado, contrario, sirve para calificar el segun
do tipo de aspectos. Aquellos que serían intrínsecamente 
opuestos a un determinado tipo de acción. 

Sin embargo, como se ha precisado en el apartado 
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11, es necesario tener presente que los diferentes as~os 
de una realidad institucional particular resultan veñ:iade
ros "objetos" en el sentido que representan la cristalización 
de significados. · 

Advertiremos entorras 11ue las dificultades supuesta
menú intrfnsecas de un asp«to definido como adverso, puttien 
no pruuenir de sus rasgos constitutivos sino del hecho mismo 
de sn portlldor de este significlldo. 

En muchas oportunidades esto resulta más grave 
porque se atribuye ala cualidad de "adverso" el sisruficado 
de irreversible, inmodificable, aún cuando esta "mmodifi
cabilidad" provenga de la falta de conocimiento y técnicas 
apropiadas para encararlo y no de la idiosincracia del 
aspecto que se califica como adverso. 

Sea cual sea el caso, lo "adverso" se opone, obsta
culiza, dificulta o impide actuar de un modo establecido, 
conocido, instituido. "Bloquea la acción y cuando ésta pro
viene de un actor humano lleva al fracaso su actividad, 
impide el acceso a las metas que la dirigían y frustra los 
deseos y necesidades más profundas ligadas a ella. 

Pero también wlo adverso w m su rasgo dt o¡xJSición a 
lo conocido ts tl pruoocador de sinnúmero dt procesos dt Cllmbio 
institucional y Social; ti desenCildenantt y ongen del de~ a la 
curiosidad y tl afán de conocer y modifialr las cond1ciones 
bloqueAntes del acceso a las metas qut dirigen la acción. 

Parece haber suficiente evidencia proveniente de 
las prácticas institucionales para sostener que en much~s 
ocasiones una condición -aspecto o rasgo de la situación en 
9ue se desarrolla la tarea institucional- sólo se convierte en 
'adversa" ~n el sentido de obstáculo inmodificable- si 
concurren por lo menos dos tipos de hechos: 

• la presencia de un rasgo o característica que se 
opone a un modo haoitual de acción 

• la existencia de un bajo grado de dinámica 
institucional. 

Un ejemplo extremo puede resultar útil para pre
cisar esto último. 

La.c~erafuncionócomocondición "adversa" al 
aprendizaje de la lectura y la escritura mientras sólo se 
consideraba utilizable la metodología de ensei\anza apli
cable a los videntes. 
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Sólo cuando dejó de definirse con el señtido de 
limitación insalvable que debía ser padecida inexorable
mente y pudo reformularse en térmmos de problema, se 
encontraron los medios para permitir el acceso de los no 
videntes a la cultura escrita. A partir de ahí la ceguera es 
una característica que define necesidades especiales res
pecto del aprendizaje de la lecto-escritura y no una limita
ción definitiva para ella. 

Del mismo modo, en sinnúmero de situaciones, 
es nuestra ignorancia no reconocida laque oonvierte a ca• 
racterísticas en adversidades insuperables. 

Insisto en esta discriminación porque hace cen
tralmente a una diferenciación básica en cuanto a la diná
mica institucional. 

Es distinto decir: "el nii\o de sectores marginales 
carece de estimulación temprana para el aprendizaje sis
temático - condición adversa - por lo tanto no puede 
integrarse en la escuela" - la condición adversa se define 
como obstáculo insalvable y se consolida-, a decir "el niño 
de sectores marginales carece de estimulación temprana 
para el aprendizaje sistemático por lo tanto nos es difícil 
ensei\arle con estas estrategias y técnicas". Aquí se recono
ce también la condición adv..ersa del propio equi¡x> técnico 
y la del nii\o pasa a ser una característica a trabajar con 
otros recursos. Se hace posible entonces iniciar un r.amino 
de búsqueda que en el anterior enunciado queda vedado. 

La cualidad de "adversidad" estaría profunda
mente ligada al nivel científico tecnológico, a la dlsP?sición 
crítico-reflexiva de las personas y a su posibihdad de 
acceso a una formación permanente. De hecho, el avance del 
hombre en el control sobrt 1A naturalea ts la historúl de un largo 
proceso en el queCilJ1aofJstáculo superr:ulo luzsido una "condición 
advma • que pudo conwrtirse en problema y así originar 
búsquedlls y eXploraciones. 

En síntesis, parece resultar evidente que en él 
análisis institucional de cualquier condición ~nsiderada 
adversa, deberemos prestar especiaHsima atención a la 
"cultura" que la institución ha construido a su alrededor y 
al modo en que a través de ella la consolida o transforma. 

En este caso, en el ~rmino "cultura" involutta
mos tanto los significados adscriptos aJa c:ond.ición como 
las imágenes construidas y las fOrmas t6:nicas de operar 
que la alectan. 
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La condici611 
adversa se 
convierte en 
&actura/pu 
talla. 

2. LA DINAMICA INSTITUCIONAL CON LAS CONDICIO
NES ADVERSAS 

Siguiendo el desarrollo realizado en 11.3.2., carac
terizaré dos fonnas de funcionamiento institucional alre
dedor de condiciones adversas. Constituirían extremos de 
un continuum en el que- teóricamente- podrían ubicarse 
las instituciones reales. 

Situación Inicial: una o varias de las características de 
alsuno de los as~tos centrales que componen una situa
ciones "adversa si se resiste, se opone, dificulta un curso 
de acción institucionalizado y pone en peligro los resulta
dos institucionales con tal intensidad que: 

La situación de dificultad se configura entonces 
como de riesgo,pone en crisis la formación, la autoestima 
e identidad áe los sujetos; cuestiona las imágenes y signi
ficaciones culturales y devela encubrimientos ideológicos. 

Posibles Desarrollos 

• Institución tipo A: funcionamiento pro~resivo 
Las condiciones que funcionan como adver
sas" se ponen en cuestión y se convierten en 
problemas. 
Se origina un proceso de análisis, diseño de po
sibles soluciones, pruebas y rectificaciones 
acompañadas de un proceso de evaluación 
contínua que abarca tOdos los aspectos de la 
institución señalados en 11.3.4. 

• Institución tipo 8: funcionamiento regresivo 

Las "situaciones" que se plantean a partir de un 
funcionamiento de este tipo, pueden verse en el Diagra
mal. 

Se consolida la ~ 
tura aundo ideo
logías que la ~if}. 

p l!n eu pantalla 0 Se mu: 1 can 
A queda depositada: E 
N F--"reto-
T -la propia difimkad--¡ E mat' lo 
A (así nepia) N--que ha 
L s - sido"ex-
L A tem. 
A-el~erpara --IS liz.ado" 

10lucionar la 
dilicu!Ud 
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3. EL CASO ESPECIFICO DE LA CONDICION ADVERSA: 
"MARGINALIDAD" EN LAS INS11TUCIONES ESCOLA· 
RES 

3.1. Cor.sidntJciones especitJles 

El planteo de este apartado exige algunas consi
deraciones especiales sobre la institución escolar y la tarea 
educativa que no he tomado en los puntos antenores. Sin 
ellas diffcilinente ~ría intentar siquiera esbozar la com
plejidad que a mi JUicio reviste el tema. 

Puntualizando: 

a) la tarea educativa como otras tareas con perso
nas (la medicina, la asistencia social, ciertas es
pecializaciones del derecho, entre otras) exige 
una interacción intensa que se realiza no sólo 
en el nivel instrumental de la tarea sino 
también en las dimensiones afectivas más 
profundas. 

En este sentido las instituciones educativas, 
como las hospitalarias, pueden generar a nivel 
de la circulación fantasmática fenómenos muy 
intensos de resonancia e identificación. 

En tanto condición adversa, la de la mar~ali
dad social"juega" en la intimidad de los mdivi
duos como la comprobación -o una de las 
comprobaciones- de que temores primarios 
pueden convertirse en realidad. Me refiero a 
los temores al abandono, la desprotección, el 
rechazo, el hambre biológico y afectivo, la ex
clusión, la indefensión .... -

Como en los casos de enfermedades o accidentes 
físicos y sociales traumáticos, el contacto con perso
nas que sufren sus consecuencias provoca la evoca
ción de estos temores y resulta altamente ansi6geno. 

Parece bastante probable, además, que en la 
motivación para este tipo de tareas tenga un 
peso importante la necesidad de demostrar la 
P?tencia y vitalidad de los eropios afectos para 
dar vida", y "hacer crecer'. Vor consiguiente, 

el trabajo con personas afectadas por condicio
nes de indefensión especial será posible de to
lerar sin angustia si se experimenta en la reali
dad la concreta posibilii:lad de proporcionar 
una ayuda. 
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De lo contrario, la situación puede conver
tirse en intolerable afectivamente y desenca
denar los mecanismos señalados para la In
stitución de tipo B (ver punto 111.2.). 

b) En situaciones especialmente ansiógenas 
y 1 o difíciles, el estar con otros se convierte 
en un sostén insustituible para la posible 
elaboración de los impactos emoctonales 
gue bloquean la búsqueda de soluciones en 
la dimensión instrumental de la tarea. 

Es necesario advertir que aludo aquí a un 
"estar con" que no es simplemente participa
ción afectiva por identificación. Me refiero al 
te~do de sostén que para cada individuo 
puede conformar su grupo funcional de per
tenencia institucional en la medida en que se 
convierte en ámbito de análisis y reflexión 
crítica sobre la práctica y todas las variables 
que la afectan. 

En este sentido la índole de la tarea 
educativa-que exige amplísimos márgenes 
de variación y por consiguiente alta toferan
cia a la ambigüedad - requiere un funciona
miento institucional basado en procesos de 
reflexión y evaluación en lo que designo 
como "situación de formación" permanen
te. 

Utilizo el término "situación de formación" 
refiriéndome a un tipo de situación especial
mente preparada y concientemente utiliza
da como dtspositivo analizador de todos los 
componentes de la tarea institucional, que 
ofrece al mismo tiempo seguridad psico16-
gica -certeza de poder induir los propios 
errores sin ser sancionado- y ayuda instru
mental para avanzar en el planteo de proble
mas y búsqueda de solucones. 

Obviamente, la participación en este tipo de 
situaciones y grupos no es privativo de los 
docentes. Cuanto mayores dificultades en
frenta un establecimiento .institucional, 
mayor parece resultar la necesid¡1d de todos 
los integrantes de participar en procesos 
como los señalados. 

Parece haber evidencia práctica para supo-
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ner que la existencia de ámbitos de encuentro 
especialmente destinados a funcionar como 
situaciones de formación en el sentidoexpresa
do, son pre-requisitos para cualquier intento 
de aumentar la dinámica institucional y dismi
nuir la necesidad de recursos defensivos como 
los señalados en el apartado anterior. 

Teóricamente, es posible pensar que una co
munidad escolar áonde eX1sta la rutina de una 
evaluación permanente de todo el funciona
miento institucional (ver 11.3.4.), a través de la 
participación en situaciones de formación 
como las brevemente descriptas, estaría en 
mejores condiciones de trabajar en la búsqueda 
de soluciones a sus diferentes problemas. 

En caso contrario, y dadas las probables carac
terísticas de las personas que trabajan en el área 
educativa, es previsible un aumento de la difi
cultad para tolerar las ansiedades que promue
ve la visión de condiciones de margmalidad 
imposibles de modificar y una consecuente 
eVItación del "contacto" con ella a través de 
alguno de los mecanismos ya señalados. 

Desde ya, lo anterior llama la atención sobre el 
incremento de la dificultad que en estas situa
ciones sufre el docente único en zonas aisladas 
y explicaría -por lo menos en parte- el incre
mento de deserción y las diferentes patologías 
que se originan en el desempeño de estos 
puestos. 

e) Cuando la realidad del trabajo tiene las carac
terísticas antes señaladas, parecen aumentar 
las probabilidades de obtener mejores resulta
dos si se intensifican ciertos rasgos que confi
g~rarían requisitos constantes <lel funciona
nuento escolar: 

• un bajo nivel de formalización de los progra
mas de acción generales que provea un mar
gen amplio de libertad a fa imciativ:a de cada 
unidad institucional e impida la rutinización 
burocrática. 

• la capacidad en las personas para utilizar 
ese margen de libertad, en función de la di
versificación de sistemas y técnicas de traba
jo, de modo de aumentar la probabilidad de 
articulación entre los "modos institucionales 
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y comunitarios" por un lado, y las formas de 
enseñanza, estilos y condiciones de aprendi
zaje, por otro. 

• la capacidad institucional ya mencionada 
para instalar un diapositiva permanente que 
posibilite la evaluación continua de la tarea 
institucional y la formación permanente de 
sus integrantes. 

3.2. LR sihulción 

Numerosos estudios e investigaciones parecen 
acordar en cuanto a la dificultad -y fracaso en una propor
ción alta- de la escuela actual para retener a los mños de 
sectores marginales y posibilitar su eficaz acceso a la cul
tura elaborada. 

Nos hallaríamos por consiguiente frente a un 
J>resunto resultado institucional que indicaría la existencia 
ae un funcionamiento escolar proclive a colaborar con la 
conservación del status quo. 

lA literatura sobre marg!nalidad urbana y rural coin
cide en atribuir las dificultades de la integración de los niños de 
estos sectores a la escuela a algunRs de IRs siguientes rRzones: 

• discrepancia abrupta entre los marcos referen
ciales culturales á e comunidad de origen y co
munidad escolar. 

• desvalorización, descomposición y quiebra de 
la propia cultura. 

• carencia de aprendizajes de base que la escuela 
supone adquiridos 

• rigidez de la escuela en cuanto a sus encuadres 
áetrabajo 

• operación de representaciones, expectativas de 
rendimiento e Imágenes que consolidan la si
tuación de marginación social a través de la 
marginación escolar 

• resistencia a la integración 

• falta de capacitación adecuada de los docentes 

Habitualmente las ~liau:iones tienden a plimtear la 
imagen de un sujeto alumno di¡erente y una institución escolar 
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incapaz de diversificar su acción para abarcar esa diferencúz. 

Lo que sigue tiene el sólo valor de ensayar una 
explicación hipotética sobre algunos de los motivos de esa 
dificultad. 

La explicación se hace centrando el análisis en el 
ámbito de las mterrelaciones entre alumnos, docentes y 
directivos de supuestas escuelas en las que: 

• los grupos de directivos y docentes no han 
tenia o acceso a una formación en la que pudie
ran comprender los contenidos profundos de 
las significaciones condensadas en las situacio
nes de marginalidad y -consecuentemente-ad
quirir las fiabilidades técnicas que permiten 
contar con una gama amplia de recursos refe
renciales para operar en esas situaciones. 

• no existe capacitación personal ni hábito, tradi
ción y experiencia en un funcionamiento insti
tucional basado en situaciones grupales que se 
configuren en tomo a una evafuación institu
cional permanente y que se liguen estrecha
mente con el n:abajo reflexivo en proyectos in
stitucionales. 

En cambio lo colectivo se utiliza en sus posibles 
aspectos negativos de homogeneización del trato y el 
trabajo y sobrecontrol de la emergencia de "lo diferente". 

Corno consecuencia: 

• prepondera la tendencia a dramatizar el contex
to sobre la tendencia a modificarlo. 

• prepondera la modalidad de funcionamiento 
regresivo sobre la de funcionamiento progresi
vo. (Ver Diagrama 2 en la siguiente pagina) 

Es de interés plantear qué sucedería en un esta
blecimiento en el que se diera esta modalidad en forma 
pu~ . 

. la dinámica institucional estaría reiterando am 
plificadarnente el núcleo significativo de la si
tuación de marginación (impotencia/fracaso/ 
exclusión). El fUncionamiento regresivo se in
tensificaría disminuyendo en consecuencia la 
capacidad institucional para el trabajo en la d i
mensión instrumental. 

. parte importante del esfuerzo que en condicio-
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nes progresivas reclama la tarea institucional, 
se vería derivado a la generación de produc
ción ideológica dedicaaa a racionalizar el fra
caso. 
Ubicadas en la cultura institucional, funciona
rían aumentando las dificultades y disminu
yendo la probabilidad de encarar la situación 
como problema . 

. los resultados institucionales -alta deserción y 
fracaso escolar- analizadores potenciales de 
toda la situación, serían objeto de encubrimien
to ideológico . 

. este tipo de funcionamiento provocaría el em
pobrecimiento progresivo de las personas, el 
vaciamiento de significado de la vida institu
cional cotidiana y ra marginación del estableci
miento respecto de su contexto social-del cual 
se aislaría progresivamente-conlocualsecom
pletaría la tendencia a la dramatización y su 
consecuente efecto de conservación del status 
quo. 

Un análisis de este tipo sirve para dar cuenta de 
la dificultad de una situaci?n como la descripta. 

Tanto el niño del ~dor marginal como el docente y el 
directivo no entrenados adecuadamente, ~ven puestos en una 
intolerable situación de frustración y obligados por la circuns
tancia a un funcionamiento regresivo. 

La diferencia entre ambos grupos -alumnos y 
docentes-esqueestosúltimostienenciertacuotadepoder 
que cuando no es utilizada progresivamente puede vol
carse en la sobremanipulacion compensatoria ae los inte
grantes del sector baJO su de~ndencia. A los alumnos 
sólo les queda la posibilidad del sometimiento o el 
abandono. 

Se hace claro adem4s -a la luz de todo lo visto-que cada 
unidad institucional afectada por esta situación de ba~ , "la 
tomará •, la convertirá en un ob¡eto de significaciones entrelaza
das con contenidos de su histona y situación peculiar, producirá 
ideologúz alrededor de ella, cristalizará modos de relación.)/ 
concluirá por resistir fuertemente cualquier intento de modip
car el equilibrio así logrado. 

La escuela funcionará· entonces con los rasgos 
del problema cuya solución supuestamente está destina
da a alcanzar: resistencia a las modificaciones, impoten
cia, imposibilidad de integración ... -
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Este tipo de análisis permite advertir también el 
modo en que las unidades institucionales juegan su diná
mica dentro de las tendencias generales definidas por el 
funcionamiento del sistema al que pertenecen. Una situa
ción como la descripta sólo se entiende a la luz de advertir 
en este sistema mayor la pre~nderancia de la tendencia a 
reproducir las relaciones soaales sobre la tendencia a mo
dificarlas. 

Por último, el ejercicio nos llama la atención sobre 
la complejidad de los .P.rocesos de cambio que deberían 
produorse si la situaoón real confirmara estos rasgos y 
sobre la neces.idad consecuente de modificar en profundi
dad los enfoques con que habitualmente se trabaja. 

IV. Reflexión Final 

A la luz del desarrollo intentado en las páginas 
anteriores, y a manera de síntesis, resulta de interés plan

. tear el modo en que se entendería el tema de este trabajo 
desde las perspectivas institucionales: 

a) Al hablar de perfil institucional es necesario 
precisar el alcance que se dará al término insti
tucional, la amylitud del perfil en cuestión y la 
de la estimacion consecuente: 

. ¿al hablar de perfil, aludimos al modelo de 
escuela que resultaría de una aplicación pre
cisa y sin desvíos de las reglas y normas insti
tucionales? 

En este caso, el perfil representa un modelo 
ideal y accedemos a él a través del análisis de 
esas normas . 

. ¿al hablar de perfil institucional, nos referi
mos al conjunto típico de significaciones ads
criptas a la escuela, tal como pueden ser esti
madas a través del análisis de la vida cotidia
na de las comunidades escolares y del de sus 
productos culturales? 

En este caso el perfll resultaría un modelo que 
reconstruiría las tendencias de una poblaaón 
representativa y se accedería a él a través de 
diferentes tipos de investigación y análisis in
stitucionales . 

. ¿al hablar de perfil, nos referimos al producto 
de un análisis encaminado a dar cuenta de las 
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características singulares de establecimientos 
en tanto unidades idiosincráticas de un siste
ma? 

En este caso, el perfil resultaría un modelo que 
reconstruiría la realidad de un establecimien
to en particular y se accedería a él a través de 
~n abordaje de tipo clínico. El avance en la ge
neralización de este modelo no podría hacerse 
a costa de este tipo de enfoque y en cambio se 
ób)endría de sucesivas síntesis. 

b) Para estimar la adecuación de un determinado 
perfil institucional a específicas condiciones, se 
hacen necesarias también algunas precisiones. 

En términos institucionales el vocablo "adecua
ción" puede aludir a la consolidación o a la 
transformación de las condiciones en cuestión y 
esto-siempre P<?r preponderancia de alguna de 
ambas tendenctas. 

Es res~table encontrarlas jugando su inciden
cia en forma manifiesta o latente o a la manera 
de efecto paradoja! de distintos comportamien
tos institucionales. Se baja el nivel de enseñan
za, por ejemplo, para permitir la facilitación del 
aprendizaje a alumnos de ritmo lento y sin 
embargo con esto se consolida la imagen que los 
demás tienen de ellos como "diferentes-inferio
res", se promueve la hostilidad ambiente, ésta 
aumenta -por inhibición-la lentitud del apren
dizaje y ella consolida en todos los integrantes 
del gruP<? la sensación de inmodificabihdad de 
la condición: "ritmo lento = fracaso escolar". 

Una estimación de esta adecuación requeriría 
entonces la discriminación de aquellas caracte
rísticas que resultarían en efectos de consolida
ción respecto de a~uellas otras que tenderían a 
modificar las condiciones. 

La revisión de estudios que podrían resultar 
complementarios del enfoque aquí propuesto, 
parecen mostrar la existencia de aportes a esta 
estimación en lo que hace al perfil en su prime
ra y segunda acepción. 

No existe -<:omo ya lo dije en la introducción
publicación suficiente de análisis instituciona
les realizados segun la tercera modalidad, aun
que parece ser evidente que estudios de este 
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tipo arrojarían nueva luz sobre la significación 
que adquiere la marginalidad en diferentes 
unidades institucionales; la manera en que se 
entrelaza con otros aspectos de la vida cotidia
na y el modo en que adquiere pregnancia en 
función de la historia institucional y de su uti
lización colectiva con fines defensivos. Sin 
duda, esta luz alcanzaría para mostrar nuevas 
vías de acceso a la fa~ilitación de los procesos 
de cambio pedagógiCo que el otro tipo de estu
dio muestra como necesarios. 

Texto de lo ex~id6n r.,.lizod• como o pe!"' ro o l .. comisiones de l r.ll!njo en el Seminario Regional "Métodos de 
Eduad6n In )O Condldones Adversos•. ME'I'J- UNESCO - Junio 1987. 
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• • experiencias 
ARGENTINA 

Innovaciones Educativas del Nivel 
Primario 

Provincia de M~ndoza 

En el marco tk1 trabajo titulJUio "lAs innovaciones curricu
lares provinciales como ~e a la transformación de la educación", 
desarrollJUio en la Dirección General de l>lanifícací6n Educativa del 
Ministerio de Cultura Jj Educací6n de la Nación, la especialista Elísa 
Muñoz present6 el infOrme Alguru~s Innovaciones Educativas de 
Nivel Primario en fa Región Nuevo Cuyo, del cual ofrecemos parte 
del material correspondiente a la Provincia de M.endoza. 

El informe, según lo señilla su autora, tiene como objetivo 
efectuar una presentac:i.ón de las innovaciones educatifXlS producídllS 
an el Nivel Primario en esa R.egi6n,puntualízando aquellas que las 
autoridades educatÍ'Ods señalaron como las de mayor importancia, y 
sobre las cuales se recab6 informací6n consultando a supervisores, 
d!recti~s y docenteS inoolucratks en forma directa en las transforma
cwnes 1mp1.em.enlJzdas. 

Consideraciones Generales 

Con el objeto de dar un 
panorama realmente representativo 
oe las innovaciones puestas en 
ejecución en la Región, es convenien
te señalar que la iruonnación fue 
obtenida efe las siguientes fuentes: 
Programas de Gobierno, Proyectos y 
DoCumentos provinciales en general; 
entrevistas a funcionarios del área 
educativa vinculados directamente 
con las innovaciones implementadas, 
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tales como Subsecietarías de Edu
cación, Directores de Planeamiento, 
Coordinadores de Proyectos de 
Innovación, Personal Técnico, 
Supervisores, Directivos y Docen
tes; visitas a establecimientos con el 
objeto de obtener información de 
!"'ayor s~gnificación sobre la 
mnovactón. . 

La información que se 
obtuvo fue organizada tomando en 
consideración el concepto de inno
vación, los agentes involucrados, 
las innovaciones provinciales y el 
análisis comparativo de las 
mismas. 

CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

En general parece existir 
un acuerdo en la Región Nuevo 
Cuyo respecto a gue hablar de 
innovación es haolar de cambio, si 
bien en este caso estaríamos 
haciendo alusión no a un proceso 
natural sino al tipo de transforma
ción que se caracteriz¡¡ por ser 
resultiuio de una acci6n pla'!ificada y 
consenswzda, tener cuntmuúÚui, ser 
factible de reajustar según los requeri
mientos de los participantes y ser 
evaluada con la interoenci6n de la 
comunúüui educativa. 

En general las transforma
ciones planteadas' buscan mejorar la 
calidad de la educación, producien
do en el sistema modificaciones de 
algún ~specto de la realidad 
educativa. 

El alcance de las reformas 
producidas en la Región a partir de 
1984 cubren un ampfio espectro. 
Podemos así señalar experiencias 
puntuales como la introducción de 
la psicolinguística o la enseñanza 
de un idioma, hasta intentos de mo-
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dificaciones de real envergadura en 
las estructuras organizativo
administrativas y técnico-pedagó
gicas, a través de propuestas de 
region~ización y nudearización 
educativa. 

. El impacto que dichas 
innovacio~es-producen en el 
sistema educativo tiene efectos 
diversos. Esto puede ser apreciado 
por la valoracioo de las miSmas 
que hacen los sectores involucrados 
en ellas. 

Factores tales como deci
siones políticas, participélción de 
los distintos sectores de la comuni
dad educativa, grado de compro
miso, etc., contnouyen u obstaculi
zan un proceso de cambio, sin 
perder de vista que el mismo es en 
sí una variable que depende del 
entorno en el que se genera, de la 
comunicación entre fos sectores 
participantes, de los recursos y de 
la apropiación que cada agente 
involucrado haga de la mtsma. 

Las innovaciones produci
das pueden incluirse en dos 
categorías: organizativa y metodo
lógica, categorías muy amplias 
pero que mantienen entre sí una 
estrecha relación, porque los . 
cambios dentro del cumculo, en su 
ámbito o contenido, afectan 
invariablemente los métodos y 
recursos de enseñanza y aprendiza
je, pero también repercuten en los 
roles y relaciones de quienes 
actúan en este. proceso. 

Los motivos productores 
del cambio pueden resumirse, por 
un lado en fa necesidad de subsa
nar situaciones consideradas 
deficitarias y por otro en el deseo 
de redefinir problemas, idear 
nuevos modos de atacar los · 
misnlos, de investigar, cambiar y 
mejorar.práctiéas en uso, y desarro-
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llar nuevas ideas y conceptos. 

AGENTES INVOLUCRADOS 

Los agentes que intervienen 
en los procesos de cambio revelan 
tres unidades de análisis a 
considerar: individual, grupal e 
institucional. Las mismas entran en 
juego en todo proceso innovador, 
aunque el grado de representativi
dad varía de acuerdo con la concep
ción q_ue se asume respecto de la 
partiapación. 

Por lo tanto, el grado de 
participación de los agentes sociales 
es una variable a tener presente en el 
proceso de construcción, ejecución y 
evaluación de toda experiencia. 

Los procesos de regionali
zación y nuclearización educativa 
iniciados en la Región apuntan a 
modificar la distnbución de recursos 
y las estructuras de poder. Esto, 

otor~a a los protagonistas de la 
accion educativa una mayor auto
nomía en la toma de decisiones. 
Las estrategias sustentadas en la 
participación de los actores 
airectos en un proceso innovador 
rontribuyen a generar transforma
ciones en las que se encuentran, en 
mayor medida representadas, las 
necesidades de los distintos 
'sectores. 

La convocatoria efectuada 
a los docentes está dirigida no sólo 
a la obtención de opiniones o 
información para la realización de 
diagnósticos, sino para constituir 
eqwpos de trabajo o proyectar sus 
inqwetudes en cuanto a lo técnico
pedagógico u organizativo, a 
través áe propuestas de trabajo. 
También padres, comunidad y 
alumnos son llamados no sólo a 
opinar, sino a proponer soluciones 
en busca del objetivo siempre 
presente de meJOrar la calioad de 
la educación que se ofrece. 

Mendoza. Tr~formaciones Educativas en Marcha 

El plan de la Provincia en 
materia de educación parte del 
análisis de los problemas globales 
del sistema educativo, entre los que 
se destacan: el derecho social de la 
educación, referencia directa de las 
situaciones crónicas que se presen
tan en el sistema educativo, indicati
vas de ~r sí de problemas sociales 
ImJY profundos; la necesidad de un 
plan (le mantenimiento de edüicios 
y equipamientos acorde a las 
necesidades actuales; un proceso de 
aprendizaje que enfatiza la memori
zación y trata temas carentes de 
si~ificatividad; la yuxtaposición de 
mveles surgidos en épocas distin· 
tas, con funciones SOCiales claras y 
diferenciales que aún se mantienen; 
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la organización vertical, piramidal 
y centralista, característica sobresa
liente del sistema educativo, con 
niveles de conducción imposibilita
dos de participar en las decisiones 
de importancia, meros ejecutores de 
acciones reglamentadas en las 
instancias superiores. 

La crisis por la que 
atraviesa la escuefa mendocina, 
enmarcada por lo antes menciona
do, se reconoce en la insatisfacción 
del alumno y del docente. Del 
primero porque no encuentra 
significativos los contenidos y 
actividades propuestas y del 
docente porque sus expectativas no 
son cubiertas. También en la margi-



nación de sectores cada vez más 
amplios de la población que no 
encuentran en la escuela una 
respuesta válida a su situación 
sooocultural y en la crítica de la 
sociedad en general que encuentra 
cada vez más desactualizada la 
formación de los egresados. 

Una de las principales 
políticas implementadas por el Go
bierno Escolar ha sido la promoción 
de innovaciones que mejoren la 
calidad de la educación mendocina 
y produzcan las transformaciones 
que reclama la sociedad actual. 

La función del Estado ha 
consistido en señalar los gr.andes 
caminos por donde es posible 

avanzar y progresar en materia 
educativa, en un clima de respeto 
por las capacidades de los docentes 
y por la libertad para elegir 
aquellas innovaoones gue mejor se 
adecuan a la realidad de su escuela 
y de sus alumnos. 

Los propósitos del gobier
no de la Próvmc1a tienen una 
absoluta coherencia entre sí. Al 
conjugarse en una serie de acciones 
concretas buscan promover la 
participación en una educación 
popular como condición de una 
verdadera transformación cultural 
y educativa. Se concibe a la escuela 
y a la conducción como el ámbito 
en el que el pueblo realiza sus in
quietudes y necesidades culturales. 

Las acciones seleccionadas a tal fin proponen: 

a. Pr?mover Y. org~zar la p~cipación de.todos los sectores en 
busqueda creahva de sofuc~f>nE7; . . · ·· 

b. ~g:rnzar ~rrnas de autogel)~~ri en la conducción y administra- ~ 

c. Articular el funcionamiento de b esj:!uela.con los demás sectores y . 
organizaciones comunitarias. 

d. A~ar una escuel~ ;,ara i()#~s ~~)¿¡ ~ucación prees:c:olar y· 
bás1ca. ,, ' .,,. . ·'·'·" . ,_,,,_.: .,,, .. ;: ·'· .,_::-· ·,,. '' 

La acción fundamental se 
dirige a expandir y adecuar los 
sel"Vlcios a los requerimientos regio
nales, para que tOdos reciban la edu
cación que necesitan para incorpo
rarse creativamente al mundo de la 
cultura. 

Para ello se ha delineado 
una serie de acciones tendientes a 
generar: 
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- el conocimiento de los problemas 
estructurales de la provincia y del 
país y sus propuestas de solución, 

-el conocimiento del pueblo 
mendocino, su historia y sus pro
blemas, pa.ra estimular la búsque
da de soluciones. 

Las estrategias que el go
bierno 'provincial pone en marcna 
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para la consecución de los objetivos 
propuestos son: 

• La descentralización de la cOnduc
ción con el objeto de lograr una 
mayor participación, estableciendo 
seis niveles o unidades de organi
zación, las cuales son delimitadas 
por un espacio geográfico con ca
racterísticas y necesidades comu
nes, con capacidad para formular 
proy~os, ejecutarlos y evaluarlos. 

LA descentraliZilCiiJn de la eduCilción es 
amsidertl/Úlla estrategia central de 
este plaPJ, de gobierno, en materia de 
poUtiCil eduCiltiva, en cuanto elemento 
gmerador de energfa transformadora 
lendiente a Cllmbiar el eje del trabajo 
creativo y comprometido de todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

• La comunicación como elemento 
productor de cambio, tanto de la 
situación áulica como de la escuela 
en general. 

La concepción asumida con 
res~ al tema interpreta al 
educador como un comunicador 
social y a la escuela como una 
institución abierta que interactúa 
coñ la comunidad y es recreadora de . 
la cultura y por lo tanto afecta a los 
contenidos, métodos y relaciones in
terpersonales. 

• Innovación educativa pennanen
te, habilitando para ello a todos los 
agentes educativos y a las diferen
tes instancias de decisión para el 
logro de una acción concertada, 
creativa y comprometida en la 
elaboración y aplicación de los 
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cambios educativos, generando 
un proceso de innovación 
constante a nivel aula. 

La innovación es fuerte
mente impulsada desde el nivel 
central con acciones generales 
tales como la asistencia técnica 
acerca del proceso de aprendizaje 
de asignaturas o temas de currícu
lum, el ~rfeccionarniento sistemá
tico del docente, la difusión de 
materiales educativos, etc. 

LA innovación como 
estrategia tiene realización en los 
distintos niveles de descentraliZJlCión 
hasta llegar al nivel de aula, con el 
objeto de lograr un currículo signifi
Ciltioo ~ra eduCildores, alumnos y 
comunidad. 

• El compromiso social de la 
escuela, buscando que cada esta
blecimiento disponga u organice 
los bienes y servicios que posee, 
de manera tal que contribuya a 
una educación mtegral con 
proyección social, corrigiendo los 
aesniveles existentes en la socie
dad, asumiendo la realidad de la 
que proviehen sus alumnos y 
comprometiéndose en la búsque
da de soluciones. 

• La revalorización del trabajo 
como una realidad cotidiana del 
hombre, que se refleja en el 
currículo y en la organización del 
sistema educativo. 

• El apoyo al educador a través de 
acciones tendientes a consolidar 
'>11 dignidad personal y laboral y 



a loSJ:ar protagonismo en los 
cambios que se proyectan. 

PROGRAMASDEACOÓN 

a. Gobierno y Administración 

Respecto al tema, el 
gobierno de [a Provincia de Men~o
za propone orga~ar el gobierno y 
la administraaón del servicio acorde 
con los ¡>rincipios constitucionales, y 
sobre la base de la estrategia de des
centraliZRción para la participación. 

Las estrategias selecciona
das a tal fin señalan: 

-La recom¡>osición del Ministerio de 
Cultura y Educación y de la Direc
ción General de Enseñanza. 

-La descentralización de la conduc
ción y administración en niveles, 
para asegurar máxima participa
ción. 

b.Educación Básica 

Entendida como la educa
ción obligatoria y gratuita que se 
desarrolla en el nivel primario, es su 
objetivo asumir la educación 
pnmaria como la educación popular 
por excelencia. 

Las estrategias puestas en 
marcha son: 

- La participación de la comunidad 
educativa en la $estión r gobierno 
escolar, promoVIendo distintas 
actividades y formas de organiza-
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ción, con el objeto de loS!ar una 
afectiva participación del conjunto 
de la comunidad educativa. 

- Promover el desarrollo del 
compromiso social de la escuela y 
de la educación no fonnal, con el 
objeto de lograr una verdadera 
educacióq.popular. Para ello se 
hace necesario detectar necesida
des, relevar recursos y realizar 
proyectos. 

De igual manera se requie
re precisar en los contenidos 
curriculares experiencias de trabajo 
tendientes al dominio de procedi
mientos técnico-manuales de cada 
ciclo. 

- Participación de los distintos 
sectores del Estado y de la comu
nidad ~ra hacer realidad una 
educaaón para todos, actuando 
puntualmente en tareas tales como 
la Regionalización del Currículum 
y la Organización de la Tarea 
Escolar a Nivel Zonal. 

c. Innovación Educativa 

La misma merece especial 
atención en el Plan de Gobierno en 
ejecución: generar un proceso 
constante de innovación educativa 
basada en la participación de 
educadores, padres y alumnos y en 
el compromiso y la mteracción del 
establecimientO: con su ámbito 
social, con el objeto de lograr una 
educación plenamente significativa, 
popular, útil a los hombres y a la 
sociedad. 

Para ello se considera im
prescindible evaluar y localizar 
aquell95 elementos que requieren 

... 
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ajustes, transformando en forma 
gradual los diseños curriculares de 
ros distintos niveles, con la participa
ción de los interesados directos; 
elaborar pautas e instn.imentos de 
organización del planeamiento, 
~ción y evaluación curricular, 
siguiendo los niveles de descentrali
zación y utilizar medios para gue los 
educadores reciban apoyo suficiente, 
eficiente y oportuno en su labor 
educativa. 

d. Perfeccionamiento Docente 

Un prosrama sistemático 
de perfeccionamiento y actualiza
ción docente acompai\a las realiza
ciones de los programas de transfor
mación educativa. 

La descentralización de las 
acciones de per!eccionamiento 
docente crea instancias de coordina
ción y participación para la ejecución 
de proyectos y actiVIdades a nivel 
provincial, regional, zonal y escolar. 

· La acción de perfecciona
miento se hace extensiVa a los 
cuadros de conducción para que los 
mismos se transformen en verdade
ros animadores en el proceso de 
participación propuesto. 

PROGRAtvfAS DE GOBIERNO EN 
EJECUCION 

l. Democratización de la Escuela 
ll. Perfeccionmniento 
lll. Educaci6n y Trabajo 
W. Superación del Fracaso Escolm 

- Se hace imprescindible 
señalar que el Curnculum de la · 
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Provincia de Mendoza entró en 
vigencia en 1986. Hacia fines de 1988 
el Gobi~o Escolar implementó una 
consulta que puso en evidencia los 
logros, dificultades y sugerencias 
respecto a la aplicaaón del mismo, 
como asimismo las necesidades de 
perfeccionamiento de los maestros 
mendocinos 

En la actualidad, uno de los 
proyectos en ejecución apunta a la 
reforma sustancial de las áreas de 
Matemática, Lengua y Biofísico-
Social. · 

La Reforma Curricular 
llevada a cabo por la anterior 
gestión de gobierno fue asumida por 
fa Dirección de Planeamiento Edu
cativo. La misma convocó a un 
equipo de técnicos y docentes, 
pfanteando dos tipos de acciones, 
una dirigida al desarrollo curricular 
y la otra al perfeccionamiento 
docente. 

. Nivel Inicial 

Se propuso un diseño 
curricular estructurado por unida
des didácaticas, que plantea la 
evaluación final de los objetivos 
logrados y la entrega de información 
a ros docentes de primer grado, per
mitiendo así la articulación entre 
niveles . 

. Nivel Primario 

La actividad que dio lugar 
a la reforma curricular comenzó en 
1984 con la realización de talleres do
centes y encuestas en todo ·el ámbito 
provincial. La finalidad de la 
consulta sobre aspectos relativos al 
currículo fue elaborar un diagnósti
co relevante, obteniendo además 
sugerencias y planteando posibles 
alternativas de solución. 



Del diagnóstico surgieron tres 
aspectos que englooan la totalidad 
de aspectos parciales, señalados por 
los docentes: 

• Dificultades con llls que se enfren
tan en la ~tctualidad los docentes 

. Crisis de ideales y modelos 

. Crisis de la familia · 

. Fallas del sistema educativo (no 
forma, es discriminatorio, com,
petitivo y enciclopedista) · 

• Falencias del Nivel Primario 

. Escasa actividad del niño, lo que 
implica que se aplican metodolo
gías pasivas y unilaterales 

. Exceso de contenidos 

. Necesidad de adecuación de 
contenidos, recursos y activida
des a los intereses regionales 

. Falta de equipamiento 

. Falta de capacitación docente 

• Problemas propios de cada 4frea 

. Lengua: deficiencias en la meto
dología, problemas de lecto
escritura, dificultades en la com
prensión, incapacidad para la 
ordenación lógica de las ideas, 
etc 

. Matemática: falta de gradación 
de los contenidos, deficiencias en 
la metodología, contenidos inne
cesarios para la .vida práctica, etc. 

Se procedió de igual 
manera para cada una de las áreas 
restantes. 

El anteproyecto elaborado 
fue puesto a consideración de los 
docentes con el objeto de analizar, 
discutir y proponer reajustes en los 
documentos de base, consulta que 
enmarca la producción de los 
lineamientos curriculares implemen-
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tados a partir del año 1986. 

El proceso de implementa
ción fue apoyado por medio de me
todologías planteadas con un doble 
objetivo: capacitar a los docentes y 
generar los recursos humanos que 
se desempeñen como agentes 
multiplicadores de las acciones 
propuestas/ actuando como monito
res. 

Los cuatro programas que 
en la actualidad enmarcan el 
accionar educativo, corresponden a 
un plan que tiene como punto de 
mira el mejoramiento de la calidad 
de la educación. 

. El Primero corres~nde a la 
democratización de la escuela a 
través de la participación de 
todos los sectores . 

. El Segundo pretende apoyar con 
acciones de J?erfeccionamiento 
todos los meJoramientos curricu
lares y de profundización en 
matemática, lengua y área 
biofísico-social. 

' . El Tercero enfatiza una política 
muy imJ?ortante que vincula 
educacion y trabajo. 

. El Cuarto ataca la repitencia, 
especialmente en primero, 
segundo y tercer grado de la 
escuela primaria. l.a retención 
del alumno se convirtió en una 
meta de las autoridades educati
vas de la Provincia. 

LA·DEMOCRATIZAOÓN DE LA 
ESCUELA 

El centralismo y burocratis
mo que impera en el sistema 
educativo provincial puede ser 
superaqo con la implementación de 
una estra'tegia que procure la des-

.. 



·centralización de la conducción par~ 
el logro de la participación. Se busca 
descentralizar gradualmente la 
capacidad de decisión desde el nivel 
provincial hasta el aula, garantizan
ao la unidad de concepciÓn de la 
educación provincial y la participa
ción de todos los sectores, en razón 
de que se requiere del trabajo · 
creativo de docentes, padres y 
alumnos y la atención de los proble
. mas que se presenten en 
forma cooperativa. 

La descentralización 
establece niveles o unidades de 
organización delimitados por un 
espacio geográfico, con característi
cas y necesiaades comunes y con 
caoacidad para formular proyectos, 
ejtkutarlos y evaluarlos. 

Dichos niveles son: 

- ler.Nivel: Gabinete Polltico 

- 2do.Nivel: Gabinete Polftico-
Técnico. 
En este ámbito de partic~ación se 
analizan, discuten y dectCien las 
formas de implementación de 
políticas globales de cada nivel 
educativo. 

- 3er.Nivel: Consejo de Superoisores. 
En este nivel se formulan, ejecutan 
y evalúan proyectos que hacen a la 
función del supervisor y a la con
ducción de su sección. 

- 4to.Nivel: Consejo de Directores. 
Los proyectos que surgen en este 
ámbtto hacen al rol del director y a 
la conducción escolar. 

- Sto.Nivel: Consejos de Escuelt~. 
Integrados por Personal Directivo, 
Representantes Docentes, Repre
sentantes No Docentes, Padres y 
Alumnos. 
Es el ámbito de participación 
democrática, de discusión para la 
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formulacion de proyectos y -su 
evaluación, de lo que proponga la 
comunidad educativa ~ solu
cionar problemas espeCíficos de la 
escuela y contribuir a su mejora
miento. 

- 6to.Nivei:Organizaciones F.r 
Sector Formadas por Com1siones 
de Docentes, Comisiones de 
Padres, Comisiones de No Docen
tes y Comisiones de Alumnos • 
Estas organizaciones actúan en la 
determinación de los temas de 
competencia de cada sector, 
planteando: 

. Proyectos comunes que interesan 
a los distintos'sectores . 

. Proyectos que competen a un solo 
sector. 

Las acciones a descentrali
zar en cada nivel de conducción 
tienen que ver con tres ejes: 

l. Gobierno y Administración 
2. Aspectos Técnico-Pedagógicos 
3. Organización Institucional 

Haciendo especial referen
cia a los aspectos técn1co-pedag~
cos, las Comisiones Docentes actuan 
particularmente en: 

A. Proyectos de Innovación 
Pedagógia 

Efectuado el diagnóstico de los 
principales problemas de apren
aizaje de los alumnos, los 
docentes deben 
formular,ejecutar y evaluar 
proyectos Pedagó~cosque 
apunten a la sofuoón de los 
mismos. 

B. Planifiación de los Aprendiza-
jes . 

Establecidas las pautas generales 
sobre planificacion, cada escuela 



establece las formas operativas 
que adopta la misma. Un as~o 
importante que debe ser ten1do 
en cuenta es c¡ue las principales 
actividades deben ser acoriiadas 
con los alumnos, a fin de promo
ver acciones significativas para 
los mismos. 

C. Regionalización y Flexibiliza-
ción del Currículo . 

El ejercicio gradual que el equipo 
docente realiza en la discusion y 
tratamiento de los P-roblemas 
prioritarios de los alumnos y la 
escuela, las decisiones que se · 
adoptan en la bú5<!ueda de solu
ciones y la pro~lVa apertura de 
la escuela 1\acia la comunidad, fa
vorecen la elaboración y aplica
ción de los cambios educativos 
tendientes a mejorar la calidad de 
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la educación. 
Los docentes de cada zona de la 
provincia tienen así la oportuni
aad de diseí\ar experiencias que 
tomen significativo el currículo 
para los alumnos, inco~rando 
la cultura dinámica del pueblo a 
través de sus formas más varia
das: arte, costumbres, historia, 
geografía de cada región. 

D. Perfeccionamiento Docente 

A partir de criterios generales y 
una norma que dispone ocho días 
al ai\o ~ra cada docente, con 
liberac1ón de funciones para 
realizar actividades de perfeccio
namiento y capacitación docente, 
cada escuela ~pone su propio 
programa en relación a los pro
yectos de innovación pedagógica 
formulados. 

DESCRIPTORES 

Democratización de la Educación
Descentralización - Educaci6n Básica -
Educación y Trabajo - Nuclearización -
Perfeccionamiento del Docente . 



. . 
ANEXO 

Comentarios Sobre Algunas Experiencias 

Información proporcionada por la Sra. Ministro de Educación de la Provincia 
de Mendoza, Prof.María Inés Abrile de Vollmer. 
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IJ~n~:;:~~~t¡~~J~!~~:~:.Yié?~'J! :j~:?'11 
y .... , 

.. . Programa Solidªrio de ~poyo y,. fl~.cupérª~iófld~l 

~ ~!~e~:eJ!r•.&,::;;r k>t~J::: :;:;:;.~~Fi ~:rtí,;;i;lvii ' ¡;4 
y:z!c:r.:~;:~~~i~!;:~qi1~~t~::~r 

Íaje esoolar. Son niños que, debido a numeroSos frac:asO~/no creen eíi 
. su capacidad para apreilder: Su baíá a\Jtoe~tin1~ .lo~ rnC!fQin~ y co~viék 

., ••.•....•. ··:~!~·~~r~lñq~··~.r.:'~rn~•~p!r~:·'a· i~~:¡~~~:~ri;·.·Pa,~a··~'··~~~~tr§•·.~:·~~ta.,.tá'·:········· • · · •·· ·· 

EA algunos casos todo lo que necesitan estos niños· para 
superar lasj:lfficultade~ .dé aprer)diiaj~ es que ~aya qiJienes le dedi~ ... 
quen uriáaiéiidón córnptementatia persónalíia~~; é0nteii9doraafeetiv¡¡, 
y profesiomitmente de 1~ Carencias que posefi:} · · · ·.· · · 

. · AS~. surge la con_v()Catoriaa yotuntari~dqs, que :es.respo:ndid¡¡ . . 
·por más de mu·estudiailtas é:le nivel terciario de tór111aci6n ~~· docerité!F ·•> 
y un gru.po de jubilados; , . • . . ··· · . ' .:. 

~- >=·> .... :···-... <:~(-.·. 

: .......... · Un número importante de municipios se SllmÓ eri ta tar.ea.d~ ····••·::···· 
órganizac~r(coordinació~ y su~~~ión del programa.> )·:.:·: ·• \·.: .>./ 

Muchas son la~ actividades que permitiaron la r.J¡J)eraciór) d~ ·. 
' . más del .~{1 .• ~~ esosni~es asistid~·~· : .·. •> •• : •• >···:... . . · ... 

. ·~· Apoyatura de docente de auta como maéstró auxiliad f 
~Atención del niño a contraturno o los días sábado enJa.$Sp,.'$1a, , •.••.•.. ,,, 

:§i~i.tt;~~i'!Itt 
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Plan Provincial de Lectura 
De Segundo a Séptimo grado 

El Plan Provincial de Lectura surge por iniciativa de los Su
pervisores, para que los alumnos adquieran una actitud lectora, 
reflexiva y critica, dejando libertad a las escuelas para que lo enri
quezcan con creatividad y lo racionalicen de acuerdo a sus necesida
des Y. recursos. 

Con el apoyo de Planeamiento Educativo, los docentes 
lograron un mayor perfeccionamiento. 

Después de su implementación los maestros manifiestan 
que: 

- Superaron las metodologias tradicionales. 
- los alumnos participaron en talleres de lectura, juegos teatrales, 

l·uegos de animación, dramatización de titulas, cuentos y 
eyendas. 

- El libro viajero sirvió para contar y recoger noticias y anécdotas, 
convirtiéndose en un lazo entre la escuela y la familia. 

- La actividad lectora se llevó a cabo en casas de vecinos y 
negocios. 

los padres se sumaron comprando y donando libros y con
trolando bibliotecas, las que aumentaron en cantidad. 

También los estudiantes se transformaron en agentes volun
tarios para la recuperación personalizada. 

· Personalizacióh:d~ 1á Ed~~~~ióri: ·· 
Aula Taller · ·· ·· .. ·. <):: · •. / : 

La problemátiCa di:l'la~ ~~uela; drb~nQ margínales requirió ,.,. 
de un cambio de actitud de los·docentes; de los padres.Y de los 
alumnos. · · · · 

Para ello se implerilentá a partir de 1989 un plan de perfec
cionamiento tendiente a apoyar a los docentes, que comienza con 55 
escuelas, extendiéndose_en la a<;:tu~lidad a todas las escuelas urbano 
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Educación del Niño Especial 

La docencia de Educación Especial, asumió el compromiso 
de revisar su propuesta curricular, enriqueciéndola y modernizando 
las estrategias de aula y las organizaciones institucionales. 

Asf, nos muestran experiencias exitosas de integración de 
niños ciegos y sordos en enseñanza común, asistidos por docentes 
especiales integradores; otros docentes efGCtúan estimulación 
temprana a niños de 45 dfas a 4 años que provienen de hogares 
urbano marginales, en presencia de las madres, para capacitarlas a 
fin de que ellas mismas lo realicen solas en el hogar. Se logra de esta 
manera una inserción del lOO% de los n~os asistidos, en los jardines 
de infantes comunes, sin dificultades de adaptación, lo que garantiza 
aprendizajes futuros. 

Se amplfa la cobertura del servicio a niños paralfticos 
cerebrales con trastornos motores; se realiza educación a distancia a 
niños de zonas ate¡·adas; recuperación de niños fronterizos; inclusión 
de actividades y ta lares prelaborales; formación de cooperativas para 
la comercialización de lo producido en los talleres; aprovechamiento 
del tiempo libre, etc. . 
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~ :~ .jxOifucen obietos tales como et 
de. nylon y cinta plástica. los recursos 

.. ·-:.·.· :.}::::-:······ 
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ar'!a ~ .. n9f!~;.·et24'l'•.C?r'·s~pres,9n;•.ei~%- .• <:QnR~nl\111'1!"tp•Maf·••········· 
temátiCO ; él"?o/oen· BIO,F ISICO:SO<:Ial.<•• · < •······.······ ·····• i( .•. i \ ;·t>•,···,.·•t 
,lnt.'!Qraclón,·Co.mu~¡itarlá:.¡::¡.~3%.·tuvo.ci>!~b0rac1óo••c:fi~·.c:fE!.·.sUcó' .·.·.· 
munida<l;.•el .• 42'y..tuvq.¡¡,!l'l~os cqlal:x>riilnd9•.<ll1Sistiendo·co!f!<) !llf!ml10s.y./ 

· el72%gel)eróE!mPrl!~imil!n!9s•proc!OcljV9sCOmunitario~. <, >•'·>·.· .. · .. · 
c• .• Produ.cció!)· ~ .•. Bieil"s.v.S.,rvic;ios:¡::n·t<icnic.as agroPE!P\Iarias·<¡~·•plc>' ·• 
tuvieroll•más •• !le,•!IO•prodllq()sl¡prtlcql~¡dE!s~~·unmini!f!o.de•2l<9•••••·•·•···•··•••· 
(1ast¡¡un.· má~imo.de· 30()Q .. k9;·el\ técnip¡¡s.iáJI!Isanales;,se.·Pj)tuJ/i!>ron• 
!f!iÍS (je · 59.productos. ,ljo/'!.r'l()ll.i E!?·•'~«~ic<lS·!r~ urtri<il~s¡ !ll;i;l <!E!.·.B.I.t ··· 
pro!Juctos.o.~eryici!ls,•.•··•• .•• ·.•·.········•··•·é•c·.•···•·••···············•···••····•···.•········•······ .. ·.·•······•······.···········•··•· · 

Rescatar y Enseñar la Cultura Viva del Pueblo 

Con la misma fuerza con que la escuela procura hacer 
conocer Argentina, América latina y el mundo, también debe desPE!rtar 
en el alumno la inquietud dE! investigar nuestra cultura, rescatando 
nuestro pasado y nuestro presente para proyectarse con identidad 
propia hacia el futuro. 

"""' 

Para lograr una efectiva regionalización curricular, los docen
tes presentan actividades muy variadas a través de las cuales intentan 
recuperar la memoria colectiva de las comunidades en las que se 
insertan las escuelas. A partir de sus descripciones y de los materiales 
expuestos, apreciamos un trabajo simukáneo de recuperación, dijusión 
y devolución de los haberes populares. Comentaron testimonios 
escritos, orales y gráficos sobre historias, leyendas, cr!lencias, costum
bres, recetas, juegos, canciones, refranes y relatos. En los "cuadernos 
viajeros" se expr!lsan vivencias múltiples. Los familiares de los 
alumnos o vecinos de las escuelas realizan clases culturales sobre 
lengua, artesanlas, historias y leyendas. 

Algunas comunidades educativas han organizado muestras, 
ferias y encuentros para exponer los resultados de sus reC?Pilaciones: 
objetos y fotografías antiguas, herramientas, restos arqueologioos, 
escritos, dibujos, documentos y folletos. Varias escuelas han formado 
museos y su meta es transformar a la comunidad en un museo viviente. 
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MEXICO 

Plan de Estudios y Programa de Educa
ción Preescolar Indigena para niños 
de 4 ·a 6 años (*) 

Con el Plan y Programa que se presenta, se intmta responder 
a la retzlidad indfgma que es carru:terlstiaz de muchos de nuestros paises 
americanos. 

Se enuncian los principios teóricos alrededor de los cu.ales se ha 
construfdo esta Propuesta Cumcular: las Une.as curriculares de educa
ci6n preescolar y las orientaciones para el manejo del Programa. 

Desde otro punto de TJista, y respondiendo a ese encuadre 
te6rú:D, se indican las unitúules T"'!'gram4ticas, m tomo de las cuales se 
desarrolllm las a.ctiui.dades infrmh1es y una serie de expmmcias 
retzlizadas con la propuestll curricular de educaci6n preescolar, a las que 
se ha denornúwlo situ.aciones did4ctiazs. 

Presentación 

Con la necesidad de 
nonnar la educación preescolar en 
nuestro país y con el fin de unificar 
las directrices que rigen los diferen
tes servicios que en este nivel se 
presentan _r.:>r parte de la Secretaría 
ae Educaoón Pública, en 1984 se 
iniciaron las acciones necesarias 
para elaborar un p!OSfilD'a único. 
El presente Plan y PrOgrama, es 
consecuencia de los estudios de 
validación de campo y de gabinete 
efectuados a los programas de 
educación p,reescolar, entonces vi
gentes. 

(") Por razones de espacio, se presenta un resúmen del Documento oriRinal. Se aee ~ eliJiiamo 
contemp~ los aspectos sustanciales del Plan y Programa de Educacióri'Preesc:olar lndlgata. 
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Con la intención de que los 
educadores intervinieran en la 
elaboración del Plan y Programa, en 
agosto de 1985 se elaboró una 
primera versión de la "'Propuesta 
Curricular de Educación PfftSCO
br"', en cuya aplicáción, y con la . 
ayuda de fa téCnica de Investigación 
I'articipativa, colaboraron maestros 
de seis entidades federativas y 
personal docente bilingüe de cuatro 
gru~ indígenas. El resultado de tal 
experiencia sirvió para enriquecerla 
y modificar su contenido. 

Como resultado del. trabap 
conjunto realizado por técnicos de 
las Direcciones Generales de Educa
ción Preescolar y Educación Indíge
na y por educadores de los Centros 
de Educación Preescolar Indígena. 
Jardines de Niil.os y Centros de 
Desarrollo Infantil, se publicó, en 
agosto de 1986, la "'Propuesta 
Curricular de Educación Preescolar, 
2a. Fase de Experimentación", y se 
continuó con la investigación 
participativa para la elaboración del 
Plan y Programa, ampliándose a 
once entidades federativas y a seis 
grupos étinicos. 

Este programa es conse-

Fundamentos 

La educación es un fenó
meno social que se estudia desde los 
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cuencia de las experiencias de 
educación preescolar de nuestro 
país; consecuentemente, ~C;:.lo 
valioso que 1e ha venido · -
do en las ncuelas, reelaborándolo 
de acuerdo con las circunstancias 
actuales de nuestra sociedad. 

Sería injusto dar una sola 
respuesta a poblaciones con ~cu
landades económicas, culturales, 
sociales y lingüísticas, y sería 
interminable tratar de atender a 
cada circunstancia específica. Por lo 
tanto, las orientaciones contenidas 
en este programa dejan a los 
cuerpos técilicos, a los maestros bi
lingües y a las comunidades 
indígenas, la t.uu de encontrar la 
mejor solución a dichas circunstan
cias. 

Es imp~ntante destacar que 
P.ara su aplicacrón, la participación 
ile la comunidad es fundamental, 
ya que los problemas y aconteci
mientos que se viven en ella, se 
convierten m actividades educati
vas. Así, no se encontrará en él una 
receta, sino una propuesta para 
favorecer el desarrollo integral del 
nit\o y contribuir a la formación de 
su conciencia social. 

distintos puntos de vista de las 
discipli.nas científicas que se ocupan 

. 
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de ella; la filosofía, la psicología, la 
sociología, la antropología, entre 
otras, enfocan su interéS sobre deter
minados aspectos del acto educativo 
y lo explican según su campo de 
estudio. 

Sin embargo, los educado
res y pedagogos, mas que adoptar 
alguno·de los enfoques de éstas y 
otras disciplinas, requieren de una 
concepción que considere e integre 
distintas explicaciones acerca de este 
fenómeno, y que contribuyan a 
aclarar su naturaleza. 

La raz6n que tienm aquellos 
que participan en actiTJidades relaci0111l
das con la educad6n, y que están 
obligados a buscar una concepción 
integradora de las perspectivas te6ricas 
apoiúulas por estas ciencias, radica en el 
heclw de que la acción educativa 
inoolucra a la persona humana comple
ta, la cual no puede entenderse al 
mar~ del proceso que vive cada 
ind1viduo dentro del grupo social del que 
forma parte y en la cultura en la que se 
encuentra inmerso. 

El proceso de transforma
ción del niño en hombre, no sólo 
puede ser visto como fenómeno 
biopsicológico; debemos considerar 
gue el desarollo sólo es posible por 
la integración del orgarusmo con su 
medio físico y social, es decir, que el 
individuo humano sólo ¡mede llegar 
a su plenitud en comunii:lad con los 
otros. 

Cuando un niño nace, se 
encuentra ya interrelacionado, de 
diversas maneras, con el mundo 
social del cual forma parte; la cultura 
que lo rodea es algo que lo antecede 
y posee sus propias características y 
significaciones. 'El ser humano tiene, 
desde su nacimiento, una actitud de 
socialización; es en grupo, en la inte
racción con los otros, que llega a 
constituirse como sujeto psíquico y, 
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de manera inseparable, como ser 
social. Esto es, el proceso de consti
tución social de un individuo SI'! 
logra a partir de su cultura. 

A través de la cultura, el 
niño aprenderá a conocer el mundo, 
a darle un significado y un sentido a 
todo lo que vive por medio de un 
código particular que le permite 
entender el comportamiento del 
grupo social al que pertenece. 

Este aprendizaje se realiza 
progresivamente, acorde al proceso 
i:le desarrollo físico, intelectUal y 
social del niño y en él tiene un pa~l 
fundamental el lenguaje. La adc:¡w
sición de la lengua, es uno de los 
pasos más importantes de dicho 
proceso de desarrollo. 

Sin embargo, si bien el niño 
tiene una capacidad natural para 
hablar, son sus necesidades fas que 
le obligan a utilizarla; pero es su 
depeni:lencia con los que le rodean y 
que comparten determinada cultura, 
lo que hace que esa capacidad y esa 
potencialidai:l se desarrolle, no de 
una forma cualquiera, sino de un 
modo particular. Es decir, lo único 
univerSal es la capacidad natural 
para hablar, lo particular depende 
i:lel ejercicio de esa capacídai:l en una 
sociedad y en una cuftura dadas. 

Al niño, el lenguaje le 
permite reconocerse como miembro 
i:le un grupo y comunicarse con los 
demás y, al grupo, ese mismo 
leng_ua}(! le permite incorporar al . 
recten llegai:lo a su sociedad. El 
lenguaje comienza por adquirirse en 
forma mconsciente y natural en el 
seno de la familia y la comunidad; 
de un modo más dirigido, se 
continúa en la escuela y su adquisi
ción se rrolon~a a lo largo de tOda la 
vida de indiv1duo. 

Cuando un niño llega a la 



escuela. lleva consigo un conjunto 
de experiencias sobre su lengua y 
su cultura que lo hacen ~in~ 
grante y ~cipe de un determina
ao grupo humano. Es necesario, por 
tanto, que la institución escolar con
tinúe con el proceso iniciado en la 
familia y la comunidad y que ponga 
al alcance del niJ\o los modos ae 
~sar y sentir comunes del grupo 
aJ cual pertenece. 

La escuela, por su parte, 
privil~a de manera especial la 
actividad lingüistica. La transmi
sión escolar de conocimientos se 
apoya, en ~n medida, en el 
lenguaje oral y escrito. El alumno 
recibe una parte importante de su 
aprendizaje a travéS de lo que lee y 
escribe; aun en situaciones en las 
que se le ensef\a por medio de la 
práctica, la comunicación oral es 
fundamental. 

lA mayor J'llrfe de los 
cxmodmientos que idquiere el niño, 
dependen de mensajes o~tos 
que debe recibir sin dificul comu
nicativas. Son incontables los estudios 
que demuestran que el frllCilSO escolilr 
en ltlS zoruzs interétnicas del pafs, está 
determin4do por el uso de uruz segunda 
lengua como medio de instrucci6n. 
Imponer al niño una lengua y una 
cultur¡¡ ~~~ durante sus primeros 
años, equiuak ¡¡ mutilllrle una buena 
parte de su potenc:úll intelectual. 

Si bien es cierto que en la 
primera infancia, la adquisición de 
una o más leng_uas no contiene 
mayores dificUltades, iniciar la en
sei\anza de la segunda lengua desde 
el ¡n-eescolar frenaría el desarrollo 
de las capacidades comunicativas 
de los alumnos y, en el caso de la 
relación len$Ua dominante -
lengua dommada_ se corre el riesgo 
de crear un paulatino empobreci
miento de la lengua materna e 
iniciar la generación de conflictos 
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entre padres e hijos, en la medida 
en que estos últimos van adquirien
do un sentido distinto de identi
dad, al no haber consolidado su 
pertenencia al propio grupo étnico 
aurante los pnmeros aftos de su 
intrucción escolar. No hay necesi
dad al~a de apresurar la en
seftanza de una segunda lengua en 
la educación preescolar y son 
muchos los criterios que indican la 
ventaja de iniciar ésta, una vez 
consolidada la primera. 

Por otro lado, las prácticas 
escolares no pueden llevarse a cabo 
sino a través de las manifestaciones 
culturales más cercanas a los 
alumnos, de las cuales es vehículo 
de transmisión la lengua materna. 
El uso de &ta como medio de 
instrucción, necesariamente 
redunda en una elevación del 
nivel de eficiencia y de la alidad 
de eduación. 

Al igual que la lengua, los 
otros conocimientos del amóiente 
cultural del nii\o deben constituírse 
en punto de partida, para poder 
lograr otros aprendizajes. lo 
anterior es la base para la adquisi
ción de aprendizaJes 
significativos, en tanto el nuevo 
conocimiento no sólo es compren
dido por el níi\o, sino que le 
perm1te entender mejor lo que le 
rodea. 

La adquisición de signifi
cados como fenomeno de aprendi
zaje, ocurre en seres humanos 
específicos, y para que se logre es 
necesario que se cumplan cuando 
menos tres condiciones: · 

Primero, que el 'Contenido que debe 
aprenderse tenga el propósito de 
favorecer aprendiza)e5 significati
vos; esto quiere deor, que el nii\o 
encuentre dicho conterudo organi
zado lógicamente, lo cual no puede 
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darse a menos que esta organiza
ción corresponda a las formas en 
que la cultura a la que pertenece, 
clasifica y ordena el conocimiento 
de su realidad. 

Segundo, a pesar de lo anterior, no 
es suficiente ron organizar l~gica
mente el contenido <le aprencftzaje; 
se re<¡uiere que el niño tenga los an
tecedentes necesarios para que 
pueda establecer relaciones entre lo 
que ya sabe y lo que está siendo 
aprendido. Si no existen los conoci
mientos previos para que el niño 
pueda establecer estas relaciones, el 
nuevo conocimiento podrá quizá 
memorizarse, pero no tendrá para él 
un significado. 

Tercero, además de cumplir las dos 
condiciones anteriores, es necesario 
también que el nifio tenga una 
actitud favorable hacia el contenido 
de aprendizaje. La mejor forma de 
desarrollar esta actitud en los nifios, 
sobre todo en edad preescolar, es a 
través del juego. 

El juego es el método 
natural de aprendizaje del niño y el 
maestro debe utilizar todo el 
potencial pedagógico del juego para 
que se logren apendizajes significa
tivos disfruntando de ello. Jugando, 
el niño manifiesta sus necesidades e 
intereses, se comunica con los 
demás, establece relaciones sociales, 
se divierte y, por si fuera P?C?' 
aprende a conocer su realidad física 
y sociocultural. 

El ~uego representa eara el 
niño preescolar, la mejor postbili
dad de crear y de descubnr. Estas 
dos facultades son necesarias para 
sentar bases sólidas de personalidad 
del individuo y están profundamen
te relacionadas con los procesos 
afectivos e intelectuales que se 
producen en esta edad. Por lo tanto, 
es necesario tratar a los niftos con 
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afecto, dejando que exploren su 
mundo, que descubran el misterio 
de la naturaleza y de la vida~ El 
maestro, en este sentido, debe 
crear un ambiente de libertad y ar 
o,r.eración en donde la partici~a
oón del nii\o en los procesos <le 
toma de decisiones, en cuanto a las 
actividades a realizar, sea efectiva. 

Por otro lado, por medio 
del j~~o y los juguetes, el niño 
tambten aprende a mover su 
cuerpo, a desarrollar sus faculta
des físicas, a adquirir fuerza y 
coordinación muscular y, en esto, 
como en todo lo demás que se ha 
mencionado, cada niño tiene sus 
pro~ias características y avances, 
por lo que el maestro debe tratar a 
Jos niños según sea cada uno de 
ellos y no pretender exigir com
portamientos, destrezas, capacida
des y facultades por igual. Cada 
niño es un ser extraordinario y par
ticular, todos comparten caracterís
ticas comunes, como la curiosidad 
y la espontaneidad, pero también 
tienen sus propias peculiaridades 
que deben ser respetadas. Nadie 
mejor que los padres las conocen y 
p<?r eso el maestro debe acudir a 
ellos para desarrollar más adecua
damente su función. 

· Sin embrago, no solo por 
lo anterior es necesario tener un 
contacto permanente con los 
padres de los niños, sino también 
porque la educación es una tarea 
compleja, cuya responsabilidad 
debe compartirse en forma coordi
nada para obtener mejores 
resultados. La escuela debe 
vincularse estrechamente con la 
familia del niño y la comunidad. 
Es importante, por tanto, que 
dentro de las actividades escolares 
participen los ancianos, las autori
aades, los padres, etc.; con ello no 
sólo se favorece la integración de la 
escuela y la comunidad, sino que 



ee le crea al nifto un ambiente de 
mayor_seguridad y confianza y se · 
tienen me,ores cóndiciones para 
satisfacer su necesidad de sentirse 
aceptado. 

La integración de la 
escuela y_ b comuni<bd es una ele 
las principales caracterútias de la 
educación pl'HSColar indígena, 
porque así la escuela se oonstituye en 
una parte activa y vi~ te de la 
dináinica sociocultuial que la rodea, 
al propiciar la recuperactón y 
valoración de sus oontenidos, al 
fortalecer los procesos de identidad 
étnica y al sensibilizar a la comuni
dad sobre la importancia de la 
educación de los niftos. 

El nifto es un ser total, por 
lo que, oomo lo establece el Artfculo 

3o. Constitucional, debe propor
cionársele una educación integral 
que tienda al desarrollo armónico de 
su personalidad y al ejercicio pleno 
de sus capacidades. LO anterior, sólo 
puede lograrse si les contenidos y 
los métodos educativos responden a 
sus características y necesidades. 

~s caraderisticas y 
necesidades del niño indígena son 
distintas a las de los niños que 
pertenecen a otros contextos. Si bien 
comparten, como todos los nii\os del 
mundo, situaciones que los hacen 
iguales, la escuela debe atender sus 
diferencias, precisamente, para . 
contribuir a 1~ar sus oportunida
des dentro de la sociedad nacional. 
En esta tarea, el maestro cumple 
una de las funciones más importan
tes. 

De todo lo anterior se puede concluir que: 

, 
l. La educación preescolar indígena debe partir de los marcos 

culturales del nif\o, para favorecer aprendizajes significativos. 

2. La enseftanza debe impartirse en la lengua materna del nifto. 

3. El juego es el método natural para propiciar actividades favorables 
para el aprendizaje. , 

4. Debe propiciarse la participación de la comunidad en los procesos 
educativos escolarizados. 

Estas cuatro afinnaciones 
constituyen, sintéticamente, los 
fundamentos del Plan y Programa 
de Educación Preescolar lndlgena. 
Es obvio que no se mencionan 
muchas otras consideraciones 
teóricas y metodológicas, que 
fueron tomadas en cuenta para 
formular este trabajo. Incluir, por 
otro lado, todo lo que el maestro 
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de educación preescolar indígena 
debe poseer para realizar su rabor, 
tampoco huoiera sido posible, ni 
formaba parte de nuestro propósi-.. 
to. Nuestra intención es proporcio
narle la esencia pedagógtca que 
debe SQstener su práctica, puesto 
que de ella de_eenden en gran 
medida, los mfl.os indígenas de 
nuestro país. 

~ 
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Lineas Curriculares de. la Educación Preescolar 

Con báse en los plantea
mientos anteriores, el Plan y Pro~
ma de Educación Preescolar Ind¡ge
na parte del establecimiento de 
líneas curriculares c;onstituídas 
como ejes rectores que le dan 
significado, cause y orientación a los 
contenidos programáticos. · · 

Las líneas curriculares 591\ 
de origen social; dan a conocer, en 
forma sintética, la problemática 
nacional por la que atraviesa el país 
en el momento actual, para reflexio
nar sobre ella, criticarla, analizarla y, 
mediante las actividades escolares, 
buscar soluciones a la medida de las 
posibilidades de la comunidad . 
educativa, entendiendo a ésta como 
el conjunto de alumnos, personal 
docente y habitantes de fa localidad. 

Las líneas se mantienen 
vigentes a lo largo del Programa, 
por lo que penmten el trabajo conti
nuado durante el año escolar y 
evitan acciones educativas fragmen
tadas y separadas de la realidad, 
orientan a la educadora en la 
selección de aspectos de la vida 
diaria a partir de los cuales pueda 
realizar su labor docente y dan 
significado social a las actividades 
en las que se involucra a los niños. 
Estas son: 

• EJERCIOO DE LA VIDA DEMO
CRATICA 

Cuando una comunidad no 
participa en la toma de decisiones, 
cuando sólo pequeños grupos 
imaginan, planean y ejecutan 
acciones que afectan a la mayoría, 
ésta se ve 1m posibilitada para desa-
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rrollar sus capacidades de determi
nación, iniciativa, organización y 
compromiso que le permitan 
avances significativos en el propio 
desarrollo comunitario. Así vemos 
cómo comunidades completas se 
ven sujetas a modos arbitrarios de 
admirustración que impiden el logro 
de su autonomía y su autogestión. 
La concentración del poder político, 
cultural, económico y social en un 
individuo o en una minoría, cierra 
las posibilidades de participación y 
frena las acciones de grandes grupos 
indígenas, campesinos, estudiantes, 
obreros, etc. 

La comunidad escolar no 
escapa a estas prácticas y sufre en 
gran medida la carga de un sistema 
tradicionalmente autoritario que la 
ha sumido en la obediencia irreflexi
va. 

Por esto, es necesario crear 
desde el aula ambientes apropiados 
para que los educandos, los docen
tes,los padres de familia y los 
miembros de la comunidad, partici
pen ampliamente en la discusión de 
los problemas propios de su locali-
dad. . . 

• COLABORACION EN EL DESA
RROLLO DE LA VIDA ECONO
MICA DE LA COMUNIDAD 

El propósito de esta línea 
es que la escuefa, como parte de la 
comunidad, ayude a apreciar los re
cursos de la región, aprovechándo
los para satisfacer sus necesidades; 
por lo tanto, habrá de valorar la 
actividad del hombre como princi
pal medio para producir bienes de 



beneficio común. En este sentido, la 
participación del educando debe ser 
hacia la conservación de los recursos 
y el mejoramiento de las condicio
nes económicas locales. 

• PROMOCION Y DISFRUTE DE 
LA RECREACION 

Actualmente, en muchas 
de las comunidades de nuestro país, 
el tiempo libre, más que ser un 
momento de recreación se convierte 
en el momento ideal para incurrir en 
actitudes que más que contribuir al 
desarrollo, dañan o enajenan al ser 
humano. 

Instalaciones adecuadas y 
personal capaz de promover las 
actividades recreativas, generalmen
te son insuficientes para S!an parte 
de la población ind1gena. Este 
problema se acentúa sobre todo en 
las comunidades alejadas y de dificil 
acceso. · 

Es necesario rescatar a la 
comunidad como abastecedora de 
sus recursos recreativos desde sus 
propios marcos culturales y otorgar 
a la recreación la relevancia que 
tiene como actividad de disfrute y 
de formación. Como actitud interna 
que integre mental y fisicamente, 
tanto al mdividuo como a la socie
dad. 

• PRESERV ACION Y MEJORA
MIENTO DE LA SALUD 

En nuestro país, existen 
problemas de salud que se derivan 
de la falta de información individual 
y grupal para conservarla; de la 
carencia de una estructura alimenti
cia y nutricional, del desprecio de 
las formas tradicionales de curación, 
de la ausencia de los programas 
adecuados de educac1ón para la 
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salud, etc. Estos problemas crecen 
ante la influencia de los medios 
masivos de comunicación con su 
publicidad nociva y la penetración 
Ideológica. 

Así, un p rograma educati
vo de cualquier niver debe procurar 
no perder de vista los aspectos que 
ayuden a mejorar la calidad de vida 
del pueblo. Se pretende que la 
salud, además de tratarse como un 
estado ideal de los aspectos biológi
co, psicológico y espiritual del ser 
humano, se considere como una 
cuestión social resultante de la 
interacción de condiciones biológi
cas, económicas y socioculturales . 
que pennitan un desarrollo 
annónico con la naturaleza. 

Por lo anterior, se propone 
que la escuela cree la conciencia 
social a maestros, niños y padres de 
familia para: 

• Alcanzar una mejor nutrición 
aprovechando los recursos ali
menticios propios de la región y · 
la comunidad. · 

' • Practicar el ejercicio corporal 
cotidiano. 

• Practicar reglas básicas de 
higiene, de acuerdo a las condi
ciones de la comunidad. 

• Atender problemas de insalubri
dad en su comunidad. 

• CONSERVACION DEL EQUILI
BRIO ECOLOGICO 

El deterioro del ambiente 
en grado tan extremo como está su
cediendo en nuestro país, es motivo 
más que suficiente para que todos 
los habitantes nos preocupemos por 
activar soluciones prontas en ese 
sentido~ . 

~ 
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La contamfnacíón del suelo 
y el agua, la desforestación, el des
gaste ae la tierra, la falta de alimen~ 
tos, son solo algunas.de los urgentes 
problemas a resolver. , 

La comunidad escolar; ·. 
como cualquier otro grupo, habri 
de comprometerse en la solución 
de la situación ambiental. Las 
escuelas tienen que promover activi
dades donde maestros, alumnos, 
P.adres de familia, autoridades y 
aemás miembros de la comunidad 
intervengan en la recuperación del 
medio natural. Luchar contra los 
elementos nocivos, como la caza 
furtiva, el mal manejo de la basura, 
etc, es obligación de la sociedad en 
favor de ella misma. Los educandos 
deben valorar desde sus primeros 
af\os los beneficios que la naturaleza 
brinda a1 hombre Y. ro necesario qtte 
es combatir la indife~ncia, la negli
geJlcia y la ignorancia de quienes 
basta el momento han contribuido al 
desgaste de nuestro planeta comen
zanao ron nuestra localidad y por 
nosotros mismos. 

Por lo tanto, a través de 
esta línea se pretende incitar al edu
cando y a los miembros de la 
comunidad a respetar b natural~ 
valorándola en cuanto a su íntima 
relación con la vida, tomando en 
cuenta que este respeto, además de 
exigir un análisis y una reflexión 
sobre la práctica productiva, 
requiere una toma de conciencia 
soore la posición del hombre en rela
ción armónica con ella y la necesi
dad de emprender acciones concre
tas para ayudar y mantener el equi
libno ecológico. 

• PROMOCION Y APROVECHA
MIENTO DE LA CIENCJA.. .EL 
ARTE Y LA TECNOLOGÍA 

Uno de los mayores 
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problemas que afectan a nuestro 
país es la dependencia de la 
ciencia, arte y tecnología extranjera, 
que nos reduce a meros producto
res de materia prima y maquilado
res, causando, además de la 
reducción de la creatividad e 
iniciativa, el problema económico 
en el que actualmente nos encontra
mos. 

La transformación de la 
realidad de acuerdo a las necesida
des y deseos-del grupo social, 
sugtere la creación de una línea 
curricular que brinde a la comuni
dad escolar la ~ibilidad de hacer 
las cosas por SI mismas respetando 
su rítmo, sus tradicione~ y sus 
costumbres. 

Los miembros de las 
comunidades indígenas tienen 
formas tradicionales que deben 
recuperarse para resolver sus pr:o
blemas y decidir por si mismos los 
mecanismos que utilizarán y los 
recursos propios para ello. 

La actividad humana, 
tanto en el arte romo en la utiliza
ción de instrumentos de labor o 
trabajo, es elemento que hay que 
revalorar para transfOrmar la 
realidad de un grupo. 

No se puede fensar en 
imposiciones autoritanas para la 
utilización de métodos, fórmulas, 
técnicas o formas en una comuni
dad sólo por imaginar que "esto es 
lo correcto"; el qué y el romo hacer 
debe ser decisión de los miembros 
del grupo. 

En b escueb el niño debe 
aprender a resolver los problemas 
por si mismo y analizar formas de 
expresión artística, científica y 
tecnológica para decidir la opción 
que a ~oaos convenga, aprovechan
do los recursos de su región. Así, 



esta línea propone que el educando 
y la comunidad valoren la actividad 
humana independientemente del 
campo en que se dé, considerándola 
como elemento integrador y de reali
zación del hombre a través del cual 
se puede transformar la realidad en 
beneficio social. 

Asimismo, mediante esta 
línea se da importancia a la partici
pación y desarrollo de nuestro país 
en el J'rogreso cientifioo tecnológico 
y artístico, aprovechando los 
recursos de cada comunidad para la 
satisfacción de necesidades comunes 
que se viven, accediendo a otras 
fOrmas de cultura, ciencia y arte sin 
menospreciar, relegar o desconocer 
la nuestra. 

• PRESERVACION, RESCATE Y 
ENRIQUECIMIENTO DEVALO
RES, TRADICIONES Y COS
TUMBRES 

El patrimonio cultural de 
nuestro país, sustento básico de 
nuestra Identidad nacional, ha 
recibido un apoyo insuficiente, 
centrado principalmente en la con
servación y preservación de la 
herencia arqueológica, histórica y 
artística. Por otra parte se observa la 
tendencia a considerar las manifesta
ciones cotidianas.de las culturas 
populares, étnicas y regionales como 
expresiones menos valiosas. 

Los medios masivos de 
comunicación han servido como un 
poderoso instrumento de penetra
ción ideológica y_ cultural que 
promueven conductas consumistas, 
iiistorciona realidades y enajena 
conciencias, y no han Sido capaces 
de difundir, afirmar y enriquecer 
nuestra identidad cultural de 
manera suficiente. 

Por todo ello, la comunidad 
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educativa deberá trabajar activa
mente para rescatar y preservar, 
mediante la práctica, las tradiciones 
y costumbreS de nuestros pueblos. 
Habrá que investigar y difundir 
entre los miembros del grupo, las 
aportacion~ de adultos, ancianos, 
trabajadores, artistas, ~nos, etc., 
·para rescatar ese acervo valioso que 
fortalece las rafees de la comunidad 
nacional. En ese sentido, la línea 
propone valorar tradiciones y 
costumbres propias, mediante el 
respeto a las formas particulares de 
percibir y recrear las experiencias 
vitales; hecho que ayudará a fortale
cer y enriquecer nuestra identidad 
nacional, permitiendo que el 
educando se identifique con sus va
lores históricos y culturales para 
participar con la comunidad en la 
conformación y disfrute de su 
cultura y para recobrar aquellos 
aspectos que, aún siendo valiosos, 
han sido n~dos por la misma, sin 
perder de VIsta el apropiarse en · 
forma crítica de los elementos d~ 
otras culturas. 

• CONSOUDACION DEL CA
RACTER PLURILINGÜE Y PLU
RICULTURAL DE NUESTRO 
PAIS 

Las características cultura
les de un país como el nuestro, que 
guarda en su territorio a 56 gruJX>S 
mdígenas, exige que el resto de la 
sociedad nacional reconozca el 
caráctE!r.plural del mismo. 

El papel que desempef\a 
cada SJ:Upo social en el contexto de 
la nac1ón, lo convierte en ~rte 
intrínseca de ese universo. Sin 
embargo,. uno de los problemas que 
daf\an a nuestra sociedad, es la 
tendenqia de al~os sectores a 
considerar la eXIstencia de culturas 
como superiores é inferiores, 
m~ospreciando aquellas que, 

' 

.. 

.... 



además de haber provisto, en su 
momento y hasta el presente, de 
raíces a nuestra cultUra y nac~ón, 
actualmente siguen activas como 
grupos sociales. · ' 

Es urgente voltear los ojos a 
lo propio de los mexicanos, sin dejar 
de reconocer los aportes de la 
cultura universal, pero haciendo de 
la consolidación entre nuestros 
pueblos, el motor que nos mueva 
como un sólo pueblo hacia el 
progreso. . 

Por esto, se propone 
mejorar el intercambio actual con los 
grupos indígenas de nuestro país, 
roconociénáolos como ~pos 
sociales, vivos y dinámicos dentro 
de nuestra sociedad, cuyo lenguaje y 
cultura se encuentran en la cultura 
nacional, en~ueciéndola y no 
devalorándola. 

.. LA TIERRA: SU TENENCIA, 
·APROVECHAMIENTO, CON
SERVAOON Y CUIDADO 

Para el indígena, la tierra es 
la fuente de trabajo, fa generadora 
de alimentos, la productora de 
riquezas, debido a los recursos 
forestales, minerales o de agua que 
permiten la realización de muchas 
actividades importantes para su 
economía. Los miembros de los 
grupos étnicos, al igual que los 
campesinos, poseen la tierra de 
diferentes maneras. Algunos la 
tienen en forma comunal, como 
ejido o como propiedad privada, 
pero cualquiera que sea la forma de 
tener o poseer la tierra, constituye el 
espacio, el territorio donde se 
desarrollan las actividades que les 
permiten reproducir su lengua, su 
Cultura y sus tradiciones. 

La tierra para el indígena es 
además un símbolo, un pwno de re-
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ferencia, desde su nacimiento, 
durante su vida y al momento de 
morir. La tierra tiene vida, el 
homb~ vino de La tierra y al morir 
~gresa a ella; por eso se le ~speta, 
se le cuida y se le alimenta. 

Relaciona la tierra con el 
movimiento de los astros, el paso de 
las estaciones y los cambios climáti· 
cos para-organizar sus actividades 
durante el ai\o, en las que los nii\os 
intervienen desde edad muy 
temprana. 

Los indígenas cuentan con 
una forma tradicional de autoridad 
que representa, organiza, administra 
y regula las relaciones y conflictos 
que resultan de la ~sión de la 
tierra. Además, estas formas de or
ganización han sido adoptadas por 
fa legislación nacional para organi
zar a las comunidades agrarias y 
ejidales del país . 

Las comunidades indí~ 
nas cuentan con tierras para uso 
agrícola, forestal, de agostadero y 
otros recursos como minerales o 
acuíferos. Es por ello que a lo largo 
de la historia, la tierra y la mano de 
obra indígena han sido motivo de 
conflictos provocados E_Or su pose
sión. A veces estos conflictos se 
originan dentro de las mismas co
munidades o con los vecinos que se 
disputan el derecho de propiooad. 

La tierra se agota porque 
las comunidades van perdiendo 
cada vez más sus terrenos, lo que 
ori~ que pierda su fertilidad por 
la sobreexplotación y ~rque al 
crecer el número de indígenas, se 
van reduciendo las parcelas 9ue los 
padres heredan a sus hijos, dtsmiftu
yendo la caeacidad de sostener a las 
nuevas familias. 

Además, ctÍando se 
explotan otros recursos que poseen 



las comunidades, como los bosques, 
los minerales o los turísticos, p<?r 
personas ajenas a la comunidad, in
termediarios o caciques, sumado a la 
falta de capacitación de sus habitan
tes para ootener mejores rendimien
tos, hace que los indígenas no se 
beneficien de su explotación. Esto 
provoca la emigraoón de los miem
bros de las comunidades en busca 
de un salario que les permita 
sobrevivir, fue.ra de su territorio y en 
condiciones muy desfavorables. · 

Todo ello repercute en el 
modo de ser de los indígenas, 
destruyendo su forma de vida y de 
organización. Por lo anterior, deben 
encontrarse formas alternativas de 
defensa, de organización y de apro
vechamiento de la tierra para que los 
recursos que ofrece, beneficie a los 
indígenas, evitando su emi~ción y 
la sobreexplotación indiscnminada 
de los terrenos. · 

El niño indígena puede 
continuar y desarrollar en el Centro 
de Educación Preescolar, los conoci
mientos y los lazos que ya tiene con 

la tierra, su ·familia y su comunidad. 
Así, el Centro promueve que el 
nif\o: 

• Se relacione con las actividades 
agrícolas, pecuarias y forestales 
que estén acordes con su etapa 
de desarrollo. 

• Valore.los elementos de su 
medio ambiente que contribu
yan al uso óptimo de los recur
sos naturales de su comunidad. 

• Valore los conocimientos de su 
grupo étnico sobre el uso de la 
tierra. 

• Reconozca la importancia de las 
formas de organiZación comuni
taria que administran y regulan 
la explotación de la tierra 
comunal. 

• Ejercite los conocimientos 
botánicos, matemáticos, sociales, 
corporales, etc., que se ponen en 
juego en el desempeño de las 
acttvidades ligadas al uso de la 
tierra. 

Orientaciones para el uso del programa 

Por estar el programa 
dirigido a docentes invorucrados en 
diversas realidades socioculturales, 
estas orientaciones son sólo una 
directriz general y corresponde al 
maestro nacer los ajustes necesarios 
dentro de sus posibilidades y 
circustancias particulares, para 
adecuarlo a su realidad específica. 

La estrecha relación que 
existe entre los elementos del 
programa, dificulta una explicación 
detallada de todas las posibilidades 
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de interrelación entre ellos para dar 
paso a la acción educativa. Es por 
esto, -que para presentar estas 
orientaciones se dividió la informa
ción en apartados o subtítulos, con 
el único fin de facilitar la compren
sión de cada uno de ellos; sin 
embrago, será necesario tener una 
visión ael conjunto. 

Inicialmente, hablaremos 
de la elaboración del Registro de 
Acontecimientos y Problemas de la 
Comuni.dad y del Proyecto Anual 



como instrumentos resultantes de la 
investigación de la comunidad, que 
hacen posible la relación eSOJela
comunidad. 

Seguidamente, abordare
mos el uso de las unidades del 
programa, para dar paso a algunas 
consideraCiones importantes sobre 
las situaciones didácticas como 
núcleo generador gue determina y 
dinarniza en la acoón concreta, las 
derivaciones prácticas de los funda
mentos del programa .. 

l . ELABORACION DEL REGIS
TRO DE ACONTECIMIENTOS 
Y PROBLEMAS DE LA COMU
NIDAD Y DEL PROYECfO 
ANUAL. 

Para llevar a cabo la 
aplicación de este Programa es 
indispensable el conocimiento y la 
participación de la comunidad. 

. Así pues, una actitud 
esencial del maestro deberá ser la 
de mantener una permanente inves
tigación y una constante búsqueda 
por relacionar cada vez más las 
acciones de la escuela con la vida de 
la comunidad. 

Para orientar y sistemati
zar esta investigación, que será una 
acción siempre presente en la 
planeación, contamos con las 
Líneas Curriculares y con un 
instrumento que es el Registro de 
Acontecimientos y Problemas de la 
Comunidad. 

Las Líneas Curriculares, 
como ya dijimos, expresan proble
mas concretos por los que atraviesa 
nuestro país; su uso en esta investi
gación nos revelará las manifesta
ciones específicas de esos proble
mas dentro de la comunidad a la 
que pertenece la escuela. Es impor-
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tan te que sepamos lo que preocupa 
y acontece en la comunidad. 

Para que las Líneas 
Curriculares onenten y encaminen 
nuestra investigación, se deben 
hacer preguntas con cada una de 
ellas, por ejemplo, en relación con 
la Línea Preservación y Mejora
miento de la Salud: ¿Qué sucede en 
esta comunidad durante los doce 
meses del año que esté relacionado 
con la salud?. Probablemente nos 
vendrá a la mente la Campaña 
Nacional de Vacunación contra la 
Polio o nos acordaremos de los días 
en que el doctor visita periódica
mente nuestra comunidad; quizás 
se nos ocurra ir al Centro de Salud 
cercano para preguntar que 
acciones se proponen realizar du
rante el año. 

Si algo se nos escapara, 
siempre podremos consultar a 
nuestros comf>añeros de trabajo, a 
los padres de familia, a los vecinos 
y a los mismos niños para comple
mentar la información. Así, con 
respecto a la salud, deberemos 
distinguir lo que pasa en enero, 
junio, setiembre y cada mes, en la 
comunidad en donde estemos 
laborando. 

Pero como se mencionaba 
antes, no basta con saber que 
acontece en la comunidad, también 
debemos conocer lo que le preocu
pa en cuanto a la salud; entonces 
f>reguntémonos: ¿Qué problemas 
de salud tiene esta comunidad?. 
Pensemos en la comida "chatarra"; 
en las ausencias de los niños en 
época de frío por enfermedades del 
estómago; en la mala alimentación; 
en las manchas blancas que tienen 
los niños sobre la piel; en los 
dientes picados; en los catarros 
permanentes; en la falta de higiene 
y de ejercicio físico y demás 
manifestaciones que podremos 



conocer y complementar con la 
opinión de otras personas. 

Es necesario que penetre
mos en nuestra comurudad; en 
ocasiones se piensa que no existen 
problemas de ningún tipo, pero si 
realmente asumimos una actitud de 
constante observación, descubrire
mos que existen problemas como la 
mala nutrición, el uso inadecuado 
del tiempo libre, un terreno baldío 
donde se tira la basura, el empobre
cimiento del terreno por el uso ina
decuado de agroquúnicos, pérdida 
de tradiciones y del idioma materno, 
desintegración familiar, etc .. Por otro 
lado, también existen acontecimien
tos como la celebración de una fiesta 
tradicional de la comunidad, un 
evento cívico nacional o comunitario 
de gran importancia, la feria del 
pueblo, una exposición en la región 
o en la casa de la cultura, la época de 
siembra o cosecha, las elecciones, 
etc. 

Así pues, el recurso que nos 
ayudará a descubrir los problemas y 
acontecimientos de la comunidad 
son las Líneas Curriculares y el ins
trumento que nos ayudará a tenerlos 
siempre presentes es el Registro de 
Acontecimientos y Problemas de la 
Comunidad. 

A. Registro de Acontecimientos '1 
Problemas de la Comunidad 

Cuando ~engamos todos los 
datos obtenidos para cada una de las 
Líneas Curriculares, los escribiremos 
en el Registro de Acontecimientos y 
Problemas de la Comunidad cuyo 
formato se encuentra en el Anexo l. 

Así pues, los resultados de 
cada una de las preguntas serán 
colocados en el sitio que les corres
ponde dentro de ese Registro; a 
veces puede ser dificil colocar un 
acontecimiento como una feria, una 
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siembra o una fecha cívica en 
relación específica con alguna de las 
Líneas Curriculares, porque pode
mos tener dudas si se relaciona más 
con la vida económica, la vida de
mocrática o el equilibrio ecológico. 
Sin embargo, debe hacerse un 
esfuerzo por colocarlo en el lugar 
más adecuado. 

Sé recomienda que la 
investigación de la comunidad sea 
realizada durante los primeros días 
del año escolar con la colaboración 
de todo el personal docente de 
preescolar, organizado en equipos 
correspondientes a cada Línea, 
discutiendo sus hayazgos persona
les, etc .. Algún acontecimiento o 
problema que no hayamos detecta
ao, lo registraremos cuando lo 
encontremos, J'Ues este registro 
constituye un oiagnóstico ae la 
comunidad y lo necesitamos para 
vincular nuestras actividades con las 
de ella. 

B. Proyecto Anual 

Una vez elaborado el Re
gistro de Acontecimientos, es nece
sario que pensemos cómo traducir 
los problemas y acontecimientos 
soc1ales en acaones pedagógicas 
necesarias para que fa labOr ae la 
escuela esté de acuerdo con las si
tuaciones significativas para el niño. 

Si bien es cierto que en este 
programa se sugiere realizar la pla
neación junto con los niños, existe 
un instrumento llamado Proyecto 
Anual donde, en forma general, 
anticipamos y registramos las 
acciones que emprenderemos con 
ellos durante el año, en respuesta al 
diagnóstico que se encuentra en el 
Registro de Acontecimientos y 
orie~rtadas hacia el beneficio de la 
comunidad. 

· Para elaborar este Proyecto 



es necesario partir de los problefl\aS 
ya detectados y formular preguntas 
como las siguientes: ¿Que se podría 
hacer por parte de la escue~ para 
particapar en la solución de u~' 
problema? ó ¿Cómo puede partici
par el grupo en algún aconteci
miento de la comunidad?, o más 
específicamente: ¿Qué se podría 
hacer por parte de la escuela para 
mejorar la salud de los niños de la 
comunidad?. Probablemente nos 
parezca valiosO realizar un torneo 
deportivo con el fin de que en la co
munidad se promueva e1 ejercicio o 
una campaña para que un mayor 
número ae padres lleven a sus hijos 
a vacunar contra la polio, o un paseo 
donde los niños disfruten y hagan 
ejercicio. 

Para programar estas 
acciones es necesario consultar de 
nuevo nuestro Registro de Aconteci
mientos y Problemas de la Comuni
dad para saber cuando se pueden 
llevar a cabo con mayor pertinencia. 
Seguramente resultará más efectiva 
nuestra campaña de vacunación si la 
realizamos en abril, antes de que se 
efectúe la Campaña Nacional contra 
la Polio, para concientizar aún más a 
la comunidad y se obtengan mejores 
resultados. 

Una vez programadas estas 
acciones, se escriben en la línea y el 
mes correspondiente del siguiente 
formato: Anexo 11. El Proyecto 
Anual será elaborado por cada 
maestro bilingüe en fOrma indivi
dual tomando en cuenta las caracte
rísticas del grupo y sus posibilidades 
para influir o participar en la 
comunidad. 

No sólo los problemas nos 
proporcionan elementos para 
elaoorar el Proyecto Anual, también 
existen acontecimientos que son 
muy importantes para la comuni
dad, la escuela o el niño, que darán 
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origen a convivencias, participación 
en fiestas de la comunidad, paseos, 
festejos, ceremonias tradicionales, 
que deben incluírse en el Proyecto. 

En el mismo formato del 
Proyecto Anual, existe una columna 
que dice observaciones. En ella se 
irán anotando los logros obtenidos, 
propuestas de actividades a desarro
llar en relación con los problemas 
detectados y, en genera1, los resulta
dos en la realización del Proyecto 
Anual para poder enriquecer o 
modificar nuestros propósitos y 
nuestras formas de mteractuar con 
la comunidad. Recordemos que lo 
que nos proponemos es estrechar 
vínculos entre escuela y comunidad, 
además de ir despertando la 
conciencia social en los niños. 

El Registro de Aconteci
mientos y Problemas de la Comuni
dad y el Proyecto Anual deben 
elaborarse al inicio del ciclo escolar. 
Es conveniente que estos instrumen
tos se realicen en un pliego de papel 
donde tengamos el espaao suficien
te para escribir en caáa cuadro, y se 
coloque en nuestro salón, en un 
lugar donde lo podamos consultar. 

2. LAS UNIDADES DEL PRO
GRAMA 

Considerando las caracte
rísticas, necesidades e intereses del 
niño preescolar indígena, el progra
ma posee ocho unidades, en tomo a 
las cuales se pueden organizar las 
actividades infantiles. 

Las unidades son conjun
tos de Situaciones Didácticas que 
han sido agrupadas confonne al 
título de la unidad y a su finalidad. 
Los elementos que componen cada 
unidad para orientar al maestro en 
su labor y para ayudarle a definir su 
intención educativa, son: 



Los Títulos. Temas obtenidos de las 
Líneas Curriculares que comunican 
un aspecto importante de la realidad 
sociaf y cultural de nuestra sociedad. 

La Finalidad. Menciona el problema 
social del que surge la unidad y 
clarifica en forma amplia la inten
ción que persigue la misma. Dicha 
intención se concreta o resume en 
pocas ~alabras al definir el objetivo 
específico. 

Los contenidos. Se dan algunas 
ideas o sugerencias sobre Tos conoci
mientos, habilidades y actitudes que 
pueden ser favorecidos al tomar 
cualquiera de las situaciones 
didácticas de la unidad. 

Situaciones didácticas. Son sugeren
cias que deberán ser contextualiza
das y enriquecidas por el maestro al 
trabajar con su grupo, en las circuns
tancias de su comunidad. 

Sugerencias metodológicas. Son 
algunas ideas y recomendaciones de 
carácter general que pueden ser 
utilizadas por el maestro al desarro
llar las situaciones didácticas de la 
unidad. 

El uso de las unidades es 
flexible; no poseen entre ellas una 
secuencia; pueden ser elegidas en 
cualquier orden y utilizarse tantas 
veces como se considere conveniente 
en función de los intereses de los 
niños y de lo 9ue acontece y preocu
pa a la comumdad. De esta manera, 
se espera que el maestro tenga más 
posi6ilidades de adecuar el progra
ma a las caracte.rísticas es~íficas de 
su grupo de niños y a las ael 
contexto geográfico sociocultúral en 
el que se encuentra. 

Es necesario procurar que 
durante el ciclo escolar, sean 
manc'·adas todas las unidades, ya 
qu< ._ ... da una de ellas representa un 

aspecto relevante de la realidad 
sociocultural de nuestra sociedad. 

El contenido que propone 
cada unidad es muy amplio, por lo 
que no se pretende que se agote al 
abordarlas. 

Las unidades no constitu
yen bloques' éerrados, poseen un 
espacio para que el grupo cree 
nuevas situaaones didácticas 
adecuadas a sus intereses y a su 
realidad. 

La célula de este programa 
es la situación didáctica. Las 
unidades sirven ~ra darles un 
acomodo que facilite al educador la 
ubicación y detección de situacio
nes, así como una mejor definición 

· de su intención educativa y una más 
congruente realización de la misma. 
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Después que niños y 
docentes deaden trabajar con una 
situación didáctica, el maestro la 
ubica en la unidad correspondiente. 

Hay varias razones que · 
explican la flexibilidad de las. 
unidades: una de ellas es que sólo el 
maestro sabe cuando es necesario 
tomar una situación djdáctica 
relacionada con la salud, con la 
naturaleza o con cual~uiera de las 
otras unidades para dar respuesta a 
un interés de los niños dentro del 
contexto de lo que en su comunidad 
acontece. Otra razón, es la necesidad 
de dar continuid~d a la experiencia 
y renovar el int~r'és por alguno de 
los temas a traves de un enfoque 
distinto al ya tratado. 

Debemos tener cuidado, 
precisamente, en no romper la 
continuidad de la ex~riencia y 
evitar respuestas inaaecuadas a los 
intereses ae los niños bajo el 
pretexto ~e que podemos usar 
cualqUier situación de cualquier 
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unidad. Es necesario cuestiona.'"Itós 
en cada cambio de aituación did!cri
ca si realmente surge como conti
nuación espontAnea de la anterior. 

3. SmJACJONES OIDA_p1CAS 

Considerando que el desa-· 
rrollo individual y social del~ 
colar indígena sólo es posible en la 
medida en que parta de sus expe,
riencias, es necesario organizar el 
trabajo escolar cotidiano de tal 
manera que el nii\o pueda vincular
las con los nuevos arrendizajes en 
un ambiente natura y significativo. 

Las situaciones di~dicas 
son propuestas de acción que 
parten de la vida cotidiana y que 
responden a los intereses del nido, 
d~ndole oportunidad de que sea él 
quien elija lo que verdaderamente 
desea hacer. Lo anterior contribuye 
a mantener el interés y la p<l!ticipa
ción del nii\o en la realización de las 
actividades integradoras que 
conforman la situación didáctica. 

Las actividadea integrado
ras son acciones concretas de la 
Yida cotidiana que se desprenden 
de la situación did.ictica; están rela
cionadas entre sf y poseen una 
intención educativa, involucran toda 
la personalidad del nii\o y permiten 
continuar en la escuela lo que vive 
en la comunidad. 

La intención social~ora 
del J'!OSTama nos lleva a la necesi
dad de encauzar progresivamente el 
trabajo individual del nii\o hacia 
finalidades colectivas del grupo. Por 
esta razón, se propone la realización 
de actividades que tengan su culmi
nación en un beneficio grupal en el 
que cada miembro colabore indivi
dualmente. 

Al inicio del afto escolar,· 
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puede resultar dificil planear una si
tuaci6n didáctica con los niños, en la 
que entre todos definamos nuestro 
fin y podamos proponer las activi
dades integradoras con las cuales lo 
lograremos. En ese período inicial 
a>nviene dar m•is oportunidad al 
nii\o para elegir y planear sus 
activtdades individuales, a partir de 
las cuales puede lleVarse a cabo el 
proceso, que generalmente es 
espontáneo, de aproximación al 
trabajo en equipos y al trabajo gru
pal. 

Por esto, lo más probable 
es que las primeras situactones 
didácticas que se trabajen, sobre 
todo con los nii\os mas pequeños, 
sean de corta duración y que se 
vayan haciendo cada vez más largas 
segt.ín lo ~rmitan los intereses y las 
posibilidades de los niños para 
planear y prever progresivamente a 
plazos máS largos. 

El trabajo a partir de 
"situaciones" requiere de una 
participación activa y consciente por 
parte del maestro, pues dentro del 
ambito escolar él P.roporciona 
5eS':lridad y estabdidad emocional, 
es el maestro quien en {'rimera ins
tancia, organiza el ambtente físico y 
afectivo áel niño durante las horas 
que está en la escuela. 

Animar al nifto a actuar y · 
tener inidativa para organizar sus 
actividades no quiere decir que 
deba dejársele !Kilo para que "haga 
lo que quiera", "como qUtera" y 
"cuando quiera". El maestro 
también áebe propiciar la participa
dón de todos ros niftos, pnncipaf
mente de aquellos que presenten 
problemas de comportamiento. El 
trabajo partifipativo mal encauzado, 
se presta muchas veces a que sólo 
algunos nif\os del grupo sean los 
que propongan y deci,Oan lo que se 
va a hacer y los demás se ajusten a 



eso. Es importante propiciar que 
todos los niños expresen sus iaeas, 
así como procurar que se escuchen 
entre ellos. · 

4. COMO SE CREAN NUEVAS 
SITUACIONES DIDACllCAS 

Al mencionar la. manera de 
desarrollar las unidades, hemos 
indicado cómo se selecciona una 
situación y la forma de ajustar tanto 
su enunciado como su finalidad 
educativa. Tomando en considera
ción esas indicaciones, a continua
ción veremos qué hacer en caso de 
que en las unidades no encontre
mos una situación adecuada para la 
realización de alguna de nuestras 
acciones relacionada con el Proyec
to Anual y con los intereses del 
grupo. 

Para crear una situación, 
es necesario que, a partir del fin que 
persigue el grupo, se defina una 
acción general que reúna el interés 
de todos los niños. Se podría pensar 
que '1os transportes", "nuestro 
cuerpo", "los animales", son situa
ciones, pero en realidad son temas 
que muchas veces no propician una 
experiencia real y significativa para 
el niño. Pensemos en las experien
cias que podrían surgir alrooedor 
de esos temas y su relación con las 
Lineas Curriculares. Por ejemplo: 

• Cuidemos a los. animales. 

• Escenifiquemos un cuento en el 
gue los personajes sean anima
les. 

• Vayamos al campo. 

• Montemos en caballo o en 
burro. 

• Aseemos nuestro cuerpo. 

Son experiencias que 
~ten una interacción con el 
objeto de conocimiento, y que 
además pueden ser orientaaas 
socialmente con la ayuda de las 
Líneas Curriculares. Definen 
claramente el propósito del gru,P? 
y_ pueden contener diversas activi
dades integradoras, evitándonos 
caer en sólo·'lina plática, una 
lámina o una actividad de 
expresión gráfico-plástica para 
conocer algo. 

Esto no significa que 
para apoyar_y para complementar 
nuestras acctones no podamos 
mostrar ilustraciones, ni pláticar 
sobre ello, pero será sólo un com
plemento y no el punto de partida 
·para nuestra acción. Asimismo, 
tampoco estamos diciendo que ya 
no vamos a dibujar, o a modelar, o 
a recortar, o a elaborar trabajos 
que han caracterizado a la institu
crón preescolar; estos serán un 
medto para llegar a un fin y no un 
fin en st mismos. 

Por eso "cuidemos ani
males" no deberá limitarse a 
dibujar con crayolas un pollito, o 
armar un perrito de carton, para 
continuar el día si~ente pegan
do plumitas de papel de china a 
un canario, etc., sino alimentar 
animales vivos, asear su vivienda, 
atender sus enfermedades, 
proteger sus crías, aunque 
tambtén podamos hacer dibu~s, 
recortes, modelado, con relacrón a 
la experiencia desarrollada. 
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Es neces.ario enfatizar 
que para toda Situación Didácti
ca se·espera una relación con la 
comunidad, ya sea que venga 
hacia no~otros o que nosotros 
vayamos.a ella. 



Unidades Programáticas(*) 

A. Unidad: Et11p11 d8 Ambimt11d6n 

FINAUDAD 

Es importante que el maestro bilingüe considere que el niño al 
ingresar a la institución preescolar vive la primera separación de su mundo 
familiar, lo cual tiene como consecuencia un desequilibrio en su vida afectiva 
y social, que puede repercutir en la formación de su carácter y ~rsonalidad, 
si no se tienen ciertos cuidados. El niño se enfrenta a una situación extraña, 
donde el ambiente y las personas le pueden ser desconocidos, por lo que él 
expresa generalmente ansiedad, inseguridad, agresión, rechazo, etc. Estos 
com~rtamientos pueden presentarse también, aunque en menor S!ado, en 
los mños cuando inician un nuevo ciclo escolar; ocurre un cambio oe maestro, 
asiste a un nuevo plantel o se incorpora después de una ausencia prolongada. 

Facilitar la ambientación del niño, es responsabilidad del maestro, lo 
cual puede lograrse a través de situaciones didácticas que le permitan vivir 
esta nueva realidad, familiarizándose con las personas y sus funciones, así 
como con las instalaciones y los materiales. 

OBJETIVÓ ESPECIFICO 

Propiciar la ambientación del niño a la escuela,. favoreciendo su 
acercamiento e interacción con el espacio físico, los recursos materiales y las 
personas de la comunidad escolar, lo cual lo llevará a una paulatina toma de 
conciencia sobre ~us ~erechos, responsabilidades y compromisos que implica 
esta nueva expenenaa. 

CONTENIDOS 

Es importante tomar en cuenta que el contenido es un elemento 
didáctico que dá significado a las acciones del nii'l.o; en esta unidad, dichas 
acciones están encaminadas a lograr de la manera más agradable y natural, la 
ambientación de los pequef\os ar centro preescol~r. Por ello, los contenidos 
que se prop~men deben ser considerados como un primer acercamiento a esta 
nueva realidad a la que el niño accede, y ser manejados de tal forma que 
satisfaga sus necesidades e intereses individualet> y sean acotdes con su expe
riencia previa. 

(") &te apartado incluye ocho unidades programáticas. Aquí se desam>llarán las dos primeras, a 
modo de ej4:mplo, tal como aparecen en el docwnento original. De las restantes seis se indicarán 
los conterudos oorrespondientes a las situaciones dilücticas que involucran. 
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SITUACIONES DIDACllCAS 

: ~::::::s::::~=~~~:~;~~:~~~::·:l··~~:,~Jéj~J:::•=•,:=::::.;:}.:::;:¡:;.¡,::::.:¡::::: 
.·,V,isitem~s a ~~estro~.~mp~rte~sqq~-~4:~is~~~ a 1~-~é~~ .=::;~}:_::.=:: ::: 

. . ._ ' ::. :~~::-: :. -::);--. . :._.:_:.:_;:;::\(,":;;;:· .. ·· :_. :· ·.-: . ·:. _:· _:::: ·:-. 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

Para apoyar la efectiva ambientación del nit\o al centro de educación 
preescolar indígena, el maestro debe propiciar su participación desde el 
micio del cido escolar por medio de situaciones de ap.rendizaje en las que el 
niño explore, descubra, conozca, interactúe y se familiarice con su nuevo 
entorno y que responda a sus necesidades e intereses. 

De la conciencia que el maestro tenga de la proyección que encierra 
esta etapa, sentará las bases que posibiliten la mejor formáción del nif\o. 

Con esta unidad, se inicia a los niños en el trabajo grupal y organi
zado, en un ámbito de interrelaciones nuevas ~ra él. Por esto, será importan
te que el maestro considere que, a través de la planeación, realización y 
evaluación de las situaciones didácticas, tendrá que orientar las acciones que 
se realicen, de manera que se vayan estableciel)do con la participación de los 
niños y la comunidad, las formas de convivencia y las normas y reglas que se 
van a considerar a lo largo del trabajo cotidiano. · 

Aunque al principio la participación d~l pequei\o sea limitada, el 
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maestro debe propiciada, aprovechando entre otras opciones la imitación, 
característica del desarrollo del nifio en esta etapa; interactuando el mismo 
como un miembro más del grupo; con una actitud democrática y de respeto 
hacia las sugerencias y acuerdos propuestos por la colectividad; sin perder 
de vista la individualidad y el propio ritmo de cada uno de sus educandos; 
ofreciendo el espacio necesano para que los nifios, en una primera instan
cia, se conozcan entre sí, para posteriorm~nte participar en forma espontá
nea y creativa; utilizando en tóda su riqueza al juego como el método natu
ral para propiciar su intervención en las situaciones didácticas. 

Por otra parte, la función socializadora de la escuela requiere que 
desde este primer momento se busque el ace~amiento del niño con su 
comunidad, familiarizándolo gradualmente en la problemática que afecta su 
entorno inmediato; cabe hacer ltincapié que en estas visitas y reuniones se 
establezca verdaderamente una interrelación con los miembros de la 
comunidad. No se trlltll aquí tk que el niño conozctl físicRmente que hlly una 
tiendll o unll escuelll primllrill, sino que entre en contacto directo con ltls 
personas que le dan significRción socilllll ese comercio o a esa institución. 

Todo lo anterior, va a consolidar el proceso de ambientación del 
niñ.o al Centro en un marco de respeto, democracia, cooperación, aceptación 
y convivencia armónica que le brindará un ambiente que proP?rciona en el 
niño un estado de seguridad, confianza, iniciativa y cooperación para 
impulsar su desarrollo. 

Dado lo significativo que resulta el paso del hogar a la escuela, la 
colaboración de los padres de familia es imprescindibfe para una fonna
ción completa; la participación de éstos en las situaciones didácticas debe 
ser permanente, tanto en esta unidad como a lo largo del afio escolar, de 
forma tal que la misma se refleje en diferentes aportaciones, no sólo de tipo 
material sino en intervenciones directas en todas las actividades formativas 
del nifto, haciendo del vínculo hogar-escuela una determinante del acto 
educativo. 

B. Unidad: Los juegos que jugamos 

FINALIDAD 

colar. 
El juego es la actividad básica, natural y espontánea del nii\o prees-

En la época actual, como resultado de la influencia de los medios de 
comunicación, los niftos han cambiado los juegos tradicionales y colectivos 
por juegos individuales que, generalmente, provienen de culturas ajenas a la 
propia. 

Hay comunidades donde el radio de acción de los medios de comu
nicación o el comercio logra efectos contundentes en el cambio de juegos 
tradicionales, sustituyéndolos con juguetes mecánicos que propician fa pasi-
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vidad, la violencia y el consumismo; se obserVa una pérdida de aprecio a 
nuestros juegos, cantos y rondas tradicionales, así como de ju~etes pro
pios, siendo necesario rescatar y conservar todos éstos, ya que tienen más 
correspondencia con nuestra naturaleza, nuestra historia y nuestra vida 
cotidiana. 

Así, el propósito de esta unidad es destacar el juego como la activi
dad principal que le dá al niño la opnrtunidad de recrearse, disfrutar, diver
tirse, desarrollar todas sus capacidades, estimular su,ima~ación y su crea
tividad. Asimismo, a través del juego, asimila los valores y las normas de 
convivencia social y moral de su ~po de pertenencia que lo van preparan
do para su vida adulta. 

Al practicar los distintos juegos, el niño tiene la oportunidad de 
manifestarse individual y colectivamente. Al ocupar un papel dentro del 
grupo, propone, acuerda y respeta reglas y desahoga sus tensiones, aprende 
a relacionarse con los demás, desarrolla su pensamiento, resuelve proble
mas, descubre las cosas por si mismo. Los }.legos lo acercan al mundo de 
los adultos y le proporoonan el ejercicio físico necesario para su desarro
llo. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Con esta unidad, se pretende que el nii\o disfrute del juego como 
una actividad natural y espontánea, ~r lo 1ue es importante que el maestro 
valore la acción pe<!agógica de la actividad údica y promueva el rescate y 
preservación de todos aquellos juegos, cantos y rondas tradicionales pro-
pios de su cultura. · 

CONTENIDOS 

En esta unidad se dá relevancia al: 

• Rescate y preservación de los juegos tradicionales. 

• Realización de juegos organizados, libres, cantos y rondas. 

• Participación en dramatizaciones de. la vida cotidiana. 

• Elaboración de juguetes con materiales propios de la región. 

• Recreación colectiva en espacios abiertos. 

• Identificación con los valores y costumbres de su com~idad. 

110 



. . 

SITUACIONES DIDACfiCAS SUGERIDAS 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

No hay que ol\idar 9ue el juego es el fundamento de todots las 
actividades que se realicen daariamenie co~ los niños, por lo 9ue es conve
niente que se tenga un repertorio variado de juegos de su región y de otras 
regiones del país. 

Es recomendable invitar a los padres y vecinos para que enseften 
cuentos, poesías, ju~s, cantos y rondas; tambtén para enseñarles los que 
sabemos, lo cual abntá un intercambio provechoso para rescatar aquelfos 
juegos tradicionales que se han dejado de practicar. 

Es necesario que los niños participen en la planead6n, realiz.tdón y 
evaluación de todas las actividades, dándoles oportunidad de que suSieran y 
opinen cuáles son las más interesantes y atractivas, marcando su propto ritmo 
y orden al desarrollarlas. De esta manera, el nif\o adquirirá confianza para 
mtervenir libremente y se favorecerá su autonomía. · 

Se recomienda salir frecuentemente a la comunidad, poner a los 
nif\os en contacto con la naturaleza y disfrutar de ella aprovechando todas las 
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experiencias que de ésta provengan. 

A partir de estas visitas o paseos, los nif\os podrán representar 
~uellas actividades que les atraen y les son significativas (lo que hacen 
los animales, cómo se trabaja en la tienda, lo que hacen sus padres, etc.). 

Es im_P-Jrtante aprovechar el material y las técnicas de la región, 
para que los mños elaboren sencillos juguetes en colaboración con sus 
padres y su maestro, así co~o reunir diversos materiales (ropa, utensilios, 
máscaras, accesorios, etc.) que les permitan expresar su inventiva y creativi
dad. Los juegos grupales propician que los runos cooperen y se presten 
ayuda. . 

Podemos solicitar la participación de los padres y vecinos para la 
elaboración de materiales complementarios y para la reafización de situa
ciones didácticas elegidas por los niftos, favoreciendo con ésto una relación 
estrecha entre la escuela y la comunidad, logrando así un intercambio de 
experiencias y conocimientos. 

Se su~eren juegos libres, o~anizados, rondas, juegos de construc
ción, de imitaoón de actividad motrtz,juegos antiguos, etc., así como la ma
nipulación libre de ju~etes y objetos en espacios amP.Iios, de herramientas 
apropiadas que no 1mpliquen algún peligro para el nif\o. 

Con la invención de cuentos, poesías, cantos, juegos y rondas sen
cillas, el nif\o podrá expresar su creatividad e imaginación. Jugando, el nifio 
adquiere y organiza una serie de experiencias que generan conocimientos 
en forma natural, sin necesidad de que se planteen actividades específicas y 
fragmentadas o aisladas, que rompan la continuidad de la situacion didácti
ca. 

El recreo debe ser motivo de gr~tn Rtención por p~trte del m~~estro, 
p11r11 que cumpl11 con IR fin~tlid~td de propiciRr s11no esp11rcimiento 1J . 
socillli:ución, por lo que procur~trá observ11r el j iU!go espontáneo de los · 
niños p11r11 conocer sus formt~s de rel~tdón. 

No se deberá olvidar el reunirse con los niftos para hacer comenta
rios sobre las actividades y los resultados de las mismas, registrando 
aquellas situaciones didácticas y actividades integradoras que surjan en la 
práctica docente. 

En las situaciones didácticas como "Juguemos a la qtsita, la comi
dita o la tiendita", o '1nventemos cuentos, poes1as, rondas, cantos y jue
gos", cada uno de los elementos que se enumeran es sugerencia para ser 
tomada en cuenta en forma particular. As~ por ejemplo, jugar a fa casita 
implica una serie de actividades inteS!éldoras que conducen a la mejor 
realización de la situación, como pueiie ser: vis1tar una casa, construirla, 
planear el juego, etc. 

C. Unidad: Nuestras f~tmiliRs 
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SITVAOONES DIDACI1CAS 

D. Unidad: NuestNs trRdiciOfU!s y costumbres 

SmJACIONES DIDAcriCAS 

; .. :;:·: 
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~~l~~••n~~~~J~::;~!l~~ 

.-... 

E. Unidad: El Tr11b11jo y el Am 

SITUACIONES DIDAcnCAS 

• Visitemos a miembros que~Iíílri:a~c:ÍadE!$ artísticas en la 
comunidad. ==· ,, ·/<: '>'':'::=: .,,,,,,.=.· . · ··=· '··==='·= 

··':···-· 

• Colaboremos en lOS:trabajos_dé, _~~rn~dad. 
,•. .·.·· ·.· ··.---::-:_:;:.--:-·. ·.· ·.·:-:-:-:-:;:;;: 
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• A}'udm\os" ntiés~·p;.tpá;ciiª·(.fu~~;;.) ;;;•···· 
• ~ábotetn~s objet~ útil~p~ g:~;~~: o cornunidad. 

• Co~boremos ~pié\1\do tihestra!~~J.~da~·: 
.. ; AyudeirÍos a p~pa;.J aÍún~t~;_¡::::¡_:i¡ .. ¡ :_¡:¡:¡.·.::.• : .. 

• Hagamos música con nuestro.~. ·· 

• aintemos canciones de cuna, ~Q~~es,.et_c ... 

. -, -:·;:::: )~::.:. :::>-·· 

F. Unidad: lA Nt~trmlleui 

SITUAOONES DIDACTICA.S 

G 

>:: .•. ••. C~d~os a .los~~~ i : : ¡:!it·i!_:::if! . 
• Cuidemos a las plantas.; .: ··· ·• :i\•\t 

•Cuidémoselagua;. .-.·. ?:·:::}::;:: ... ·:: ._, · ... 
• Participemos en la reforestación d~.ffl:·~omunidad. . • 

• Hagamos nuestro huertO u h.ó~li~\ \ .... ·:}.::. 

• Preparemos alimentos naturales~ :.}: : .• 

• Aprov~hemos lo que la natti~:J'l~~ri&ece. · 
: • Elaboremos ir:tStnnnentos .musicai~:<:on ma~deia naturaie:za;. .. . ·: . 
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... . ·.·.-.:.:)..:=:: .:;::.{ __ ::.:·::·~:-;·.:-.:::.::·: :::·(::· . 

G. Unidad: Nuestra salud 

SllUACIONES DIDACI1CAS 

-. . if~ri.o;··&e ~r•:-::_;. ··::-.::::::·: .•. -:":·~¡;::.:;.:: ..... -•• :.: ...• ••:·:.·:·:·: .. , .... 

• .Participemos en una convive# da dep<!rtiv.L . 

• Seleccione~~ y ereparemci~ ~Uk~n~ :nu~~~o~, aproVécháncii>-1~ . 
. recursos pn;>ptos.aeJ~~murudadp t"eg~ól\; :• . . · .. 

-~ . --- -~- -· .. 

~J~m¿s ... , (a ·ta ro~¡Jita~~I ceiltrtl:de~ud, á la.'cUníca, da 
e ermera, etc.) . • . · • . ·:.=: __ , .·: ... · .. · ··: • . . . . . ·• ·· .. 

·· • Ayudemos a nueStra~ mam,ás. ~elasm de la ~sa y ia 'ropa. 

• lnve5tiguemos y. pa.rticiperlld~ ~~pá~as ~~tra .los anim~l~ qu~ 
.. nos dañan. . · .. · ........ ...... . :.::;:=:t••.:..-:·:_- .::_ ·,:::: ·,. . :···. .. • .. , ......... ·• · . .:".· ···.:··.,:::-. 

• · • ·Visitemos las ínstatactci.hes:triédúils de:nu~ltomunid!ld; . ·· 

· ....• : ::=::::::=:~:::1t~:d~!;:~ ". : 
comunidad. · · .. · · · · · ... 

. . . . : :.;:: :->.:· . :=:::::\:: ·::;:'"" .;:::_:: .. ..•· /·-:::::::~): :·.:: :: 

· • Participemos en cam~'de s'aiu'd e higie~e. · .... ' 
• RecotectemO$ y senÜli'emÓspOO\~~jt\ed~i~(J:$!'•. :' 

...... . ·.--·.·--·- - -·-:- -:· :-:·. 

.... _:; ·-;-

··::;:::.-·· 
.:::''· 

:::::·:·· 

. . 

• Colaboremos en la limpi~ de nUestra comunidad . . .·: -

• Mantengamos limpia nuestraescueta..:: . · .• 
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H. Unidad: Los niños de Mhdco 

SITUACIONES DIDACll<:;AS 

Ejemplos de situaciones didácticas (•) 

En esta parte del programa, se presentan seis ejemplos de situacio
nes didácticas, tomados de diarios de campo de maestros que intervinieron 
en la investigación participativa, a través de la cual se experimentó la 
Propuesta Curricular de la Educación Preescolar. Dicha investigación, 

(")En este apartado, el t:h:wnento orifPllal presenta seis situaciones did~cticas. Aguí se desarro
llarán tres de ellas, tal como aparecen en ilicho Documento. De Las :e&tanb.<s, se tndicarán solo sus 
nombres y la unidad programática con las cuales se corresponden. 
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según fue expuesta en la presentación de este documento, constituyó el 
medio para recibir la experiencia de los educadores en servicio y enriquecer 
con ella el programa. 

El propósito que se persigue con IR inclusión de los ejemplos, es 
orient11r 11l educt~dor del nivel preescol11r respecto 11 l~ nllturaleza de la acción 
educativ11 realizada a partir de situt~ciones diddcticas. 

Los ejemplos muestran diferencias que permiten advertir matices en 
la realización de las situaciones, en cuanto a duración, forma de iniciarlas, 
alcance, relación con la comunidad, etc., variantes que dependen no sólo de 
las posibilidades de cada educador, sino de las condiciones del grupo escolar 
y de las circunstancias sociales, económicas y culturales de la comunidad. 

Cada ejemplo comienza con dos referencias básicas: la unidad 
trabajada, la(s) situación( es) didáctica(s) y el tipo de comunidad en la que se 
realizó. Después se presenta el ejemplo propiamente dicho y, finalmente, se 
hace la valorización del mismo, destacando las líneas curriculares involucra
das y los procesos de desarrollo que se estimulan. Se trató de respetar, .cuanto 
fue posible, el estilo propio de redacción de cada educador. 

Las situaciones no deben tomarse como modelos ni como 
recetarios; esto sería una contradicción al espíritu del programa, que es de 
respeto y estímulo al trabajo propio de cada educador y áe preocupación por 
realizar la labor educativa según las circunstancias de cada comurudad en 
particular. 

A Unidad: El Trt~bt~jo y el Arte 

SITUACION DIDACfiCA: Colaboremos en los trabajos de la comunidlld. 

Consulté el Registro de Acontecimientos y Problemas de la Comuni
dad y el Proyecto Anual para darme una idea de lo que podría realizar con 
los niños; me dí cuenta que en este momento, en nuestra comunidad se vive 
un acontecimiento muy un portante como es el cultivo de maíz. 

Lunes. 

Inicié un diálogo libre con los niños y me dí cuenta que su interés 
era el trabajo que estaban realizando sus papás en ese momento; les p~té 
quién de ellos sabía como estaban trabajando sus papás, uno de los nif\os dijo 
que en su casa estaban sembrando. Sergio propuso c¡ue mejor fuéramos a ver 
y a platicar con su papá, quien estaba preparando el terreno para sembrar. 
Teresa dijo que su abuelito po<iía plattcarnos sobre la siembra de frijol y maíz; 
otros nif\os sugirieron que podíamos predirle al director de la escuela 
primaria un pedazo de terreno en donde pudiéramos sembrar. 

Viendo el interés del grupo, decidimos visitar al abuelito de Teresa 
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para_conocer el proceso de la siembra del maíz y de paso visitamos al papá de 
:sergto, a quien fe pedimos que nos aceptara una observación sobre el trabajo 
c¡ue él estaba realiZando; el señor dijo que en ese momento no podía, pero que 
le explicaramos el motivo. Después de platicarle, nos sugirió que mejor re
gresáramos al otro día, aceptamos su proposición y nos aespei:limos para 
regresar a la escuela. En el salón acordamos llegar temprano para realizar la 
visita. 

Martes. 

Recordamos que teníamo~ que visitar al señor que nos invitó a 
observarlo y nos orgam..zamos para asistir. El señor ya nos estaba esperando 
con un racimo de pfátanos para invitarnos y platicamos cómo se prepara la 
tierra para sembrarla, cómo se quema la basura, procuarando no afectar 
algunos arbustos que sirven para que en ellos se enrede el frijol; también nos 
dip cuántas semilfas se siembran en cada hoyo, que son de 4 a S maíces y 1 
frijol con una distancia de 80 cm. de largo por 90 cm. de ancho por surco; nos 
diJO que a los 20 días de haber sembrado, si no ha brotado lo que se sembró, se 
deben sembrar nuevas semillas; posteriormente se labra la milpa y se vuelve a 
aterrar para que su desarrollo sea efectivo. 

Cuando la milpa echa espiga o flor, se despunta por dos razones: 

- Para que el fraile• no se coma al jilote. 
- Para que el maíz llene mejor, de no hacerlo queda vano ... 

El señor nos ensei\6 cómo se siembra, para luego regresar a la 
escuela, donde comentamos lo observado; niños y maestro acordamos que era 
necesaria una práctica de cultivo. Al director de la escuela _primaria se le pidió 
un lugar para la parcela, nos dijo que frente al salón lo podíamos hacer. 

De regreso al salón platicamos sobre las actividades que haríamos al 
siguiente día, nos dimos cuenta que necesitábamos herramientas para prepa
rar las "varañas"; Micaela traería los cerillos ~ra quemar la basura, y fos que 
pudieran traer herramientas, dijimos que ayudaríamos a quitarla; además, 
acordamos invitar a uno de los señores del Comité de Educación para que nos 
ayudara a trabajar; de esta forma planeamos las actividades para mañana. 
Antes de irnos, Pedrito mostró un dibujo de un árbol que había hecho, 
algunos niños sugirieron que también harían un trabaJO parecido para maña
na. 

Miércoles. 

Al inicio de este día recordamos que habíamos quedado en traer las 
herramientas, pero antes el grupo quiso cantar "El campesino". Revisamos las 

(") Una de las plagas que ataa a la milpa cuando empieza a jilotear, se oome los granitos tiernos; son 
insectos que se introducen por la ca"bellera de los elotitos. 

(")Cuando una mazorca no logra desarrollu.e perfectamen~; es decir, que el elote cuenta oon muy 
pocos granos. 
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herramientas para el trabajo del día, y como Sergio no consiguió el azadón, 
Mario nos prestó uno que su papá se lo arregló exclusivamente para él, sali
mos al campo y comenzamos a trabajar; yo removiendo la tierra r.los niftos 
cortando varas, recogiendo y quemando la basura; más tarde rec1bimos un 
n.'Cado del director, en donde nos decía que el día de mañana vendría el 
Presidente del Comité de Educación para trabajar con nosotros. 

Después pasamos al salón e hicimos un dibujo como el que nos 
mostró Pedrito el día de ayer; posteriormente, un ejercicio para relajamos y 
con un canto nos despedimos, quedando en continuar la preparación del 
terreno al siguiente áía. 

Jueves. 

Con la presencia del Presidente del Comité, nos trasladamos a la 
parcelita. Trabajamos durante un rato, quebramos terrones de tierra, 
JUíttamos basura y la quemamos, dejándola lista para sembrar al día si
guiente; regresamos ai salón y comentamos lo que debíamos de hacer, el 
seftor dijo que la semilla para sembrar debe ser seleccionada y que él mismo 
nos regala na un '1itro" áe semilla de maíz; ai$U!'os niftos se comprometie
ron a 1\acer un palo con una punta que servina de chuzo• para sembrar y las 
niftas traerían unas semillas <le frijoL Después de haber planeado las 
actividades, así como la forma de conseguir los materiales para mañana, 
acordamos que haríamos el dibujo sobre los lugares que habíamos recorrido 
en los días anteriores; a los niftos que dibujaron un árbol se les prestaron 
pinturas para que lo iluminaran; después entonamos un canto y nuevamen
te los niftos y yo recordamos las actividades a realizar para maftana, así 
como los materiales que usaríamos. 

Viernes. 

Recordando las actividades planeadas, nos reunimos para ver 
quiénes consiguieron el material necesario para este día; el maíz lo regaló el 
Presidente de[ Comité de Educación y nosotros conseguimos los punzones 
para sembrar, teniendo todo esto, hicimos un simulacro de siembra, en 
<Ionde yo "hacía un agujero" y los niños contaban maíces y un frijol por 
hoyo hasta comprenáer totalmente la forma de sembrar. Nos trasladamos al 
campo y de esta forma sembramos nuestra parcela. 

Después fuímos al patio a recordar las actividades realizadas, en 
donde dijimos que fueron buenas las orientaciones del abuelito de Tere y las 
demostraciones del papá de Sergio, así como la ayuda del C. Director de la 
primaria y del Presidente del Comité de Educación, ya que gracias a ellos 
fue yosible la siembra de nuestra parcela; ahora sólo esperaríamos que el 
matZ naciera para continuar con las actividades siguientes. 

Después del descanso jugamos y cantamos para regresar al salón y 

()Una de las herramientas que utiliza el campesino para efectuar la siembra. Se conforma de una 
~rte metálica y una de madera. 
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planear las actividades para la siguiente semana. 

VALORAOON 

Antes de abordar la situación didádi~ el maestro recurre a su 
registro de acontecimientos f problemas de la comunidad y al proyecto 
anual; en ambos aparece ~strado-"Temporada de Siembra". 

. Conversa con los nif\os y juntos planean día con día lo que van a 
hacer y cómo lo van a realizar, previniendo los recursos materiales que van a 
necesitar para el éxito de la situaqón didáctica. El maestro se auxilia de los 
padres de familia, autoridades escolares y comanales para realizar las activi
dades integradoras que, además de contribuir al desarrollo armónico, permi
ten vincular las experiencias que los niños viven en su hogar con las de la 
escuela, pues se retoman las enseñanzas de los miembros de la comunidad, 
para aplicarlas en la práctica educativa. 

Recurre a experiencias vivas, donde el niño puede observar concre
tamente los eventos que suceden en su medio ambiente como es la siembra, lo 
cual le permite observar los distintos momentos del ciclo vital de los organis
mos vivos y favorecer el desarrollo de su pensamiento lógico (causa-efecto) . 

Las líneas curriculares que se abordaron a lo largo de la situación 
didáctica, fueron las siguientes: 

• Ejercicio de la Vida Demoaática, por brindar los espacios para que el 
grupo manifieste libremente lo que~ hacer y como lo quiere, respetan
ao fa participación individual, así como las decistones acordadas día con 
día. 

• Colaboración en el DesarroUo de la Vida Económica de la Comunidad, al 
valorar la actividad de los miembros de la comunidad como principal medio 
para producir bienes de beneficio común, como es el maíz y el frijol que 
alimenta al hombre. 

• Promoción y Aprovechamiento de la Ciencia. el Arte y la Tecnología, 
mediante la valoración de las técnicas y los cuidados del cultivo, que son 
herencia de sus antepasados y se han ido transmitiendo a través áe la 
cultura y de las generaciones. 

• Conservación del Equilibrio Ecológico, al promover en los nif\os el respeto 
a la naturaleza y al iniciar la toma áe conciencia del cuidado del ambiente 
donde se vive, cuando limpian la parcela y queman la basura, sin daf\ar los 
arbustos que servirán para enredar el frijol. 

• Promoción y Disfrute de la Rec:reación, se denota el gusto, entusiasmo e 
interés de los nif\os al participar en la planeación, realización y evaluación 
de las actividades. 

El maestro promueve actividades dinámicas y reflexivas donde el 
nif\o desarrolla su pensamiento en la solución de problemas. 
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Los aspectos del desarrollo integral que se favorecen con la situación 
didáctica, son los siguientes: 

• Se propicia la comunicación entre niños-maestro, niños-mimtbros de L1 
comunidad, maestro-niño~-autoridades eduativas, a través del diálogo y 
la toma de decisiones en el que se intercambian ideas y se adquieren com
promisos con un fin común. 

• Se favorece la psicomotricidad de los niños, por medio del ejercicio de rela
jación después de realizar movimientos de ~isión con sus manos y al 
poner en J'_1egO coordinaciones óculo-manuales y auditivo-visuales en el 
manejo del azadón, limpieza de la parcela, desmoronamieftto de terrones de 
tierra, etc. 

• Se propicia el desarrollo del lenguaje mediante la expresión libre de los 
nif\os, 

' · Con la participación de los niños en las actividades que realizan sus 
papás, así como con la colaboración de otros miembros, se propicia un marco 
de relacioRes humanas, de respeto y de estabilidad emocional. 

Se favorece al nü\o en su proceso de socialización al buscar la 
colaboración de otros miembros de la comunidad y autoridades educativas; 
además, permite al maestro compartir la responsabilidad de formar al nit\o 
acorde a las necesidades de su grupo para beneficio y desarrollo de su cultura. 

· El maestro al poner a clasificar a los nif\os 4 maíces y 1 frijol para el 
simulacro de la siembra, estimula el concepto de conservación de número. 

Los eventos se desarrollan en un timtpo y un espado específico: la 
visita, el regreso al otro día para la plática y la recapitulación de lo realizado 
en el día de trabaj?, así como los acuerdos adquiridos para el día siguient.e. 
También con el dtbujo libre se estimula su expresión gráfico-plástica y la 
crutividad al plasmar sus percepciones del mundo que los rodea. 

Por último, al final de la situación didáctica, el maestro hace reflexio
nar a lo~nifios sobre los logros obtenidos; se valora la participación de otras 
personas en las actividades, haciéndoles notar el gran auxilio que significa 
para ellos la ayuda externa, ya que sin ella no hu6ieran podido llevar a cabo 
su propósito. Lo que en este momento se realiza es una evaluación global que 
permite a los nii\os tomar conciencia de la importancia de las ensei\anzas y 
aportaciones de los adultos y el valor del trabajo colectivo. 

B. Unidad: lA Natunde%11 

SrnJAaON DIDACfiCA: Hagamos nuestro huerto. 

ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

• Limpiemos y preparemos la tierra. 
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. • Pongamos a genninar semillas de frijol. 

• Hagamos nuestro muestrario de las aemillas recolectadas. 

• Sembremos nuestra parcela. 

Como actividad se eligió salir a trabajar la parcela; se organizaron 
para excavar y quitar la hierba, mientras otro equipo y yo delimitabamos el 
terreno que nos pertenecía. 

Después del recreo, se continuó con la misma actividad, al verlos 
algo cansados les dije que si alguien nos podría ayudar, más de uno dijo que 
su mamá y entonces decidimos invitar a los papás para que al día siguieRte 
nos ayudaran. 

En el salón les e'Puse el siguiente problema ~Cómo sabríamos 
cuanto crecería nuestro friJOl? un niño dijo 'midiendo' ; entonces les dije que 
no todos los frijoles crecerían iguales, ante esto, otro niño dijo que cada quien 
mediría el suyo y yo les diría que cantidad sería, pero les hice las siguientes 
p~ntas: ¿Cómo se acordarían cuanto iba creciendo? ¿no les parece que 
podríamos apuntar?. A fin de cuentas se llegó a la conclusión de elaborar un 
registro que cada uno llenaría individualmente. Comenzamos a planur lo 
que sería bueno sembrar en la parcela, a ellos les interesó investigar, lo harán 
en su casa y al otro día se comentará en el salón. 

Se determinó traer varas ~ra delimitar mejor la parcela y traer 
nuestros botes con semillas, que habíamos puesto a germinar la semana 
pasada, para ver cómo habíañ crecido. 

Para obtener semillas para sembrar, saldríamos a recolectarlas en 
algunas casas de la comunidad. Al otro día comentamos la información que 
algunos nii'los trajeron de su casa, observamos las raíces, tallo y hojas y los 
clasificamos por tamaño, hablamos de las semillas, su forma de germinar, de 
desarrollarse, etc. 

· Posterirmente, salimos al patio para continuar trabajando en la 
parcela, los niños se oaganizaron esponüneamente para trabajar por equi
pos. Hubo un equipo que usó las herramientas, otro que limpió con sus manos 
la tierra movida y otro se enea~ de cortar las varas para delimitar el terreno. 
Durante la activutad se estimuló la cooperación. la participación y la clasifi
cación. 

El lunes salimos a la comunidad a recolectar más semillas de las que 
habían traído, al preguntarles dónde pondrían las semillas que se consegw
rían, decidieron preparar macetas con botes, con ollas y con frascos de 
plástico. Material que en la casa ya no se le da uso por tener algún orificio.o 
Algo por el estilo. 

Después les pregunté qué deberíamos hacer ~ salir, y contestaron 
que pedir permiso, asT que redactamos una solicitud y la llevamos al director 
para que nos la autorizara. 
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Al recorrer La comunidad fuimos obserrando lo que babia a 
nuestro abecledor, identificando colores, animales, etc. A cada casa J'-Or la que 
pasábamos, saludábamos y les decíamos a las personas el motivo de la visita, 
la mayoría respondía a nuestra petición de semillas. 

Al llegar al salón se anotaron en el pizarrón los nombres de las 
semillas que o6tuvimos y decidimos que se haría un muestrario de éstas y 
además se sembrarían algunas, las más fáciles de cosechar. 

Al otro dfa clasificamo.s las semillas que estaban revueltas en los 
envases. Posteriormente, me dijeron que si ya podíamos sembrar, entonces les 
pregunté que cómo lo harían, algunos exRbcaron su procedimiento. Después 
ae ésto, alguien recordó que primero hal:iían quedado de hacer un muestrario 
y ante el entusiasmo del grupo, los ec,¡uipos fUeron pasando a colocar en la 
forma que ellos querían las 5emillas, anotando" el nombre de las mismas; 
quedó pendiente para el otro día la siembra. 

Hoy, después de analizar lo que debemos hacer para sembrar, nos 
organizamos y al estar sembrando malZ se favoreció ver la distancia (espacio), 
conservación de número, clasificación y seriación, además aspectos afectivo
sociales. 

Al regresar al salón, les pregurtté ¿Qué otra rosa se come aparte de 
las verduras? dijeron que huevos, etc. ¿De dónde sale la carne? dijeron que de 
las vacas, puerros, etc, a la vez que hablamos de todo lo que nos dan los 
animales (manteca, queso, huevo, leche, etc). Les llamó la atención lo referente 
a cómo se forma el huevo y otro niño nos dijo "pues está ron una polla, 
cuando crece viene el gallo y la pisa, se enculeca y después ya tiene huevos"; 
yo agregué que podemos dejar que empolle los huevos y de ahí nacen los 
pollitos y que si 1os sacamos los podemos utilizar romo alimentos. 

Nació así la idea de criar ~llos, pero no uno, dijeron "que haya 
cuatro o cinco", averiguamos entre ellos quien tenía en su casa pollitos, y todos 
los niños se ofrecieron a traerlos. DespuéS se presentó el problema ¿Donde . 
tenerlos?, o~inaron que se hiciera un corral, se hizo una lista de lo necesario,· 
para contruírlo, p:!dúían a sus papás que nos ayudaran, fué así como surgió 
una nueva situación didáctica. 

C. Unidad: lA Na~raleu 

SITUACION DIDAcnCA: Criemos pollos. 

AcnVIDADES INTEGRADORAS 

• Hacer un corral. 

• Conseguir pollos. 

• Criar pollos. 
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Al otro día, clasificamos las herramientas y materiales que trajeron , 
para construir el corral. Juntamos los palos, (analizamos tamai\os), se clasifica
ron los clavos en distintos botes y se acomodaron en forma seriada del mayor 
al menor. Al contar con los pollitos, se habló de su alimentación que consistió 
en masa, nixtamal, maiz y alimento comercializado. 

Formamos dos equipos: los que ~án la parcela sembrada y los 
9ue comenzarán a contruir ef corral. E>ecidimos construir el corral al frente de 
la parcela. 

Al regresar al salón, vimos que uno de los pollitos se lastimó la 
patita; les p~nté ¿Con qué se cura y quién los cura cuando se enferman o 
se lastiman?, unos comentaron que su mamá los cura de varias maneras con 
frutas, como limón, tomate o hierbas machacadas. Les invité ~raque después 
organizáramos· otra salida y juntos investigáramos la manera de curarlos 
mejor, visitando a las personas que saben hacerlo. 

VALORACION 

Las situaciones didácticas antes descripta nos muestran una fonna 
de re~ expontáneamente el c.unbio de una situación didáctica a otra. 

·Demuestran que este cambio no es tajante ni arbitrario, sino que es 
en función de intereses de los nii\os y de la situación didáctica precedente. 

Asimismo, es imeortante observar que la maestra no da por termina
da la situación de cultivar la parcela, sino que intercala esta acción con la de 
cuidar pollos, dando importancia a la preservación del equilibrio ecológico 
más que a la actividad en tumo. 

La maestra aprovecha la actividad del grupo para favorecer la 
reflexión del mismo e invitarlo a dar la solución a pequeños problemas. Les 
introduce en el manejo de conceptos cuantitativos, espaciales y de ubicación 
del tiempo al sembrar y observar el crecimiento de las plantas. "Bien utilizada, 
esta observación a~da a favorecer en el nii\o habilidades que le lleven a 
desarrollar dispostción hacia la ciencia y la técnología. Al proponer la clasifi
cación de las semillas, se establece una relación lógico-matemática entre estos 
elementos que son agrupados en conjuntos . 

Las actividades como siembra de vegetales comestibles y como la 
cría de animales no solo ofrecen al niño la posibilidad de constatar ciertos 
procesos biológicos, sino que propician un acettamiento responsable con la 
naturaleza y pueden contribuir a fa colaboración en la vida económica de la 
comunidad. . 

La maestra valora las fonnas tradicionales éle cuidado de animales, 
aprovechando lo que la comunidad sabe sobre sus enfermedades y sus 
alimentos, haciendo que el niño se identifique más con las labores de sus 
padres. 
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D. Unidad: Nuestr«s fR~nilúu 

SflUAOON DIDAcnCA: Juguemos a lo que jugaban nuestros abuelos. 

E. Unidad: Nuestr«s fllmilit~s 

SflUAOON DIDAcnCA: Pidamos a nuestros abuelos que nos enseñen 
cosas que ellos sepan hacer. 

F. Unidad: Nuestr«s trt~diciones y costumbns 

SflUAOON DIDAcnCA: Participemos en reuniones donde los vecinos 
nos cuentan leyendas o tradiciones. 

DESCRIPTORES 

Currículum - EduCAción Bilingüe - EduCA
ción lndigtmll - EduCAción Preescolar -
Escuela f Comunidad - Familia / Escuela -
Plan de Estw:lios. 

Con este Plan y Programa, se intenta responder a la realidad indígena mexicana. Se dan a conocer las 
experiencias del personal bilingüe, cuerpos técnicos estatales, asesores indígenas de campo, 
diiectores de centro, supervisores de zona, jefes de zonas de supervisión y de J?!partamento, así 
como del equipo central que estuvo representado por los profesores bilingües Oliva Nava Betan
court. Hemúrua Carrillo Basilio, GUardo Barón Hemández y Raúl Martínez M. y de los técnicos de la 
Dirección General, Psic. Ma. de los Angeles Cabrera y Profr'a. Gloria González Rodríguez, todos ellos 
coozdinados por el Prof. Miguel Arrieta, asesor de la Subseaetaría de Educación Elemental. 
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PANAMA 

Diseño, Organización y Funcionamiento 
del Sistema Nacional de Bibliotecas 
Escolares como Centros de Recursos Para 
el Aprendizaje 

El Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares - SIN ABE -es una 
estructura que orga_niza la apacitación, seleccién, procesamien_to y 

ll trans{erenCUl de liz znjormación, apuyandiJ el proceso de aprendiZAJe para 
! alcanzar el mejoramiento cu.alitatiw de la educacién en los niveles 
J Preprimario, Primario y Medio. 

Este documento establece los liMZmientos generales del 
SIN ABE y las bases que sustentan la integración de la Biblioteca Escolar 
al sistema educatioo panameño, en función de la rttllidad educativa 
naci07Ull, regional y local. 

LA Biblioteca Escolar se presenta en la concepción innovadora de 
Centro de Rerursos para el Aprendizaje -C.R.A.- y como elemento básico 
para el mejoramiento de la eáuca.ción y la democratización de la enseñan
za. 
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Introducción 

El Ministerio de Educa
ción de Panamá, en su ~anente 
interés por procurar el i.:lesarrollo 
de programas innovadores que 
contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de la enseflanza y a ofrecer 
una educación más justa '/ de
mocrática, organizó un S1stema 
NKional de Biblioteas Escolares 
romo Centro de Recursos pua el 
Aprendiuje. 

Esta experiencia contó, en 
su inicio, con la Asesoría Técnica 



de la UNESCO, en la persona de la 
Doctora Peregrina de Gol\i, que 
durante un mes colaboró con el 
personal de la Dirección de Apoyo 
Docente en la elaboración del 
documento base, que orienta la 
acción y que se describe en este 
documento normativo y de organi
zación. 

El documento establece los 
lineamientos _generales del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Escolares, 
así como las bases que sustentan la 
integración de la Biblioteca Escolar 
al sistema educativo del país en 
función de la realidad educativa 
nacional, regional y local. 

La Biblioteca Escolar se 
presenta en la concepción innovado
ra de Centro de Recursos para el 
Aprendizaje, y como un elemento 
básico ¡.>ara el mejoramiento cualita
tivo de la educac1ón y la democrati
zación de la enseñanza, principios 
fundamentales de la educación 
panameña. 

El diseño del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Escolares 
se desarrolla puntualizando 
elementos rereridos a su configura
ción, estructura, funciones, caracte
rísticas, recursos, usuarios, normas, 
comunicación, servicios, productos, 
investigación, financiamiento, 
interacciones y evaluación del 
sistema. 

En lo específico, se dedica a 

los progr,¡m,¡s generQles del 
sistema, 9ue ,¡tienden llreQs 
prioritQnRS como: Organización y 
Administración del servicio; 
Formación y Capacitación del 
Personal; Promoción de las Bibliote
cas Escolares y la Lectura; Fomento 
del Libro; Supervisión de los 
Servicios Bibliotecarios; Asistencia 
Técnica e Investigación y Exten
sión de los Servicios Biblioteca
rios. 

El documento proyecta la 
ubicación del Sistema Naoonal de 
Bibliotecas Escolares de acuerdo a 
la concepción de un sistema nacio
nal y considera los aspectos desa
rrollados en el ámbito internacional 
para ese fin. 

Se establecen lineamientos 
para la integ_ración del Sistema Na
cional de Bibliotecas Escolares con 
los programas existentes, orienta
dos al mismo propósito de mejora
miento de la eaucación, a fin de ar
monizar las acciones y optimizar 
los recursos para alcanzar los 
logros esperados. 

Concluye el documento 
con la presentación de lineamientos 
para la formulación del Plan de 
Desarrollo del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares, que consti
tuirá el documento operativo 
flexible, que será adaptado en los 
niveles¡rovinciales y locales, a la 
realida donde se aplicará el 
sistema. 

Concepción y Base del Sistema Nacional de Bibliotecas 
Escolares 

El Sistema Nacional de 
Biblioteca Escolares, es una estructu
ra que organiza la capacitación, se-
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lección, procesamiento y transfe
rencia de la infonnación, que apoya 
el proceso de aprendizaje para 



alcanzar el mejoramiento cualitativo 
de la educación en Jos niveles de la ' 
educación Pre-Primaria, Primaria y 
Media. 

BASES LEGALES: 

• Constitución Política de la Repú
blica de Panamá, reformadct por 
los Actos Reformatorios de 1978 
y por el Acto Constitucional de 
19"83. ' 

• Ley 47 del 24 de setiembre de 
19"46, Orgánica -de Educación. 

. . 
• Decreto ND 19 del 5 de abril de 

1978, ~r el cual se crea la 
Dirección Nacional·de Técnicas 
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Docentes. 

• Resuelto N11 1761 del25 de 
octubre de 1963, por el cual se 
adscribe la re&f'?nsabilidad de 
la administractón de las biblio
tecas escolares a la Dirección 
Nacional de Técnicas Docentes. 

• Resuelto Nll1716 del lO de 
octubre de 1984, por el cual se 
establece el Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares. 

• Decreto N11 402 del6 de octubre 
de 1984, por el cual se reorgani
za el Banco del Libro como un 
departamentO de la Dirección 
Nacional de Técnicas Docen
tes. 



INTEGRACION DEL SISTEMA 
NACIONAL DE BIBUOTECAS 
ESCOLARES AL SISTEMA EDU
CATIVO 

El SIN ABE se integrará al 
Sistema Educativo a través ae la 
política educativa y la coordinación 
oe acciones con las áreas de Currícu
lum, Innovación, Tecnología, Plani
ficación, Administración y Supervi
sión. 

Polític11 EducRtivR: 

Son políticas del Ministerio 
de Educación propender y garantizar 
el "!9oramiento de la calidail de la edu
cacion a fin de que la sociedad pana
meña alcance su desarrollo integral 
y auténtico y democratizar la educa
ci6n para ofrecer igualdad de opor
tunidades a los usuarios del sistema 
educativo de las zonas urbanas 
marginales, rurales y de dificil 
acceso. 

El Ministerio de Educación 
se ha pronunciado (X>r la necesidad 
de articular los niveles de educación 
Pre-Primario, Primario y Medio, en 
vista de la preocupación existente 
por la baja calidad de los que 
egresan a estos dos últimos niveles y 
de los ingresantes a las Universida
des. Esta situación determina bajos 
rendimientos, repetición y deser
ción. Se considera como causa, entre 
otras, la educación verbalista y la 

falta de recursos, materiales y 
equipos para objetivizar el aprendi
zaje. 

La Biblioteca Escolar, 
innovada como Centro de Recursos 
para el Aprendizaje, constituye un 
elemento para el mejoramiento de la 
educación. Es también un medio 
para la democratización de la 
educación, ~ue permite armonizar la 
necesidad de atender un número 
creciente de alumnos, con la de 
alcanzar su desarrollo personal. 

Basado en las P,Olítieas 
mencionadas, se estableee el Siste
ma Nacional de Bibliotecas Escola
res eara garantizar la integración de 
la Btblioteca Escolar al sistema edu
cativo. 

Acorde con la política edu
cativa mencionada, mediante 
Resuelto N° 1716, se asigna a la 
Dirección Nacional de Técnicas 
Docente (Apoyo Docente) la coordi
nación del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares, viabilizándo
se la articulación del mismo, con las 
áreas mencionadas en dicho artículo 
(Innovación, Currículum, Tecnolo
gía Educativa), así como la coordi
nación de acciones con otras 
Direcciones como: Dirección 
Nacional de Educación y sus 
dt)pendenci¡ts, Dirección de Admi
nistración y Finanzas, Oficina de 
Planificación Educativa y otros. 
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11 • 1 mwollci6n EduCiltitlll: 

La Innovación Educativa se 
conceptúa como'todll.,mlcti/:4 o 
rtt:Urso que se tsúzblece ~a tnilflificar o 
sustituir un elemento ,t:ddzg6giq> par 
otro, con tl pr~sito iU rM.joNr lil 
azlidJul y tféurU la tficiencjiJ del ~ 
tducatiw. (Conferencia Iberoameri
cana de Ministerios de Educación, 
Puerto Rico, 1977} 

El Centro tk R~cutsos Jltn'll el 
Aprmtliuje (CRA) ; 

El Sistema Nadonal'de 
Bibliotecas Escolares promueve una 
Biblioteca Escolar, con(;ebida como 
Centro de Recursos para el Apren
dwje; es decir •un lt~bort~torio que 
pmniü td educt~dor y t~l educado 
~tkscurbrir los conocimientos, con 
elt~tkCJUJdo 11poyo tkl biblioüct~
rio". En esta perspectiva, la Bibliote
ca Escolar constituye un elemento 
innovador que sirve de apoyo al 

· aprendizaje y está en mepres 
· condiciones de ser considerada 

como parte de la institución educati
va, que com~ sus objetivos y 
metas, en la medida que sitve de 
apoyo al curriculum y por ende 
~1 proceso de ensef\anza-aprendiza-
Je· 

El concepto de Centro de 
Recursos para el Aprendizaje, se 
refiere al lugar o ambiente, dentro 
de un centro escolar, donde se en
cuentran y son accesibles a profeso
res y alumnos los recursos de 
aprendizaje, incluyendo una amplia 
variedad de materiales impresos y 
no impresos, así como materiales 
audiovisuales, laboratorios y equipo. 
Es un laboratorio de tra~jo, en el 
que los alumnos y profeSOres 
trabajan individuafmente ó en grupo 
y donde se disef\an y producen 
documentos impresos, audiovisuales 
y otros. 
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Olrrlculum 

El proceso de investigación 
y exr.erimentación realizado en la 
Regt6n (Proyecto Multinacional de 
Bibliotecas Escolares Y. CEA-Minis
terio de Educación Publica de Costa 
Rica, en acción conjunta con el 
Instituto lnteram.encano de Admi
nistración y: Supervisión de la 
Educación-ICA-sE), ha demostrado 
~ue la· naturaleza del servicio 
6ibliotecario escolar, está en función 
del apoyo que se brinde al desarro
llo del. Curiículum, entendiendo 
éste como el conjunto de tldiflÍdlldes 
que o'Baniza l4 esc,ula en (unción de 
los ob}ttioos de IR tdUCilCÍÓn. Se 
conceptualiza como elemento 
fundamental del planeamiento 
educativo, lo ~ue permite ubicarlo 
como uno de los aspectos que 
afectará la calidad de los pfod.uctos 
educativos. Se supera el enfoque 
meramente tecnológico del currícu
lum, que se caracteriza por privile
giar ef estudio en sí de ros elementos 
curriculares, objetivos, metodología 
y recursos. El currlculum es uiswúzza
do como un subsistema dentro del 
sistema educativo y, par tanto, su 
dinámiaz y estructura se encuentra 
fuertemerite condicionados por el 
sistema de que forma ~rte, por l4 es
tructura soéial propúz del pais y por IR 
comunidad en que se desarrolliJ. 

El Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares aprovechará 
las experiencias existentes en la 
región en materia de integración de 
la biblioteca escolar al currículum, 
desarrollando acciones de investiga
ción, planificación, desarrollo y 
capacttación en este campo. 

T~cnologúi Educt~tit111: 

El Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares facilitará el 
acceso y disponibilidad a los mate-



riales producidos y metodologías 
generadas por los Centros de tec
nología Educativa, mediante la 
distn'bución de los mismos a los 
Centros de Recursos para el 
Aprendizaje. Dicho material 
recibirá el tratamiento que facilite 
su uso adecuado, mediante catálo
gos, guías y manuales que refuer
cen y extiendan el alcance de los 
programas que desarrolla dicho 
centro. 

Promoción del Libro 

El Banco del Libro procu
rará editar, captar y hacer disponi
ble el materiaf de interés educativo 
y, asimismo, seleccionará el mate-· 
rial producido en el país y en el 
exterior, permitiendo asimilar el 
avance de las letras y las ciencias, 
de modo q_ue junto con el refuerzo 
de la identidad nacional, se logre 
cubrir el ámbito cultural. 

Pltmificación 

El desarrollo del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Escolares 
se considerará en los planes de 
desarrollo del Sector Educativo, en 
el corto, mediano y largo plazo, en 
los niveles de planificación nacio
nal, provincia[ y de centros educati
vos, a fin de garantizar la integra
ción de la biblioteca escolar al 
sistema educativo. Asimismo, se 
procurará canalizar la cooperación 
mtemacional existente en este 
campo. Especialmente, se conti
nuará con la participación en el 
Proyecto Multinacional de Educa
ción Básica (MINEDUC-OEA), en el 
período 1990-1995 y se canalizará la 
participación e integración de 
Panamá en los Programas Regiona
les de Bibliotecas Escolares como 
Centro de Recursos para el Apren
dizaje, con el propósito de asegurar 
el desarrollo sostenido del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Escolares. 

Las Direcciones Nacionales 
de Planificación Educativa y Apoyo 
Docente, efectuarán las coordinacio
nes que permitan integrar el Plan de 
Desanollo del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares al proceso de 
planificaCión del Sector Educativo. 

Administraci6n 

La estructura administrati
va del Ministerio de Educación, 
tanto en el nivel nacional como 
provincial, prestará, al desarrollo del 
Siste-ma Nacional de Bibliotecas 
Escolares, el apoyo que ~rmita 
disponer del personal y ae los 
recursos materiales y financieros 
que requiere para el cumplimiento 
de sus funciones y el logro de los 
objetivos y metas estabfecidas en los 
planes correspondientes. 

Supervisión 

El ~ceso de integración de la 
biblioteca escolar al sistema tducatioo 
requiere del seguimiento, que permita 
adecuar las co1ídiciones concretas en que 
aquel se efectuará. 

Los supervisores naciona
les y provinciales en los diferentes 
niveles, modalidades y materias, 
recibirán la información y capacita
ción que se ~uiere para considerar 
en sus actividades de supervisión, 

· los aspectos relativos a la Biblioteca 
Escotar en los que incidirá el 
Sistema Nacional de Bibliotecas 
Escolares, a fin de que la informa
ción que presten contribuya a 
retroéilimentar las acciones del 
sistema. 

Las Direcciones Nacionales 
de Educación y de Apoyo Docente,. 
efectuarán las coordinaciones que 
pci;sibiliten organizar la Supervtsión 
y recibir de ella el aporte que 
permita intróducir [os ajustes y 
medidas correctivas que requiere el 
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Sittema Nacional de'Bibliotecas 
•, 

Escolares para ale~ sus objetivos. 

Diseño del $istema Nacional de Bibliotecas ~late$ 

El SiJt~a Nacional de 
Bibliotecas Escolaree, se configura 
como una red a partir de~~~ 
riendas de Jas bibliotecas de aÚlas, 
bibliotecas innovadoras, los 
Centros de Recursos para el 

CENTROS COOROINADORES 

1- Un ~ntro CoordinRlor NRcionRl 
(CCN) 

Constituido P.Or una unidad ad
ministrativa Cienominada Depar
tamento de Bibliotecas Escolares 
(órgano de línea), adscripto a la 
Direcrión de Apoyo DoCente. A 
ese efecto, se integrará una Co
misión lnterdisciplinaria de la 
Direcrión de Apoyo Docente a la 
cual se le asignarán las funciones 
admistrativas y técnicas que se 
detallan más adelante. 

2- Die% Cefttro• Coordifllllores 
Prot1indtlles (CCP) 

Constituído por la Unidad Ad
ministrativa 'lue desigt!e cada 
Director Provmcial de Educa
ción. 
En cuanto a su o~tividad, se 
propone el desarrollo experimen
tal del mecanismo de enlaces ad
ministrativos y técnicos a nivel 
provincial con sede en las Direc
ciones Provinciales de Educa
ción, o la asignación ele un 
equipo de fuñciomfrios o de 
superyisión con la ca~dad de 
asumir las funciones ael Centro 
Coordinador Provincial (CCP). 
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Aprendizaje (CRA), los CentrOs 
Coordinadores (Nacional, l>rovit\da
les, Distritoriales o de Zona Escolar 
y de Corregimientos), que BE' • 
establezcan como Redes 'blió/ 
Centros. 

3- Centros Coordir14lo~s Distrito
riRks (CCD) o Centros Coordi· 
nado~s por ZDnRs EscolR~S 
(CCZE) 

Constituido por un centro 
educativo de cada distrito o zona 
escolar, con capacidad de 

1 
cumplir con la funciones~
ficas y seleccionado por el 
Director Provincial de Ed\D
ción. 

4- Cefttros Coordiaflórd de Cottt-
gimieflto (CCC) 

Constituido p<?r un plantel de 
cada corregimiento, propuestb al 
Director Provincial por Tos fun
cionarios res~nsables de los 
Centros Coordinadores Distrito
riales o de Zona Escolar, tornan
do como referencia cm cadá caso, 
la capacidad y disposición d~ 
cumplir las funciones se~ladas 
en er ~unto de ~e docuMentO, 
referiao a: Del Centro CoQfclina
dor de Corregimientó ((XC). 

REnES BIBUO/CENTROg 

1- El Sisle~J'a Nacional de 81bb.,. 
t~ &colua (SINAIIf!), 8ll . 
constituirá, paulatü\a.me~te. 
medio de las red~ de b · 
escolares que operatán en os 



niveles Provincial,.Distritorial o 
de Zona Escolar y de Corregi
miento. En consecuencia, habrán 
cuatro tipos de redes envolven
tes en función de la demarcación 
del territorio o de. los procesos de 
administración educativa, a 
saber: naciC>nal, regional, zonal y 
local. 

2- Redes Provinciales de Bibliotecas 
Escolares (REDEP BIBLIO/C'EN-

TROS). 

3- Redes Distritoriales o de Zona 
de Bibliotecas Escolares (REDE
DI ó REDEZO/BIBUO/ 
CENTROS). 

4- Red$ d~ Bibliotecas Escolares 
de Corregimiento (RED ECO 1 
BIBLIO/CENTROS), (ver 
gr.uico N11 1 en la siguiente 
página). 

TIPOS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Conforme las particularida
des del área en que está inmersa la 
escuela, se proponen las siguientes 

A Las Bibliotecas de Aula: 

modalidades de bibliotecas integran
. tes de una red para ~arantizar la 
· prestación del servioo bibliotecario: 

Consistirán en aquellas pequeñas colecciones de materiales educati
vos, adecuadamente seleccionados y administrados por el educador 
del grado o materia, ubicado en un sector del aula de clases. Esta mo
dalidad de biblioteca es recomendable en los casos de maestros multi
grados o escuelas incompletas. 

B. Los Centros de Recursos para el Aprendizaje: 

Son aquellas bibliotecas de escuelas primarias o secundarias que se 
caracterizan po,r: 

- Una estrecha relación con el quehacer del plantel educativo respecti-
vo. . 

- Operar como un laboratorio que permite· al edUcador y al educando, 
redescubrir conocimientos con el apoyo del bibliotecario. 

- Poseer una organización de materiales bibliográficos y audiovisuales y 
otros medios puestos a disposición de la oomunidad educativa. 

- Facilitar el proceso de desarrollo curricular, ·f!)mentand\.1 la lectura, el 
libro, la formación de una actitud científica, la ~reatividad, la comuni
cación, la recreación de los educandos y procurando el apoyo a los 
docentes en el desempeño óptimo de sus labOres escoláres. 
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(1) Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (SINABE) 

2) Red Provincial de Bibliotecas Escolares. REDEP BIBLIO/CENTROS 

(3) Red Distrital de Bibliotecas Escolares. 
REDEDI BIBLIO/CENTROS 

4) Red de Bibliot. Ese. de 
Corregimiento. REDECO 
BIBLIO/CENTROS 



El Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares, cuya estructu
ra puede ser .apreciada en el Gráfico 
1, cuenta con la asesoría de_ un 
cuerpo técnico que orienta las 
acciones hacia eflo~ de sus 

.~bjetivos. Son Corrutés de carácter 
consultivo, de coordinación y 
operativos o de trabajo, a Jos que se 
les asignan, respectivamente 'las . 
siguientes misiones y se conlorman 

1 de la siguiente manera: 

1- Comité Consultivo (CC) 

Organismo que formula la 
política del SINA BE, en concor
dancia con la política educativa 
nacional y asiste al Comité Coor
dinador en las situaciones que le 
plantea. 

El Comité Consultivo está 
inte~do por representantes de 
los siguientes organismos:. 

- Dirección Nacional de Educa
ción. 

-Dirección de Apoyo Docente, 
quien lo preside. 

-Oficina á e Planificación Educa
tiva. 

- Dirección de Administración y 
Finanzas. 

- Biblioteca Nacional. 
- Dirección de Currículum. 

2- Comité Coordint~dor (CCO) 

Organismo que formula, ejecuta 
y evalúa los planes de desarro
llo del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares. · 

El Comité Coordinador está 
constituído por los dira."ttres o 
representantes de los órganos 
téCnicos del Ministerio áe Educa
ción, responsables de las áreas 
que concurren al desarrollo del 
Sistema Nacional de Bibliotecas 
Escolares: 
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-Dirección de Apoyo Docente. 
- Direcciones Generales de 
. Primer Nivel de Enseñanza, 
Educación Secundaria, Profe
sional y Técnica, Particular, Al
fabetiza~ión y Educación de 
Adultos. . 

- Dirección General de Currícu-
lum . . · 

- Banco del Libro. 
.- Biblioteca Nacional. 
-Centro de Tecnología Educati

va. 

3- Comité de Trt~bt~jo (CI') 

·Ejecuta las tareas y actividades' 
pro~ramadas por el Comité Co
ordmador. Pueden integrarse 
con el número de funcionarios 
que sea necesario y factible. 

Estarán conformados por el 
personal técnico que requiera el 
carácter de las tareas ~pectivas. 

Inicialmente se constituirán los · 
siguientes: 

a} De Bibliotecas Escoltzres, ,corres
pondientes, por separado, a 
los niveles y modalidades de 
Pre-Primana y Media, con el. 
·propósito de estudiar y pro- : 
fundizar en asuntos concer
nientes al SIN ABE en dichos 
niveles. 

b) De investigación aplicodll al 
· SINABE 

e) De Integración al Currlculum 

d) De Normalización 

e} De Fomento del Libro 

O De Olpacitación y Actualizaci6n 
de personal 

g} {)¿, Extensión Cultural 
.. 



. FUNCIONES DE LOS CENTRO& rrollo de la política de fon,nación y 
COORDINADORES ru=cionamiento del recurso 

iJet Centro Coorrlit~~~dor N11cioruJl 
. umano que requiere. el sistema. 

,. 
(CCN) 10- Establecer criterios, instrumentos ; 

y proCedimientos específicos de 
1- .COOrdinar los recursos human~, control y evaluación del desarrollo ( 

~~teria~~ fi~ncieros,n~- _ del sistema. . .. 
nos para. e desarrollo del · · 
Sist~a Nl\c;ion-ai dé ~ibl,i,otecas Del Centro Coordin11dor frooitrcilll 
Escolares a fin de qúe toda (CCP) 
acció~ sea efis:~ y qenda [.:cia 

1- Coordinar los recursOs hp.manos, el logro d~ 1~~ m~~s_plah eadas: 

2- Ge"erai; aco.piar; aná(iiar j; materiales y financieros de la Red 
Provincial de Bibliotecas EscoJa-

evaluar documentación a minis- i'e.s. . ' . 
trativa y técl)ica referida al 

2- Generar, acopiar, analizar y . SINABE. . . , ,, · 

3-~bo~ar normas adrriin~strativas 
evaluar documentación referida al 
.SINABE y a la Red Provincial 

kara el desarrollo operativo de respectiva. 
os centros coordinadores pro-

3- <?rgánizar actividades para el vinciales, distritoriales y de co-
rregimiento. desarrollo de la Red. 

4- Establecer los ~riterios.y meca- 4- Participar en el planeamiento y 
nismos o~ativos para 1¡¡. nor- ejecuaón de programas de actuali-
malizac~ n de los procesos zación y capacitación de personal. 
técnicos del sistema. 

5- Administrar el Centro Ca tal~-
5- Determinar criterios ~ el con-

trol y evaluación de a Red Pro-
fico Nacional del SIN ABE~ • vincial de Bibliotecas Escolares. 

6- Establecer con las diversas 6-lnformar al CCN sobre los objeti-
entidades que int~n el Siste- vos y metas alcanzadas por la Red 
ma Nacion~ de B1 liotecas Es- Provincial. 
colares, métodos de consult4 y 

7- Proponer criterios para el desarro-planificación coo~tiva, parti-
cig:tiva, en funcion de las nece- llo ae la Red Provmc:W y su inte-
si ades existentes. racción con otras acciones educati-

vas y culturales de la Provincia. 
7-Su~sar los Centrus de Coor-

Del Centro Coordin11dor Distritori11l dinaci6n Provincial y sus res-
pectivas redes. (CCD) o tk 14 Zottll Escol11r 

(CCZE) 
8- Establecer prioridades en la 

1- Coordinar los recursos humanos, ejecución, ae acuerdo con las ne-
cesidades institucionales y materiales y financieros necesarios 
recursos disponibles. kj¡ra el desarrollo del Sistema de 

bliotecas de la Red Distritorial. 
,. 9- Administrar y coordinar con las 

· Direcciones respectivas el desa- 2- Coordinar y supervisar el desarro-
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llo de los programas y servicios 
referidos a laS Bibliotecas Escola
RS del respectivo distrito. 

3- Participar en el acopio, análisis y 
evaluación de documentos admi
nistrativos y técnicos referidos a 
bibliotecas escola.res. · 

4- Realizar acciones de coordinación 
interbibliotecaria. 

evaluar el desarrollo del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Escolares 
en el Corregimiento respectivo. 

2- Coordinar los recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios 
para el desarrollo del Sistema de 
Bibliotecas de la red. 

5-Coordi~r y superyisar el desarro
llo de los res~ivos centros co
ordinadores a e corregimiento y 
sus redes bibliocentros. 

3- Coordinar y supervisar el desarro
llo de los p!OSJ:amas y servicios 
referidos a las·Biblioteas Escola
res del respectivo Corregimiento. 

4- Participar en el acopio, análisis y 
evaluación de documentos admi
nistrativos y técnicos referidos a 
bibliotecas escolares. 6-lntegrar, coordinar y fomentar el 

desarrollo armónico de los servi
cios bibliotecarios escolares a 
nivel distritorial. 

7- Racionalizar la inversión de los 
recursos bibliotecarios de toda 
índole, desarrollando actividades 
en forma cooperativa. 

Del Centro Coordinador de Corregi
miento (CCC) 

1- Planificar, organizar, controlar y 

5- Realizar acciones de coordinación 
interbibliotecaria. 

6- Integrar, coordinar y fomentar el 
desarrollo armónico de los servi
cios bibliotecarios escolares a ni
vel del Corregimiento. 

7- Racionalizar la inversión de los 
recUrsos bibliotecarios de toda 
índole, desarrollando actividades 
en forma cooperativa. 

CARAC'tERISTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBliOTECAS 
ESCOLARES 

El SIN ABE reúne las características siguientes: 

CONCERTADO 

DESCENTRAliZADO 

FlEXIBLE 

Se inscribe en el marco técnico, legal y 
administrativo vigente. 

Extiende en forma progresiva el acceso 
abierto a mejores oportunidades para el 
Desarrollo Curricular, en los niveles pro
vincial, distritorial o de zona y de corregi
miento. 

La aplicación del sistema se adapta a las 
situaciones determinadas por la pro-
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. 

COORDINADO 

PARTICIPATIVO 

blemática local, estando abierto a la 
·adopción de tecnolo&as apro_eiadas a 
didla realidad y a la 1ntegraoon con 
programas existentes que respondan a 
.objetivos semejantes. 

Está constituído por un eje central y 
puntos periféricos, que coordina en 
forma permanente, para el mejor cumpli
miento de sus funciones. Su relación con 
otros or~ismos y sistemas existentes se 
basa, asrmismo, en la coordinación. 

Canaliza el aporte de instituciones y 
¡>erMnas a ruvel nacional, provincial y 
local, para mejorar sus niveles de opera
ción y apoyo al desarrollo del sistema 
educativo. 

PERFILES DE LOS ctNTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
(CRA) 

Los aspectos ~nerales que 
caracterizan la .su~sión y el se
guimiento de la evolución, o tam-

bién para la evaluación de una 
biblioteca concebida como C.R.A., 
pueden ser entre otros: 

a) Su ubicación y las dimensiones de su local: 

b) Su sistema de administración: usuarios, funciones, reglamentos, 
horario, normas de planificación, abastecimiento, control, normas 
legales, etc. 

e) Su organización: espacial, las normas y procesos técnicos que se 
aplican, sistema de comunicación, vinCulación con las otras biblio
tecas de la red, etc. 

eh) La magnitud. adecuación y actualizad6n de su habft' bibliogrifi
co: su coherencia con el cumculum, su utilización, etc. 

d) La variedad y lu condiciones de sus rec:unos audiovisuales y 
equipos educativos: frecuencia de uso, etc. 

e) El perfil y d desempeño del penonal que labora m los C.R.A. 

f) Los servicios que brinda Y biblioteca escolar: circulación, referen
cia, hemeroteca, servicios audiovisuales, reproducción de material 
asesorías en la preparación de recursos didacticos, exposiciones, 
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proyecciones, tel'Vicioa bibliomóviles, etc. 

g) La alidad y el estado del mobiliario: mesas, estantes, ficheros, 
sillas, etc. 

h) Su ambiente y decorad6n: si brinda tm ambiente propio para el 
aprendiza~, la frecuencia con que se varía, si es adualizado, etc. 

i) Su• productos: p~blicaciones, investigaciones, estadísticas, materia
les elaborados, etC. 

RECURSOS 

El sjNABE cuenta con los 
recursos existentes en el sistema 
educativo en los niveles de Prima
ria y Media y los que-se le asignan 
en materia de personal, infraes
tructura (locales, mobiliarios, 
equi~s, material l;>ibliográfico), 
sei'Vlci(,)S y fondos destinados en' 
los presupuestos correspondientes 
y lOs que se pro~ por coopera
ción internacional, 

. El ~nal del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Escolares 

debe tener formación multidiscipli
naria. 

Las acciones de capacita
ción se orientarán a que el personal 
reciba la formación aaecuaaa para 
conducir las bibliotecas escola-
res. 

Las características técnicas 
del trabajo que co~nde desarro
llar al Sistema Nadoñal de Biblio
tecas Escolares, requiere de un 
~nal con perfiles formulados 
para los distintos puestos del 
sistema. 

PERFILES D~ LAS BIBUOTECAS ESCOLARES 

Ptrfiltkl RespotaMWe de 111 Bifllio
teca Escolar 

Para determinar las carac
terísticas del responsable de la 
Biblioteca ~ow como Centro de 

Recunoa para el Aprendizaje, se ha 
consid~ado su perfil en la Ret,Ulión 
Latinoamericana sobre Biblio~ 
Escolares realizada en Lima - Penl, 
en julio de 1983 (Recomendación N11 

15). 

a- Debe ~seer la formación general suficiente para interpretar los obje
tivos y las p<>líticas del Sistema Educativo af cual pertenece, del 
Sist~ de Bibliotecas Escolares y del_organismo donde traba~. 

b- Debe terer una formación particular que le pet'!Dita detectar las n~ 
sidad~ de los docentes, alumnos y mleD\brOS de la comunidad 
educati,va y proponer alternativas de solución a las mismas. 
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e- Debe conocer el funcionamiento de los diferentes organismos del 
se<:;tor educativo y del Sistema de Bibliotecas y ubicarse en él. 

d- Debe estar al corriente de las innovaciones en utucación y estar .en 
capacidad de ap~carlas. -

e-l)ebe tener una idea de los problemas que afectan a la educación en 
sus diferentes componenetes y poder ofrecer al docente información 
que amplie su percepción al respecto y le permita la toma de decisio
nes. 

f- Debe estar en capacidad de analizar un programa educativo y unida
des curriculares, describir sus características, proponer decisiones 
que contribuyan al logro de sus objetivos y ofrecer los materiales ade
cuados a los mismos. 

g- Debe estar en capacidad de evaluar, seleccionar, adquirir y producir 
material bibliogiáfico y audiovisual, coordinar con el personal 
docente esta actividad y orientar en el uso del mismo. 

Perfil Ntrciorull dzl Bibliotectrrio 
Escolllr 

En el Seminario sobre 
Estrategias de la Integración de la 
Biblioteca Escolar al Proceso de 
Desarrollo del Currículo, realizado 
del 26 al 30 de abril de 1987 en David 
- pn>vincia de Chiriquí, se reiteró el 
Perfil del Responsable de la 
Biblioteca Escolar y se desarrolló un . 
trabajo grupal que consistió en 
presentar tres propuestas de perfil. 
La primera con dieciseis aspectos, la 

segunda con trece y la tercera con 
catorce, para que, a nivel de los 
delegados de cada escuela del 
Proyecto, seleccionaran las habilida
des y destrezas básicas que debe 
reunir el bibliotecario de una biblio
teca renovada. 

El resultado de este 
ejt:rctcio práctico en orden de selec
ctón, fue pro~ner el "Perfil del 
Bibliotecario &colar Intepnte del 
Sistema de Bibliotecas Escolares" 
(enfoque de biblioteca renovada): 

1- Estar en capacidad académica y profesional de cooperar con los 
docentes para integrar los recursos y los servicios de biblioteca con 
los programas d2 estudio y con el proceso de aprendizaje en general. 

2- Tener un amplio conocimiento sobre los diferentes aspectos relaciona
dos con el proceso de ensei\anza-aprendizaje de la lectura, de manera 
que pueda orientar las actividades, las metodologías y el uso de los 
materiales adecuados que propicien el gilsto por 1a lectura. 

3- Estar en capacidad de: evaluar, se!occionar, adquirir y ¡:>roducir 
material bíbliográfico y audiovisual (guías, materiales, láminas, gra
baciones de audio y VIdeo, etc.) 

4- Estar en permanente disposición de ofrecer a los usuarios la orienta-
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dón necesaria para la búsqueda de la información. el uso de las 
fuentes y proporcionarles Jos elementos que les permitan un uso 
autónomo de la biblioteca. 

~ Saber organizar tknicamente los materiales de la biblioteca y 
facilitar el acceso a ellos. 

6- Ser capaz de trabajar en forma ooordinada con los bibliotecarios que 
partiapan del Sistema de Bibliotecas Escolares. 

7- Estar dispuesto a crear y mantener en la biblioteca. un ambiente 
atractivo y agradable (favorable al estudio, la investigación y el 
aprendizaje) 

~ Estar atento a los cambios educativos y modificar los servicios de su 
biblioteca ele acuerdo al avance científico, cultural y tecnológico de la 
humanidad. 

USUARIOS 

El Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares está llamado a 
satisfacer las necesidades de infor-

Alumnos 

mación de la comunidad educativa, 
distinguiéndose los siguientes 
grupos de usuarios. 

a) Educandos en edad escolar que asisten a escuelas regulares en los 
niveles de Pre-primaria, Primaria y Media. 

b) Educandos en situación de excepcionalidad, que asisten a escuelas 
especiales. · 

Docentes 

Docentes de educación Pre-primaria, Primaria y Media. 

e Padres de familia y la comunidad ---u ) 
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NORMAS 

El Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares se regirá por 

1- Nonnas Técnicas 

Referidas a: 

las normas que se desarrollen con 
ese propósito en las áreas siguientes: 

-Procesos de selección, adquisición, procesamiento (clasifica
ción y catalogación}, almacenamiento, conservación, uso y dis
tribución defmaterial bibliográfico y audiovisual. 

- Centralización de procesos y descentralización de servicios. 

- Organización y prestación de servicios. 

- Presentación de. publicaciones. 

- Capacitación de personal. 

2- Normas administrativas 

- Formu1JU:i6n y transfe!encia de normas en materilz de los sistemJJS de 
planifictlción, persorial, abastecimiento, control y otras formas 
vigentes. 

- Formu1JU:i6n de normas complementarias en el marco legal vigente. 

COMUNICACION 

El Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares transfiere 
información a través de las redes 
que lo constituyen, utilizando pro
gresivamente desde los medios de 
comunicación a su alcance (corres
pondencia, teléfon.J, radio}, hasta los 
más avanzados de interacción en 
líneas, en la medida que estos 
sistemas puedan ser establecidos. 

SERVICIOS 

El Sistema Nacional de 
Biblioteeas Escolares descentrali-
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zará los servicios de modo de 
hacerlos accesibles al mayor 
número de usuarios. Empleará para 
el efecto, formas de extensión que 
permitan llegar a las escuelas de las 
zonas rurales y de difícil acceso (Bi
bliomóviles en especial). Al respec
to se ampliará la modalidad del 
"Cofre Viajero", desarrollado por el 
Banco del Libro, debiendo combi
narse otros medios y tecnologías 
que coadyuven al objetivo de des
centralización (Bibliotecas de núcleo 
base y Bibliotecas de aulas} 

Los horarios de atención 
deben ampliarse fuera de las horas 
de clase y días no laborables, a fin 



de ofrecer facilidades P'!l'a el 
lel'Yicio de lectura en Sala y las irt
vestipdones. 

Se inaementará. el servido 
de ~o, formando,~ el 
efei:to, colecciones espec:Wea. 

PRODUCTOS 

El Sistema Nacional de 
Bibliotecas·Escotares, oontará. oon Uft 

Plan de Publicaciones en el que oon
si~án producciones dirigídas a 
l<?s diversos grupos de usuariO$ clel 
Sistema. 

El Plan de Publicaciones 
del Sistema Nacional de Bibliotecas 
Eaoolares, se efet:tuad atendiendo a 
la disporubilidad de recursos. Dada 
su importancia y beneficios que se 
derivan, convendria ca.nalizat la 
participación de los padres de 
Familia y de la oomunidad. 

INVESTICACION 

La inves~n oonstituirá 
UM lfnea permanente de trabajo que 
oontribuid a introducir los a~ 
necesarios, se efectuarán estúdios de 
usuarios, inventarios, diagnóstioos, 
oorreladones en materia de desarro
llo curricular y ap~izaje etc. 

j 

FINANCIAMIENTO 

La implementación y 
desarrollo del Sistema Nacioñal de 
Bibliotecas Escolares, requiere de los 
fondos necesarios que aseguren su 
funcionamiento permanente y soste
nido. 

Las fuentes de financia-

miento estarán dadas por: 

1- El Milliaterio de Educad6n 

Los fondos destinados por el 
Ministerio de Educación, a nivel 
nacional y provincial, están oonteni
dos en laS partidas de los ~upues
tos correspondientes, refeiidos a: 
~nal, infraestructura (locales, 
mobiliario, ~ui~ y materia1es) y 
servicios destinados a las bibliotecas 
esoolares. 

2- Otras fuentet 

' Los Directores Provinciales de 
' Educación y de Escuelas, facilitadn 
la l*-1icipadón de los padres de 
fañúlia y de la oomuniaad para el 
desarrollo de las bibliotecas esoola
res. 
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~Cooperación lntemadonal 

El Ministerio de Éducación apoyalá 
el desarrollo del Sistema N~orw 
de Bibliotecas Esoolares, a través de 
los proyectos educativos que 
cuentan con la coop:ración de 
organismos internacionales, dada la 
relación del Sistema oon las diferen
tes úeas de desarrollo educativo. 

IN'I'ERACCIONES 

La transferencia de infor
mación se da en el Sistema Nacional · 
de Bibliotecas &colares. a través de 
canales de ooordinación y comuiüca
dón, que ~ten las interacciones 
entre lás redes que lo in~ y de 
los centros entre sí, así romo la 
conexión de éltos con otros sistemas 



·de información del sector educación 
y de los campos de la Ciencia y Tec
nología y la Cultura. 

A nivel internacional de 

EVALUACION 

El Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares será evaluado 
íntegramente en función de los 

Biblitecas Escolares, se integrará a 
los sistemas análogos sub~onales 
e internacionales, que se desarrollan 
en el campo de las bibliotecas esco
lares. 

objetivos y metas establecidas en 
los planes correspondientes. Las 
evaluaciones contribuirán a retroa
limentar el sistema. 

Programa del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares 

El SIN ABE, deberá ejecutar 
en el mediano plazo, un conjunto de 
programas orientados a atender los 
aspectos fundamentales de su pro
blemática. 

Si bien la determinación de 
tales programas, debe ser el resulta-

~ óip~~dótl 
- FormaQón y ~pac:ítaeíón 
~· Promoción de la Biblioteca Escolar 

do de investigación y estudio en la 
fase inicial del desarrollo del Sis
tema, desde ya se evidencian áreas 
cuya atención debe priorizarse a fin 
de que el mismo ~ueda cumplir con 
las funciones que le correspondan. 

Estos programas son: 

·~Fomento del Libro. .,:,,, ........ ....,,,::: .... ,,,,, .............. . 
. -: Supems.ión ~e !os 
~ As1stenaa T ecntca e 

Extensión de los Servid~ ~ibliQ*~~; ) :.: , ..... 

ORGANIZAOON Y ADMINIS
TRAOON DEL SERVIOO 

El programa comprende las 
actividades y orientaciones referidas 
a la distribución espacial del local 
asignado a la biblioteca, las normas 
y procesos técnicos que se aplican, el 
sistema de comunicación entre las 
bibliotecas de la red y los procesos 
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de .P.lanificación y control de las ac
tivü:lades y los lfu.eamientos para 
establecer las bibliotecas. 

FORMAOON Y CAPACITAOON 
DE PERSONAL 

El programa comprende 
las actividades ae educaci6n formal 
e informal que se ejecuten, en forma 



presencial o a distancia, para que el 
SIN ABE cuente ron cuadros de 
personal calificado en las diversas 
etapas del tratamiento y transferen
cia de la información, así romo del 
uso de la misma y la supervisión y 
evaluación del Sistema. 

Participan en el programa, 
personal directivo, supervisores, 
aocentes, bibliotecarios, ~nal 
profesional y técnico que desarrolla 
actividades rorresponaientes al pro-
grama. . 

PROMOCION DE LA BIBUOTE
CA ESCOLAR Y LA LEcnJRA 

El valor que se le asigna a 
la lectura. se fundamenta en el reco
nocimiento de su importancia romo 
elemento indispensable para el de:. 
sarroUo del individuo y como 
medio que premite el acceso al co
nocimiento y a la cultura. 

El SIN ABE acoge la reco
mendación N11 21 de la Reunión 
Latinoamericana de Lima (Julió 
1983), concediéndole a la lectura 
una dimensión integral. Se le 
concibe romo un proceso gradual 
que comprende las fases áe apresta
miento, aprendizaje (decodifica
ción), comprensión, intetpretación y 
crítica. Por tanto, el Cumculum de 
los proS!'lmas res~vos debe 
incfuir objetivos graduados y se
cuenciales para que el educando 
avance en este proceso, a través de 
las actividades y asignaturas que se 
desarrollan en Jos diversos grci<ios 
de la educación Pre-primana, 
Primaria y Media. 

Asimismo, la Biblioteca 
Escolar será dotada, FOgresiva
mente, de los materiales adecuados 
para que el docente pueda desarro
llar actividades de promoción y 
cultivo de la lectura, en beneficio 
del proceso de ensei'lanza-aprendi-
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zaje y romo medio de recreación y 
cultura. 

La Dirección de Apoyo 
Docente coordinará las acciones 
tendientes a elaborar el Programa 
detallado y_ planes de desarrollo que 
rorresponoan. 

FOMENTO DEL UBRO 

El SIN ABE destaca la 
importancia del libro, en sí mismo y 
en la valorización de la consulta bi
blio~ca diversificada, como 
superación del texto único, así 
romo la necesidad de acercar al 
alumno a los libros, no a los elabora
dos para y por la escuela, sino a los 
que puedan usar dentro y fuera de 
élla, para concebir el aprender ron 
un cnterio básico, el de la búsqueda 
de los conocimientos y medio ae 
desarrollo personal. 

Respecto a la literatura 
infantil, se encuentra que existe 
limitada circulación de materiales 
de lectura y que la existente, _gene
ralmente no reúne los requisitos 
metodológicos, gráficos y estéticos 
que rontn"buyan a desarrollar 
actitudes favorables a la lectúra y 
acercamiento al libro por parte de la 
población infantil. 

El Banco del Libro, en base 
a las acciones ya iniciadas, estructu
rará el Programa y planes corres
pondientes en los que se considere 
el fomento de la industria editorial 
romo mecanismo que impulse el 
desarrollo de colecciones en las 
bibliotecas escolares y como me
dio para fortalecer la identidad 
cultüral. 

Se procurará desarrollar 
una política de integración a los 
programas regionafes existentes en 
el campo de la producción editorial 
de librOs y materiales didácticos. 
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SUPER VIS ION DE LOS SERVI
CIOS BIBLIOTECARIOS 

La Supervisión Administra
tiva y Técnica del servicio biblioteca
rio, comprende la práctica y actuali
zación del diagnóstico e inventario 
de las bibliotecas escolares y el se
guimiento de los procesos organiza
tlvos y técnicos de la biblioteca a 
partir de los lineamientos y_ f!t!rliles 
establecidos para cada modalidad o 
tipo de biblioteca. 

ASISTENCIA TECNICA E INVES
TIGACION 

Comprenderá el desarrollo 
de las actividades y las orientaciones 
que brinden los Centros Coordina
dores Nacional, Provincial, Distrito
ría! o de Zona Escolar y de Corregi
miento a cada biblioteca integrada a 
la red en cuanto a: 

- El Sistema de Gasificación y 
Catalogación. 

- Guías para la adquisición, selección 
y registro de materiales. 

- La Ked de distribución de materia
les. 

-Guías para la evaluación de la 
eficiencia de los servicios,etc. 

Por otro lado, se promoverá 
la elaboración de investigaciones y 

tesis de grado con base en las biblio
tecas escolares. 

EXTENSION DE SERVICIOS 
BIBLIOGRAFICOS 

El SIN ABE posibilitará la 
descentralización de los servicios 
que requiere la acción educativa 
para apoyar el desarrollo curricu
lar. 

La facilidad de acceso a los 
Centros de Recursos para el Apren
dizaje en los medios urbanos está 
garantizada. Sin embargo, para las 
zonas rurales y de difícil acceso, se 
desarrollará un programa específico 
del Sistema, que contará con el 
apoyo de las Direcciones Provincia
les de Educación. Los medios que 
serán utilizados para llegar a estas 
zonas, serán los más vanados. Su 
elección dependerá de las caracterís
ticas locales y de las posibilidades 
que éstas ofiezcan. 

El Banco del Libro tendrá 
una participación sustantiva en el 
Programa, correspc;mdiéndole 
extender los servtcios del "Cofre 
Viajero". Combinará medios 
adecuados para el transporte del 
material bioliográfico que aseguren 
su traslado en condiciones de 
segundad y conservación. 

Integración del Sistema Nacional de Bibliotecas Escola
res a Sistemas de Información a Nivel Nacional e Inter
nacional 

El SIN ABE, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 411 del 
Resuelto Ng 1716, constituye el paso 
inicial a la integración de los 
servicios de infOrmación que 
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requiere el proceso educativo, en un 
sistema naaonal de información 
educativa, concebido como subsiste
ma del Sistema Nacional de infor
mación. 



A nivel internacional, de 
darse las circunstancias, se consi
derará su integración a los 
sistemas, que en este campo se 
desarrollen, a nivel subregional, 

regional y mundial, si no específica
mente a través del Sistema Nacional 
de Información Educativa, cuando 
éste se establezca (ver gráfico N° 2 
a continuación). 

Integración del Sistema Nacional de Bibliotecas Escola
res a p.-ogramas Internacionales de Información Educati
va. 

1-SINABE: 
2-SISNIED: 
3-SNI: 
4- RIDECAB/SECAB: 

5-SILADIE: 

6- OEA/PREDE: 

7-UNISISf: 

8- UNESCO/PGI: 

9- UNESCO/OIE: 

Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. 
Sistema Nacional de Información Educativa. 
Sistema Nacional de Información. 
Red Andina de Información Educativa/Secretaría 
del Convenio Andrés Bello. . 
Sistema Latinoamericano de Información Educati-
va 
Organización de los Estados Americanos/Progra
ma Regional de Desarrollo Educativo. 
Pro~ Mundial de Información Científica y 
Tecnológica. 
Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura /Programa General 
de Información. 
Organización de las Naciones Unidas para la Edu
caciÓn, la Ciencia y la Cultura/ Oficina Internacio
nal de Educación (ver gráfico NO 3 a continuación). 

Integración del SIN ABE a otros Programas de Desarrollo 
Educativo. 

Siendo política de este 
Ministerio, alcanzar el mejoramiento 
cualitativo de la educación, al que 
tienden diversos programas en 
ejecución, en términos del propósito 
formulado en el objetivo 2 del 
Proyecto Principal de Educación de 
la UNESCO, el SIN ABE coordinará 
su labor con los mismos, fundamen
talmente con los de cooperación 
intemacional.Se considera además, 
que existen pronunciamientos 
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regionales sobre dichas relaciones, 
referidos tanto al mencionado 
proyecto, como al Progyama Multi
nacional de Capacitación de Docen
tes PROMULCAD y otros proyectos 
educativos e intersectoriales de la 
OEA, con los que el SIN ABE guarda 
estrecha relacion. Asimismo, con 
proyectos existentes en otras 
agencias internacionales que 
trabajan en áreas directa o indirecta
mente conectadas con este campo: 
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fn'~~6n del Sistema Nacional de Biblioteazs Escolares al Sistem¡¡ Nacional de 
Informaci6n Edua~tiN y al Sistema Nacional de Informaci6n 
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(1) Sistema Nacional de lnfonnación Científica y Tecnológica 
(2) Sistema Nacional de Información Educativa 
(3) Sistema Nacional de Información Cultural 
(4) Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares 
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como el Centro Regional para el 
Foménto del Libro en Alriérica 
Latina(CERLALC), la Asociación 
Internacional de Lectura, la 

ESTRA TEClA PARA LA EJECUOON: 

Federación Latinoamericana de 
Bibliotecarios (IFLA); el BID, 
UNESCO, UNICEF, 010 y 
otras. 

- Se concibe este proyecto como una innovación educativa,es decir 
como una fuente generadora de experiencias, prácticas, métodos y re
cursos que permitan modificar o sustituir algunos elementos pedagó
gicos por otros, con el propósito de mejorar la calidad de la ensei\an
za y elevar la eficiencia del proceso educativo. 

- Se administrará el proyecto como una experiencia piloto en un 
número reducido de escuelas, a fin de que dichas experiencias sirvan 
de modelos para la generalización de los C.R.A. en el sistema. 

- Asignar a las Direcciones Provinciales de Educación, una destacada 
participación en la organizad6n, el seguimiento, control y evaluación 
ael proyecto piloto a nivel micro, meso y macro.-

- Interesar a los profesores, estudiantes, docentes, bibliotecarios y otros 
agentes educativos para que se incorporen a esta iniciativa innovado
ra. 

- A yartir de las experiencias más efectivas, generadas por las redes o 
nucleos piloto, se establecerán los lineamientos operativos ~ra la 
transformación de las bibliotecas escolares tradictonales en C.R.A. 

- Se estructurará la organización de los núcleos en cada provincia de 
arriba hada abajo y ae abajo hacia arriba, es decir del Centro Coordi
nador Provincial hacia las zonas escolares y escuelas y desde las 

· escuelas hacia la red provincial. 

- Se procurará intercambiar experiencias con los países de la R~6n, 
empef\ados en estos mismos objetivos y se gestionará asistenaa 
técnica, apoyo material, pasantias y becas en instituciones educativas . 
nacionales y del extranjero. 

DESCRIPTORES 

Bi'blioúaz Escolizr- Cerrtro tk Recursos 
fWlrtl el Aprmdiz:~~je- Programll Nacío-
71111- Tecnologúz Eduau:iiirud 

Mi;si3tnio tk Educaci6n-· Di~cci6n tk Apoyo Docetete 
2n>yecto Multint~cionRl th Educ~rci6n B4siar. 
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·resúmenes 
a.nalíticos 

N 1 0050 

AUTOR: 

BOUVIA 

La Eduadón Intm:ultural Bilingüe. Folleto de 
Difusión· Popular. 

Juan Luis Martínez P. 

PUBUCAOON: Red Latinoamericana de Información y Documenta
ción en Educación (REDUC)/Centro Boliviano de 
Investigación y Acción Educativas (CEBIAE) Serie de 
Folletos Educativos N11 3, La Paz, Bolivia, Junio de 
1991.31 p. 

DESCRIPTORES: 

Aculturación - Bilingüismo - Cultura - Educación lntercultural 

DESCRIPOON: 

Folleto de difusión popular, que busca ~ner en manos de docentes, 
educadores populares y otros agentes educativos, infomación sobre 
la problemática de la Eduadón Intemdtural Bilingüe y que, 
según su autor, consiste en una "modalidad edu.cativa ~fue, de l1lloptarse 
en "BoliTM, resol-oerá 14 crisis tk identidad por 14 que RtrtwreS414 edUCilCi6n 
bolif1Íimll". 

FUENTE.S: 

Bibliografía con cuatro títulos 

CONTENIDO: 

l. 

El objeto del folleto es resolver algunas dudas que existen entre 
educadores y padres de familia, respecto de la eficacia de la 
educación intercultural bilingüe apficada en realidades pluricultu
rales y plurilingües, compartiendo elementos de análisis en una 
fo~ de presentación simple, directa y amena. 

- El folleto, profusamente ilustrado, comienza haciendo algo de 
historia, refiriéndose a las sociedades cuyas culturas y lenguas 
habían alcanzado un gran desarrollo, pobladoras de la República de 
Bolivia y parte del Continente Americano antes de la conquista 
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2. 

N11 0051 

AUTOR: 

espaftola. 

- Luego de justificar esta breve referencia al pasado, ofrece datos 
generales sobre la población y el territorio de Bolivia, que analiza 
brevemente y concluye destacando que "es necesario mantener lJl 
lengwt y ~ cul~ur¡¡ propúls porque QS{ pOdemos deslzrrollilmos y crts~r 
mliého me¡or ... 

- Se refiere luego a la imposición de la cul~ de las ciudades sobre 
lo autóctono y lo relaciona con el fracaso de la Educación en Bolivia, 
presentando una breve información estadística. 

- Después de mencionar algunas causas de esa situación, explica las 
características de la educación: "lA edUCilCión es comunicacióñ", 
"Educad6rr y Comuniau:ión", "Educación y Aculturacüm". 

- La segunda parte del folleto analiza qué es La Educación Intercul
tural Bilingue, precisando lo que entiende por "lntercultural" y ex
plicando concretamente "en qlii consistirá el modelo de Eduazción 
lntercultural Bilingüe" y cuáles serian sus beneficios. 

BOUVIA 

Algunas Experiencias de Educación Popular en 
Bolivia (Estado de Arte) 

Juan Luis Martinez P. 

POBLACION: Red Latinoamericana de Información y Documenta
ción en Educación (REDUC) 1 Centro Boliviano de 
Investigación y Acción Educativas (CEBIAE), Serie 
Cuadernos Educativos N11 36, La Paz, Bolivia, Marzo 
de 1991. 149 p. 

DESCRIPTORES: 

Educación Popular - Promoción Social -Sectores populares urbano
rurales. 

DESCRIPCION: 

Esta P.Ublicación ofrece al~as "'Experiencias de Educación 
Popúlar'' desarrolladas en Bolivia por instituciones privadas, 
religiosas y organismos comprometidos con sectores populares 
(campesinos, migrantes, pobladores de barrios suburbanos, trabaja
dores, artesanos, mujeres, niftos, jóvenes, organizaciones de base), 
co~ quienes desarrollan tareas en educaci6rr popuúzr y promoción 
socúú. 
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FUENTES: 

Bibliograña con 25 títulos. 

CONTENIDO: 

l. La finalidad de este trabajo de sistematización es dar a conocer la 
situación, desarrollo, propósitos, perspectivas y alcances de las 
Experiencias de Educ.adon Popular, no sólo para difundirlas sino 
para que sean analizadas críticamente, mejoradas en algunos casos 
y en otros, apoyadas e incentivadas. 

La mayoría de las acciones desarrolladas aún no han sido sistemati
zadas, se carece de documentación que de cuenta de los ~cesos 
concretos y, además, están diseminaaas por todo el país. Por eso, 
esta obra consigna algunos elementos rec<:>gidos de documentos 
publicados y de fuentes primarias, que sólo pueden dar una visión 
parcial del proceso de la r:ducación Popular en BOlivia. 

2. El presente Estado de Situación está estructurado en cinco capítu-
los. · 

l . PRIMER CAPITULO 

Propone un mJZrco de re(erenCÍil conceptual donde se inscribe el 
proceso de la Educación Popular. 

- La mayoría de las instituciones que llevan a cabo programas de 
Educación Popular parten del concepto de que ésta es "un ferzómeno 
social, furuiamintlllmenu ideológico, que ocupa un espacio en nuestra 
socisdlzd", espacio que varía según el tiempo y adquiere un carácter 
"móvil" según la coyuntura. 

- Los autores determinan el universo conceptual de los destinatarios 
potenciales y proponen la caracterización ae los agentes educativos. 
Consideran como agentes educativos importantes: 

• Al Estado 
• Las ·!glesias 
• Las '!f8anizaciones no Gubernamentales (ONE) 
• Las Qrganizaciones Populares (Productivas, Sindicales) 
• Los Partidos Políticos 

-Además, describen la "modalidad educativa", cuyas características 
pueden ser comunes a varias prácticas educativas y cuyo elemento 
diferenciador sería el "enfoque". 

·' 

- Expresan que una buena parte de las contribuciones teóricas sobre 
la Educación Popular en Am~rica Latina y reconocen en ésta un 
dinamismo que cobra vida en los procesos sociales concretos 
vividos por los individuos y los grupos. 
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• Se refieren a los procesos de evolución conceptual de la Educación 
Popular, en especial al pensamiento de Paulo Freire, y a las dos 
vertientes ideológicas que se pueden observar en el denominado 
enfoque '1iberador", como asimismo al aporte desarrollado por 
Marco Raúl Mejía, que considera cinco grandes tendencias hacia el 
objetivo de la Educación Popular, ligadas a organizaciones políticas 
y eclesiales. 

-Terminan, este capítulo, sintetizando los criterios que ~tan una 
aproximación a lo que sería un paradigma de la Educación Popular. 

2. SEGUNDO CAPITULO 

Es una síntesis histórica, que da cuenta de la evolución del proceso 
de la Educación Popular en Bolivia. 

- La mayoría de las experiencias, tal y como apárecen a fines de la 
década de los 80 y pnncipios del90, se originan en la década de los 
60, influídas básicamente por el pensamiento pedagógico de Paulo 
Freire. 

- No obstante, existen experiencias pioneras que, si bien no están 
dentro de los paradigmas planteados por Freire, tienen un profun
do contenido popular y litierador: 

• La Escuela lndigenal de Warisata, fundada por Elizardo Pérez en 
el año 1931. 

• Las Escuelas de Cristo, creadas por el padre Zampa, sacerdote de 
la orden franciscana. . 

-El impacto de las transformaciones estructurales acaecidas en • 
BoliVIa en la década del 50, tiene su correlato en la esfera superes
tructura! y se manifiesta en el Código de la Educación BoliVIana 
que es "favorable a la generación de un proceso más genuinamente 
interesado en servir a ros sectores populares" 

3 TERCER CAPITULO 

Presenta una caracterización de la Educación Popular, describiéndo 
los elementos que impulsan el proceso, sus hitos, tas áreas de 
acción, los objetivos de corto y largo plazo, los ejes de acción y otros 
aspectos que, de modo genénco, pretenden dar una visión global 
del proceso en sus múltiples facetas. 

- Los principales ejes de la AcciÓn Educativa Popular en Bolivia soh: 

. Investigación, comunmente desarrollada por "especialistas", que 
la mayoría de las veces no son protagonistas del proceso educativo, 
k> que ocasiona dificultades de articwaci6n entre investigación y 
práctica concreta. · 
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. Capacitación, eje temático común en todas las experiencias 
educativas p,opulares, en el que existen dos componentes, el 
"ideológico·' y el "técnico" . Aquí es donde se manifiestan dificulta
des para el educador popular pues no siempre tiene éxito en 
difundir, conectar o articular ámbos tipos de capacitación . 

. Fortalecimimto Educativo, ob,F.ivo central de la Educación 
Popular que, según las caractensticas del proyecto, se espera de 
diferente manera . 

. La Comunicación Educativa, ron la incorporación de nueYOs 
recursos educativos para favorecerla. 

4. CAPITÜLO CUARTO 

Reseña algunas experiencias educativas realizadas por instituciones 
que tienen raigambre en este ámbito de la promoción social, tanto 
en áreas rurales como urbanas. 

Ellas son: 

1. Edúcación Popular en el Area Rural: Educación Comunitaria Ra
diofónica ECORA-QHANA; Educación Radiofónica de Bolivia 
(ERBOL); Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA); Servicios Múltiples de Tecnología Apropiada (SEMTA); 
Instituto Politécnico "Tomás Katari" (IPTK); A:ccion de Un Maestro 
Más (AUMM) y Centro de Promoción Minera (CEPROMIN). . 

2. Educación Popular en el Area Urbano-Marginal: Centro Boliviano 
de Investi,gación y Acción Educativa (CEBIA~); Centro de Promo
ción de Tecnicas, Arte y Cultura (CENPROT AC); Centro de Infor
mación y Desarrollo de la Mujer (CIDEM). 

3. Experiencias Educativas Populares de la Iglesia Católica: Centro 
de Educación Técnico Humanística Agropecuaria (CETHA) 

4. Educadores Populares de Base: Existe en Bolivia una ex~riencia 
educativa popular de singular importancia, pues se trata de un ' 
grupo de educadores surgidos de las bases campesinas que no 
tienen relación institucional, sino en su gestación con la Iglesia 
Católica. Han desarrollado una activida(i educativa por espacio de 
más de 15 años en las comunidades de los departamentos ae La 
Paz, Osorio y posteriormente Beni y Pando. 

5. CAPITULO QUINTO 

Se hacen algunas reflexiones, surgidas de la rápida revisión realiza
da del escenario donde se protagonizan las experiencias de Educa
ción Popular, a manera de constataciones finales. 
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NOOS2 

BRASIL 

Liberando a Mente. Comp utadores na Educa~o Es
pecial. 

A UfO RES: Varios. Organizado por José Annando Valente. 

Universidad Estadual de Campinas 1 Organización 
de los Estados Americanos. ·Graf Central a e UNI
CAMP. Campinas, Brasil, 1991. 314 p. 

PUBUCAQON: 

UNIDAD: 

DESCRIPTORES: 

DESCRIPCION: 

Núcleo de Informática Aplicada a la Educación. UNI
CAMP. 

Computadores -Educación Especial- Educación In
formatica. 

El presente libro nace a partir del material que se ha utilizado en los 
cursos, encuentros y oficinas de trabajo realizados en el Núcleo de 
Informática Aplicada a la Educación (NlED) de la Universidad 
Estadual de Campinas (UNICAMP), como parte del proyecto 
"Diseminación de Conocimientos sobre como usar la Computado
ra en la Educación de Niños Excepcionales" 
El libro es, por lo tanto, una colección de artículos que fueron 
producidos como parte del proyecto ''Uso de la Infonnática en la 
Educación Especial", y otros artículos especialmente preparados 
para dar una visión global del trabajo realizado con efuso de la 
computadora en la Educación Especial. 

CONTENIDO: 

1. Según lo expresa en la PRESENT ACION el Prof. Valente, este libro 
procura provocar un cuestiona miento de las metodologías utiliza
das en ef proceso de enseñanza-aprendizaje, en razón de que la 
computadora, siendo un manipulador de mformación puede ser 
usado tanto para enseñar como para promover aprendizaje. 

La visiÓn presentada en la publicación es que, eroblemas complejos 
requieren soluciones más arrojadas, lo que imptica que los maestros 
de educación especial necesitan ser mejor formados, necesitan 
utilizar tecnologías especiales para superar las dificultades senso
riales que pueden presentar los alumnos y necesitan disponer de 
fundamentos teóricos que respondan a la realidad de la educación 
especial. 

Otro objetivo del libro, es relatar la.s ex~riencias en el área de 
informática en la educación especial realizadas en otros centros de 
Brasil y en centros de algunos países .de América Latina. Los relatos 
muestran que esta área a el conocimiento está creciendo y que el 
computador se ha convertido en importante aliado en el proceso 
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educacional del alumno con necesidades especiales. 

2. La obra se divide en tres partes: 

• Parte 1 - Fundamentos 
Consta de seis capítulos, cuyo objetivo es propiciar los fundamen
tos del área de informática en la educación especial, o sea la 
creación de ambientes de aprendizaje basados en computadoras 
para uso de alumnos con necesidades especiales; los diferentes usos 
ae la informática en educación, incluida una visión general del 
leng_uaje y de la filosofía LOCO de enseñanza-aprenaizaje; una 
vis1on cntica de la metodología que se aplica actualmente en la 
educación especial; el uso de la computadora en la educación 
es~ial y en la evaluación de la capacidad intelectual de niños 
deficientes y, finalmente, una descriP9ón del Proyecto "Uso de la 
Informática en la Educación Especial". . 

El autor de los seis artículos correspondientes a esta Parte 1, es el 
Prof. José Armando Valente. 

• Parte 11, Estudios de Casos 

La componen siete capítulos que describen casos específicos y 
resultados de experiencias relativas al uso de la informática en la 
educación de individuos portadores de deficiencia física y deficien ·--?
cía auditiva. _____., 

Ellos son: 

l. Trapped Intelligence.Michael Murphy 

2. Computador: recurso integrador de actividades pedagógicas 
para a crian~a deficiente física, Gloria María Bueno Ferraz y María 
Luda Gaspar García. 

3. Cri~ao de um Ambiente de Aprendizagem Logo para Crian~as 
com Deficiencia Auditiva. José Armando Valente y Cl.eide Gagliardi. 

4. A Capaddade da Crian~a com Paralisia Cerebral de Resolver o 
Teste de Seria~o. José Armando Valente. 

5. Diagnóstico e Recomenda~ao da Capacidade Intelectual da 
Crian~ Deficiente Utilizando a Linguagem Logo. Ann &rger 
Valente. . 

6. A valia~ao da Funda~ao Visuo-Espacial em uma Crian~ com 
Paralisia Cerebral de um novo teste. Marilisia MilNtonani Guerreiro. 

7, lUM, IDOIS, 3TRES: buscando significados através do Logo. 
Fernanda María Freire Ba"ellil. 

• Parte III Relatos de Experiencias 
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N 11 0053 

AUTOR: 

Compuesta por veintiocho capítulos, con una descripción de tres o 
cuatro páginas, sobre proyectos y estudios que estáñ en desarrollo 
en diversos centros de América Latina que trabajan con informática 
en educación especial. La mayorla de estos proyectos y estudios son 
frutos de la formulación de profesionales a través de los eventos 
promovidos por el Proyecto "Dissemina~o dos Conhedmentos 
sobre como Usar o Computador na Educa~io de Crian~s Ex.cep-
cionais"'. · 

ESPAÑA 

La Escuela Integrada en la República Federal de 
Alemania 

}urgen Baumert 

PUBLICACION: Revista de Educación. Madrid, Ng 289. Mayo
Agosto 1989, p. 65/90. 

UNIDAD: 

DESCRIPTORES: 

DESCRIPCION: 

Secretaría de Estado de Educación, Centro de Inves
tigación y Documentación Educativa (CIDE) del 
Ministeno de Educación y Ciencia. 

Currículum - Enseñanza Elemental - Ensei'lanza 
Media - Escuela Integrada -Innovación 

Trabajo Monográfico del Sr. ]urgen Baumert, del Max-Planck 
lnstitut für Bilaungsforschung (Berlín), que ofrece una reseña del 
desarrollo de la escuela integrada en la República Federal Alema
na, desde sus orígenes a comienzos de los años sesenta, hasta la 
actualidad. 

FUENTES: 

Bibliografía con 50 títulos. 

CONTENIDO: 

1. Comienza con LA ESCUELA INTEGRADA COMO AL TERNA TI
V A PROGRAMA TI CA AL SISTEMA ESCOLAR TRADICIONAL, 
concepción gue se desarrolló en la República Federal de Alemania a 
comienzos de los años sesenta con.el animo de ofrecer una réplica 
crítica constructiva al sistema tradicional de triple articulación 
(escuela elemental, escuela de primer.grado secundario e instituto 
de enseñanza media), a su falta de adaptación a los tiempos 
modernos y a su selectividad social, mediante u~ remooelación de 
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la enseñanza secundaria de primer ciclo. 

- El autor distingue cuatro líneas argumentales en la controversia en 
tomo ál sistema r.sc->lar tradidonai, generada en los años sesenta: 

1) De índole pedág~gico-psicológica, que tomaba p ie en la tempra
na selección para pasar de un ciclo escolar a otro, frente a lo que 
la escuela integra$ planteaba como programa mantener 
abiertas, en pnncipio, las trayectorias escolares hasta el final de 
la enseñanza secundaria de primer ciclo, esto es, hasta la edad de 
dieciseis años. 

2) Crítica a nivel de la economía de la educación, frente al sistema 
de selección en la escuela articulada tradicional. La discusión 
desembocó en la formulación de un diagnóstico de falta general 
de actualidad del.sistema escolar de triple articulación. 

3) Polémica científicG-peda$ógica en tomo de la ¡"ustificación de 
carreras escolares en sí m1sma cerradas, del cánon de asignaturas 
y del tiempo mínimo deseable de asistencia a la escuela. En los 
años sesenta la discusión se centró sobre la reforma de los planes 
de estudio y los currículos académicos; a fines de los años 
ochenta en el contenido sustancial de la educación general y el 
papel que corresponde a la ciencia y a la experiencia práctica en 
la escuela. 

4) La crítica frente a la temprana selección y a la falta de moderni
dad, pero dándole un decidido sesgo político-social: la escuela 
integrada, por !a "ia de una promoción que no se quedaba en 
sólo individual, también dcl:)ía equilibrar paulatinamente, a 
través de medidas compensatorias, las diferencias de desarrollo 
debidas a razones extracscolares, haciendo accesible a todos un 
nivel básico común de educación escolar. 

2. En el punto DE EXPERIMENTO A ESCUELA NORMAL, describe 
brevemente los inicios de la escuela integ.:ada en Berlín y su 
progresiva incorporación en los diversos Estados federados, 
creando escuelas integradas con formas dispares de organización y 
realización de experimentos da carácter interno, con el objetivo de 
llegar - a largo pfazo - a uno o varios modelos ya acreditados de ese 
tipo de enseñanza. . 

- Sei'\ala que a principios de los años ochenta quedó concluída la fase 
de ensayo, tras casi suince años de prueba y ae una "guerra de 
religión pedagógica' desatada por su causa. 

- Ofrece datoS 1:Íásicos sobre la Escuela Integrada en la República 
Federal d~ Alemania, 1987188. 

3. Al referirse a LAS ESCUELAS INTEGRADAS EN LUCHA COM-
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4. 

PETITIV A, distingue tres constelaciones típicas: 

1) Úl escuelil integrada como escuela inJ!ependiente de carácter especial 
dentro de una amplia oferta escolar. En este tipo hay que incluir los 
centros que, como escuelas separadas, complementan la oferta 
escolar en una región (urbana) sin llegar a reclutar una parte 
bien considerable del alumnado de una promoción escolar, 

2) lAs escuelas integradas como parte del aprovisionamiento escolar básico 
de un municipio. En la década de los 80 se ha convertido, bajo 
determinadas condiciones, en una solución atractiva para los 
problemas de cobertura escolar a nivel munici]Jal; soóre todo en 
regiones con una infraestructura pobre, y debiao al descenso de 
la población escolar por razones demográficas. 

3) lAs escuelas integradas bajo la competencia. En regiones donde se ha 
ampliado de tal manera la oferta de escuelas integradas, que en 
ellas se inscribe entre un 20 y un 30 por ciento de la población 
escolar de una misma promoción. 

En general, a pesar del control estatal, las escuelas integradas 
ofrecen una gran variedad de facetas. Existen algunas que proceden 
de forma tan tradicional como cualquier otro centro del sistema 
escolar de triple articulación, como otras que han encontrado un 
perfil pedagógico propio e inconfundible. 

Describe luego los RASGOS FUNDAMENTALES DEL PROGRA
MA EDUCATIVO, recordando, de entrada, que el programa 
docente de todas las escuelas está prescripto de manera central .por 
las autoridades escolares de cada Estado federado (horarios, canon 
de asignaturas, objetivos pedagógicos y materias a tratar). 

Las nuevas escuelas integradas gozaron al principio de una ~n 
libertad a la hora de organizar las clases. Ló único que necesitaban 
era orientarse sin demasiada rigidez en las normas vigentes para las 
escuelas del sistema tradicionaf articulado, aparte de que, practica
mente, no existían textos adaptados a las exigencias de una en
señanza diferenciada. No obstante, con el paso del tiempo varios 
Estados federados elaboraron planes de estudios "integrados", no 
sólo para la escuela integrada, sino incluso para toda la enseñanza 
secundaria de primer ciclo que fijaban tanto un fundamento común 
y obligatorio para todos los escolares de este ciclo, como las exigen
cias adicionales para obtener el certificado de grado medio y para 
pasar al grado superior del bachillerato. 

S. En cuanto a la ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA, el doble 
objetivo de las escuelas integradas, de un lado la promoción lo más 
óptima posible del rendimiento de cada alumno, y de otro, compen
sar los perjuicios derivados de un reparto social injusto de las opor
tunidades de éxito, situó desde un principio las cuestiones relativas. 
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a la atganización de .. la ense.l'lanza en el primer plano de atención. 

Distil)tivo.'Caracterlstico de estas escuelas habría de ser una amplia 
oferta de clasespbligatorias de materias optativas y de clases á e 
libre elección, q\J.e,sa.J.drían del canon de asignaturas del sistema 
escolar tradicional; posibilitando la formacion de perfiles individua
les y ampliando las oportunidades de los escolares a adquirir una 
experiencia práctica-y de desarrollar sus aptitudes. 

Así, a finales de los años ochenta, ofrecen: . . 

a) Diferenciación en niveles inclusivos de todas las materias, forma 
característicá de diferenciación de la escuela coopertiva, en 
niveles comprensivos de todas las asignaturas. 

' 
b) Diferenciación según el rendimiento. Dentro qe este sistema se 

han desarrollado caminos adicionales de promoción de determi
nados grupos de escolares. 

e} Diferenciación flexible. Para conservarles el mayor tiempo 
posible a los alumnos más flojos el entorno de aprendizaje más 
~timulante del grupo heterogéneo, constituyeni:io subgrupos de 
corta duración, fOrmados bajo muy determinados criterios y /o 
mediante diferenciaciones temáticas y metódicas en el seno del 
grupo básico. 

d) Diferenciación o_ptativa y optativ~H>bligatoria, por preferencias 
del alumno segun su interés y su predilección por determinadas 
materias. 

6. EXPERIENCIAS CON LA ESCUELA INTEGRADA. Se cuenta ya 
con una experiencia de veinte años de funcionamiento. Durante 
este tiempo se ha mantenido muchas veces una postura de enfren
tamiento con el tradicional sistema de triple articulación, aunque 
también ha habido una corriente de influencia mutua. 

A romienzo de los años ochenta quedó roncluída la fase experimen
tal de la escuela integrada. Este ha sido el tipo de escuela más 
investigada, siendo algunos de los resultados de las investigaciones 
los siguientes: 

• Una de las características esenciales en la evolución del sistema de 
educación general de la República Federal durante los últimos 
veinte aftos, la ronstituye la rontinuada prolongación del tiempo 
medio de asistencia a la escuelá. 

• Es más ~cida la proporción de escolares que, al término de 
escolaridad obligatoria, abandona la escuela sin ningún tipo de 
certificado. · 

• La dependencia entre origen social y carrera escolar se debilita en 
la escuela integrada, pero no ha sido eliminada. 
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• Se puso de manifiesto, sobre todo en escuelas integradas de día 
completo, una disminución de las desigualdades de rendimiento, 
a costa de la función de cualificación pedagógica de la escuela. 

• La escuela integrada ofrece una atmósfera de aprendizaje más 
favorable que el sistema escolar tradicional. 

• Tanto los padres que envían a sus hijos.a una escuela integrada, 
como los escolares, se muestran satisfeChos con la escuela en su 
gran mayoría. 

MEXICO 

Alternativas de Educación para Grupos Cultural
mente Diferenciados. Modelos de Pro$ramas Edu
cativos para el Desarrollo Integral a N1vel Artesa
nal. Tomo 11. 

AUTORES: Aportes varios 

PUBUCAOON: 

UNIDAD: 

DESCRIPTRORES: 

DESCRIPCION: 

Organización de los Estados Americanos. Pátzcuaro, 
MiChoacán- México. 1990. 194 p . 

Proyecto Multinacional de Integración de la Cultura 
Popular y la Educación, del Programa Regional de 
Desarrollo Cultural del De¡Jartamento de Asuntos 
Culturales de la Secretaria General. 

Arte Popular - Artesanías -Cultura Popular - Desa
rrollo Cultural - Modelos de Programas Educativos -
Estudio de Casos. 

El presente documento recoge diversos aspectos delll Taller de 
Integración de la Cultura Popular y la Educación que, sobre el tema 
"mooelos de programas educativos para el desarrollo integral 
artesanal a nivel comunitario", se celebró en Cuenca, Ecuaaor, del 
20 al25 de febrero de 1984. 
Fundamentalme~te incluye las expresiones de treinta y nueve 
especialistas de las áreas de educación, ciencia, cultura e informa
ción, de directores y coordinadores de programas educativos de 
desarrollo intes!'al artesanal, de artesanos, artífices de esos y otros 
programas similares, y de personal técnico de proyectos regionales 
y centros interamericanos cooperantes con la OEA. 
Se presentan, total o parcialmente, las experiencias analizadas en el 
Taller, como también algunos aportes posteriores sobre la pro
blemática. 
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FUENTES: 

No consigna. 

CONTENIDOS: 

Una de las características del Proyecto Multinacional es la conside
ración, en sus contenidos, de resultados y conocimientos académi
cos empíricos de la acción cultural. Otra, el trabajo interdisciplina-
rio e interdepartamental. . 

Los programas de desarrollo artesanal analizados en el II Taller, en 
su mayoría de carácter autogestivo, constituyen esfuerzos comuni
tarios de subsistencia, de proyección social y económica, y también 
de identidad. Algunos de ellos han obtenido apoyo de la OEA, de 
otras agencias de cooperación técnica, o tambien·de instituciones 
nacionales, razón por la cual este Taller representa un esfuerzo 
interinstitucional e interdisciplinario. 

En la INTRODUCCION, Sergio Nilo y Ana María Duque-Garzón, 
exponen alg:unos de los motivos que llevaron a tratar el tema de la 
incorporación de la cultura popular a la educación a partir de 
programas de desarrollo artesanal: 

• La expresión del artesano es generalmente nueva, la tradición le 
permite introducirse en nuevos senderos de creatividad a partir 
de una identidad definida, con una diferencia clara de sí mismo. 
Esta perspectiva, necesaria para el autodesarrollo de los pueblos, 
falta frecUentemente en los contenidos educativos. 

• La artesanía es usualmente creación de la colectividad y no de 
artistas individuales, y en las comunidades rurales o marginales, 
los princi~les consumidores suelen ser los propios productores o 
creadores. De ahí se desprende que no deja lugar para el egocen
trismo, por el contrario es una actividad comunitaria en la que el 
punto del encuentro son los conocimientos, destrezas y creencias 
comunes. 
Esta identificación concreta de actividades conduce a necesidades 
específicas en varios renglones, en principio en el educativo. Y 
son los detalles de la gestión educativa popular y de información 
para la comunidad, de los casos presentados, los que han llevado 
a analizar sus logros en materia de incorporación a e la cultura 
popular en la educación. 

Se preguntan cómo hacer eara que la escuela proporcione una 
perspectiva donde sea posible apreciar la propia Identidad en 
relación efectiva con otras identidades y expresan que los conteni
dos del Taller han proporcionado algunos elementos ya verificados 
exitosos. 

1 El cuerpo de la obra se compone de tres partes: 
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- Primera parte: Presentación de casos 

- Segunda parte: Consideraciones, recomendaciones y reflexiones 

-Tercera parte: Anexos 

2 Parte Primera 

Los casos seleccionados para su presentación en el Taller tienen 
algunas características comunes: no son experiencias escolares; son 
experiencias en las gue los aprendizajes acumulados ~r grupos 
populares han tenido una oportunidad de expresión adecuada; son 
sugerentes de la distancia que habría de recorrerse para llenar los 
vacíos interculturales de América Latina. 

1- Federación Shuar. Enrique Chiriap/ Antonio Miguel Taiajint 
Ecuador. . 

La exposición se refiere, inicialmente, a los orígenes y localiza
ción de los distintos grupos Shuar en el territorio ecuatoriano, su 
cultura y fenómeno de aculturación, que los llevó a la alternativa 
de formar una sólida y compleja estructura para el fortalecimien
to cultural, solidaridad, supervivencia y participación con 
identidad propia en el desarrollo social y económico del país: la 
Federación de Centros Shuar. 

Son siete las principales funciones o actividades de la Federa
ción, entre las cuales, de acuerdo con el tema delll Taller, la 
~nencia describe ''La educación radiofónica Shuar'', una de las 
alternativas de educación de mayor significación en América 
Latina. 

El método original de la escuela shuar no es simplemente 
bilingüe, sino bicultural. Se sirve del medio radiofónico para 
multiplicar el alcance del mensaje, para esquematizar y tecnificar 
más la exposición, permitiendo más tiem¡:>o para la aplicación 
bicultural y más recursos ¡:>ara la fijación ae los contenidos, la 
evaluación, la uniformidaa fundamental de la escuela. 

En Jos centros de recepción o escúelas trabajan 350 teleauxiliares 
(monitores), 299 con el Nivel Primario y 51 .con el Nivel Medio. 

La acción educativa cuenta con la supervisión y el asesoramiento 
permanente de 11 supervisores, que visitan tres veces al ailo a 
cada escuela (Sección S~ervisión). Once telemaE$troS producen 
Jos guiones o clases mediante un proceso técnico didáctico ~ra 
cada uno de los niveles (Sección Técnica). Funcionan las umda
des de Investigación y Producción de Recursos Didácticos, 
contando esta última con una imprenta. 

El sistema fue oficializado mediante ·Decreto Supremo 1160/77 y 
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en 1981 se autorizó la extensión al Nivel Medio. 

2- El Museo Comunidad de Chordeleg. Autores Varios. Ecuador. 

La primera parte de este trabajo incluye los conceptos teóricos 
sobre los mu~s comunitarios y la situación de Chordeleg al 
iniciarse el proyecto en 1982. La segunda parte presenta docu
mentación de actividades de ese eeríodo micial. También se 
incluye un infonne del Grupo de Investigación Chordeles, que 
permite un amplio conociimento de la localidad y de la sltua
ción, y cuyo texto se transcribe respetando la ortografía de los 
investigadores campesinos. 

De las diversas actividades desarrolladas por el Museo- Comu
nidad deChordeleg, describe el Subproyecto "Pintando nuestra 
historia", pJ"!)gl'ama infantil del Museo, que consiste en contar la 
historia de 0\ordel~ y sus alrededores desde su prehistoria 
hasta el ~ríodo de la conquista, destinado a los alumnos de 42 

grado de la región. 

3- La Tolita: Reconocimiento de la cultura negra en el Ecuador. La 
investigación educativa de Juan Carda. Autores Varios. 
Ecuador. 

Este proyecto trata de lograr un espacio a los aportes de la 
literatura negra ecuatoriana a la cultura nacional. Por medio de 
la publicación de antologías de poesías y cuentos, busca legiti
mar la literatura negra, tanto para su propio pueblo como para 
los ecuatorianos que no son negros. 

4- "'Minka"; un caso de incorporación de la cultura campesina en 
un medio de comunicación escrita. María Angélica Salas. 
Programa del Grupo de Investigación y Extensión de Tecnología 
P~ular Talpuy. 
Huancayo, Perú. 

La exposición ilustra gr~ficamente el proceso evolutivo de la 
Revista ''Minka", que trata de revalor-ar la cultura campesiona 
por medio del. discurso y testimonio directo del campesino. 

El segundo apartado de este capítulo está formado por 30 
comentarios Sobre la Revista. Al final se presentan fas páginas a 
las que se refieren tales comentariOs. 

5- Proyecto de Promoción Artesanal de la Zona Tarasca. Centro 
Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional 
para. América Latina. 
MéXlCO. ~ ~~ . . 

La ~mera ~rte de esta presentactón incluye la caracterización 
del Proyecto Especial de Educagón de Adultos para el Desarro
llo Rural Integrado (PEDRI), que dió !~·inatriz teórica y metodo-
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lógica al caso analizado. 

En la segunda parte se presenta el Proyecto de Promoción 
Artesanal: sus objetivos, su desarrollo y la rit:<Jueza histórica y 
cultural de la comunidad donde se llevó a cabO. Este Proyecto 
fue creado con la intención de apoyar la creación de artesanías y 
artes populares, así como de promover el desarrollo económico y 
cultural de los artesanos. 

6- Incorporación de Aspectos de la Cultura Popular Tradicional 
en la Educación. Cecilia Duque Duque 1 Daniel Nieto Sotoma
yor 1 Pablo Solano 1 Colomóia Vivas de Velasco. 
Proyecto de la Asociación Colombiana de Promoción Artesanal. 
Bogotá, Colombia. 

El presente proyecto, iniciado en 1982 con ai>Oyo de los Progra
mas Regionales de Desarrollo Cultural y de Desarrollo Educati
vo de la OEA, parte de las experiencias de desarrollo comunita
rio en grupos artesanales del país, realizadas por el Museo de 
Artes y Tradiciones Populares, órgano ejecutor y sede de la 
Asociación Colombiana de Promoción Artesanal. 

La exposición efectuada en el 11 Taller contiene dos partes: 
presentación y lineamientos del proyecto de .. lncor¡x>ración", 
que a la vez incluye el programa para primer grado Cle la escuela 
primaria y las orientaciOnes generales para la capacitación del 
maestro. · 

Para la implementación del Proyecto se han trazado tres líneas 
de acción íntimamente relacionadas: ' 

1. Diseño y experimentación curricular 
2. Capacitación docente 
3. Producción de materiales audiovisuales 

Pretende lograr una real incorporación de la Cultura Tradicional 
Popular en Tos curricula de Eáucación Básica Primaria y de 
Educación Preescolar. 

De las diversas áreas que constituyen el actual currículo, escoge 
cuatro, dos para su desarrollo en cuanto a posibilidades de la 
e:<presión y las ~ras <;íos ~ra abordar lo pertinente a su explica
CiÓn y compren.sión Científica: 

. Areas de expresión 

. Areas para la comprensión 
y exphcación 

176 

... 

a) Educación estética 
b) Español y literatura 

a) <,:iencias Sociales 
b) Ciencias Naturales 
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Por la índole propia del "valor" de los objetos de la cultura 
material, valor fluctuante entre lo artístico (dimensión lúdica) y 
lo útil (dimensión del trabajo) y por el carácter manual del 
pl"'CeSS de producción de los objetivos , se escogió la de educa
ción estétial comp eje central para el desarrollo áel Proyecto. 

7- Comunidad, Cul~ra Popular y Educación. Aportes Teórico
Metodolósdcos para el Desarrollo de Programas Educativos. 
Graciela M"essina 1 Fidel Oteiza. 
Proyecto del Centro Interamericano de Artesanías y Artes 
Populares (CIDAP) 
Cuen.ca, Ecuador. 

La presente propuesta sobre el "pensamiento educativo" 
orientador, f~ el resultado de I.IIla actividad de investigación 
dentro del programa a cargo del CIDAP, en su calidad ae Centro 
Interamericano del Programa Regional de Desarrollo Cultrual de 
laOEA. . . 
El documento.seftala cuidadosamente el proceso seguido por los 
expertos en su misión, efectuada en 1983; los trabajos de campo 
en 4is CQmunidades~uecbua parlantes, la constitución de 
equipos interinstituoonales y con participación comunitaria; los 
talleres y otras actividades. Ello permitió concluir con una serie 
de observaciones y recomendaciones al CIDAP, a la OEA y en 
general a todas las agencias de cooperación e instituciones QUe 
promueven programas de desarrollo artesanal, incluyendo su 
articulación con planes nacionales de acción, proyectos regiona
les y subregionaies de la esfera de la educaci6n. 

8- Progr.una de Administración y Contabilidad Predial (PRO-
CAP). Isabel Soto Cornejo · 
Pro~ma del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educa
ción (CIDE) 
Santiago, Chile 

El PROCAP es una experiencia de integración de conocimientos 
técnicos y saber popufar y constituye una aproximación metodo
lógica hacia programas de capacitación campesina. 

Se desarrolla por trabajo conjunto del equipo central de aP?yo a 
los campesinos y grupos de campesinos, tanto en la creac1ón de 
material educativo como en la aplicación del programa a cargo 
de monitores campesinos y representantes de sus comunidades 
de base. 

El PROCAP fue concebido para el •campesino y su familia, y se 
creó así una nueva dimensión en los procesos educativos. 

9- Producción de·'Artesanía Popular e Identidad Cultural. Lelia 
Gontijo Soares. 
~ama del Instituto Nacional de Folclore de Brasil. 
Brasil 
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3. 

Como experiencia gubernamental a nivel nacional, el trabajo 
señala el consenso alcanzado por las distintas instituciones 
estatales que tratan la artesanía en sus distintas vertientes 
culturales, sociales y económicas, encaminado al establecimiento 
de políticas para la acción de los diversos órganos del Ministerio 
de Educación y Cultura que tratan la materia. 

Parte Segunda 

Contiene consideraciones, recomendaciones y reflexiones referentes 
a: 

1. Incorporación de la Cultura Popular en la Educación, que 
incluye "Mensajes en tomo a la planificación curricular" de 
Sergio Nilo, y 

2. Lineamientos Metodológicos para la Evaluación de Programas 
de Educación Popular y Desarrollo Artesanal, con el trabajo de 
Howard Richards titulado "Apuntes sobre la evaluación de pro
gramas de educación poyular y desarrollo artesanal". 

3. Comunicación y Difusion de la Cultura Popular, con "Algunas 
acciones culturales en Centroamérica y Panamá: reflexiones y 
experiencias" de Edgar Alfonso Montoya y "Consideraciones 
sobre los sistemas y servicios de informactón y c:omunicación 
cultural. Programa Regional de Desarrollo Cultural de la OEA" 
de Susan S. Benson. 

4. Parte Tercera 

Contiene dos Anexos: 

l. Desarrollo del Proyecto Multinacional de Cultura Popular y 
Educación. 

11. Participantes del 11 Taller "Modelos de Programas Educativos 
para el Desarrollo Artesanal Integral a Nivel Comunitario". 
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Los mexicas habían llegado al dominio de un sistema de escritura, en 
la que empleaban figuras de distinto valor representativo. 

Uno de los signos, los llamados pictogramas, significaban exac
tamente lo que !9>resentaban; otros, en cambio, eran. los ideogramas de signifi
cado más complejo: representan ideas, algunas muy abstractas y complicadas, 
como los signos que representan fechas y los que nombran ciudades, pueblos y 
lugares. Además, su escritura, ya en evolución, empleaba muchos signos que 
representaban sonidos vocálicos como a, e, o silábicos, tales tlan. 

Pintores especializados hacían los libms dibujando sobre largas tiras 
de papel vegetal llamado amatl, que doblaban como biombos para sel?arar sus 
páginas. Sus libros fueron. principalmente, de cat4cter diverso: histónco, religio-
sos y administrativos. · 
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documentos 
seleccionados 

La Reforma Educativa 

PARAGUAY 

El Ministerio de EdualCión y Culto de Ptzragully preteruk dlzr una respuesta 
racional a las ~dativas de los diversos estamentos c~ometidos con la 
educación escolar en sus diversos niveles y a los requerirmentos de la 
opinión pública en cuanto a refDTmllr el Sistema Educativo vigente en el 
pais. 

Para eUo, medúmte el Decreto N' 7815 del 26 de noviembre de 
1990, se ha constituúlo la Comisión de la Reforma, que habrá de formular 
una HReformtt lntegrttl del Sistemtt Educttcionttl PttrttgruJyo", 
entendiendo F!Or talla partic~n de los diversos agentes educativos y 
factores sociáles que operan en la comunidad educativa y la interpretación 
de las constantes hist6ricas que caracteriZiln la educación permanente del 
pueblo paragu¡lyo. 

En raz6n de la significación de este emprendimiento, ofreccnos el 
Estudio Preliminttr, documento elaborado por el Consejo Asesor de la 
&forma Educativa. A medidll que se avance en la &forma, profundiZilre
mos la información sobre la misma. 

Antecedentes 

La Comisión de La Refonna se ha constituido a 
partir del Decreto N11 7815 del 26 de noviembre de 1990, 
que en su considerando establece la necesidad de la 
"Formulación de una Reforma Integral del Sistema Edu
cacional Para~yo", previa elaboración de un Diagnós
tico Analítico de la Situación General, así como la áeter-
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minación de propuestas y alternativas para subsanar las 
deficiencias del Sistema. · 

En la ~rte resolutiva, dicho antecedente legal 
crea el Consejo Asesor de la Reforma EdU<2tiva, 
integrado por 12 miembros. Se estableam asimismo sus 
cometidos, entre los que cabe destacar. 

a. Preparar el diagnóstico de la situación general de 
· la Educación en la República. 

b. Formular el Proyecto de la Reforma Educativa. 

c. Acom~ el proceso de su implementación en 
la diversidad de sus elementos y aspectos concu• 
rrentes. 

El Consejo ~r de lll Refonr~a EdUCiltitNJ put:de 
dictlzr su prupio reglllmento interno, y sus opiniones y 
proyectos tienen e[ Nlor de dicttzmen tiatiro. 

Necesidad de la reforma educativa 

La Reforma de la Educación constituye una 
respuesta racional, asumida por el Ministerio de Educa
ción y Cultura (M.E.C.), a las espec!ativas de los diversos 
estamentos comprometidos con la Educación Escolar en 
sus distintos niveles, y a la presión cada vez más 
creciente de la opinión pública en cuanto a las exigencias 
de reformular efSistema Educativo vigente en el país. 
Todo ello fundamentado en un diagnóstico de la 
situación de la Educación en el Paraguay, que acusa 
diversas deficiencias. 

De igual modo, se ha buscado ajustar la 
educación al proyecto y proceso democrático que 
involucra a tódos los sectores del país, así como a los im· 
perativos de actualización científica y tecnológica. 

Se pretende, igualmente, atender los desfasajes 
lingüísticos y culturales de nuestra sociedad, las cuales 
ex1gen un tratamiento específico en los respectivos 
srupos. 

La Reforma pretende dar respuesta a los 
nuevos planteamientos que imponen la integración 
EOlítica y económica con países de la Región, caracteriza
oos por un desnivel técnico, científico y educativo. 
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Conceptualización del proceso de la 
reforma 

La Reforma Educativa se define operativamen
te como un proceso permanente, participat1·1o y abierto. 
Compromete por igual a todas las esferas de la gestión 
oficial, y a las mstituciones y grupos de relación: la 
Familia, el Vecindario, el Mwúcipio y el Estado. 

No se entiende la Reforma simplemente como un 
documento elaborado en gabinete y que ha de ser confilldo a la 
sociedml para su implementlzción y ejecución, sino, por el 
contrario, como la participt:ción de los diversos agentes 
educatiws y (actcres socíales que aperan en la comunidad 
educativa y lá in~etación de las constantes históricas que 
caracterizan la educación permanente de nuestro pueblo. 

La Reforma trata, más allá de toda tecnolo~ 
educativa, de rescatar el valor protagónico insustituible 
de los docentes r educadores en general y la exigencia 
social de restituirles su dignidad. 

Se pretende una Reforma de la Educación que 
sea flexible, coherente y abierta a las reformulaciones 
necesarias en base a los requerimientos de los cambios 
sociales. 

Objetivos: Limitaciones y Alcances 

lA Reforma se propone, concretamente, el azmbio del 
SistemR Educativo, del CIUll, a su t~ez, se esperan otros cambios 
sociales y culturales imprescindibles. Su efectividad está 
condicionada por el apoyo de otros sectores de la 
comunidad, oficiales y privados, gubernamentales y no 
gubernamentales, en aspectos tales como: decisión 
política, marco legal. recursos financieros, conciencia 
cívica y capacidad de autogestión, entre otros, sin los 
cuales no podrá alcanzar su com~ido. 

La Reforma preten.de dar plnul vigencia 111 concepto 
de comunidad eduaatiN, como un sistema que inoolucr11 y 
compromek a todos en este proceso de cambio. Ello s~ne 
trascender el concepto tradicional de Educación Escolar, 
integrando los campos más vastos de la cultura en su 
dobfe formulación: como saber populat y como valores 
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universales del espíritu humano. 

Cada objetivo de la Reforma tiene su propio 
tiempc? de consecución, por lo que se reconoce la 
imposibilidad de establecer plaZos fijos para el logro de 
dicbos objetivos. No obstante, se imponen medidas de 
urgencia, como se indica en el capítulo: "Metodología de 
Trabajo", para ciertas áreas, sensibles del sistema, romo 
son: el Bilingüismo, ltr Formtrci6n Docente y la A.dminis
tnaci9rJ Educativa, entre otras. 

Metodología de trabajo 

EL Consejo Asesor de la Reforma Educativa, 
tras identificar por consenso las áreas prioritarias, ha 
organizado su trabajo por Comisiones; alS':!nas ~ra 
elaborar un marco general de la Refonna (Filosofía de la 
Educación, Política Educativa, Bilin~ismo, Democrati
zación, Financiamiento y Educación Terciaria) y otras 
para el estudio y análists de aspectos o problemas más 
urgentes (Formación Docente, Educación Básica para 
To<los, Reforma Administrativa). 

El Consejo apeló, asimismo, al asesoramiento 
de grupos .de expertos consultores, intes!"J\do igual
mente a los responsables de los diversos Departamen
tos del M.E.C., comprometidos en sus respectivas 
áreas. 

En el caso ~rticular de ciertas comisiones~ 
como la de ''Educactón Básica para Todos", se procuró 
convocar a técnicos de un buen número de instituciones, 
em~dos en la cobertura de servicios educativos ex
traescolares, de modo a lograr propuestas por consenso 
y evaluar las experiencias realizadas en campos específi
cos. 

Tanto el Consejo Asesor como las Comisiones 
especiales se han reunido ~ar y periódicamente, 
intercambiando los informes de sus respectivos campos 
para su discusión en plenaria. 

Igualmente, el Consejo Asesor de la Reforma ha 
mantenido frecuentes reuniones con directivos, técniros 
y supervisores, representant~ de la Sub-Secretaría de 
Cultura y de los Departamentos del M.E.C., más directa
mente involucrados con los temas en estudio. 
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Asimismo, el Consejo tuvo sesiones de trabajo 
con expertos y especialistas de organismos nacionales e 
internacionales, tales como: 

• Representantes de otros Ministerios 

• Miembros del Parlamento Nacional 

•Comisiones de Reforma de la Constitución 

• Representantes de las Universidades: Nacional 
yCatólica · 

• Asociaciones varias 

•Expertos de OEA, UNESCO, BID, BANCO MUN
DfAL,OEI 

•Especialista en Crédito Educativo 

•Or~anismos Internacionales de Acción Social Edu
Cativa (Fe y Alegría). 

Los Documentos producidos fueron ~resenta
dos a discusión previa de tOdos los directores i:ie Depar
tamentos depeni:iientes de la Sub-Secretaría de Estado de 
Educación. 

Durante todo el proceso, el Consejo Asesor ha 
mantenido contactos personales o grupales con el Señor 
Ministro de Educación, intercambiando informaciones, 
opiniones y criterios . 

Dificultades para la reforma 

La a~ra y valor democrático que supuso el 
nombramiento de doce miembros provenientes de 
diversos sectores, con diferentes ex~cias, se convir
tió en una dificultad para la integración del grupo y 
poder llegar al consenso. 

Esta conformación del Consejo, por miembros 
extraftos a la administración del MEC, tuvo, inicialmen
te, dificultades de comunicación humana, que fueron 
salvándose, gradualmente, gracias al espíritu de apertu
ra de los Directores de !)epartamento y la colaboración 
permanente de la Sub-Secretaría de Estado de Educa-
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ción. 

Para su fuftcionamiento, el Consejo Asesor se 
vió limitado, operativamente, JX!r la precariedad de 
recursos finanoeros y de apoyo logístico. Asimismo, ha 
enfrentado situaciones en fa administración educativa, 
tales como la superposición o desconexión de Departa
mentos con cometidos paralelos y la carencia de docu
Jnentos actualizados y ae archivos integrales que 
~n facilitar un Diagnóstico global de la situación 
educativa. 

Necesidades mas urgentes 

1.- COfUliciones limitl~tttes a remotler, p~ias a todil 
Reforr~N Educ~rtit111. 

El Consejo Asesor de la Refonna, en sus 
sesiones de estudio y evaluación, ha definido ciertas 
áreas de conflicto que deben ser encaradas prioritaria
mente, antes de la tmplementación de la Refonna 
Educativa, tales como: 

• Estructura administrativa del MEC. 

• Fortalecimiento del sistema de selección y promo
ción del personal, por mérito, idoneidad y aptitu
des. 

• Descentralización, como medida conducente a la 
democratización de la gestión educativa y para 
lograr su mayor eficiencia. 

En todos estos aspectos hubo total coincidencia 
con el Informe de la Misión de Colaboración Técnica de 
la OEA. (julio- agosto 1991) 

2.- Pl~rno Oper11tit1o. 

Ya en el plano o~tivo, se identifican ciertas 
necesidades más urgentes, tales como: 

• Promulgar la Ley Gene(al de Educación 

• Definir una Ftlosoffa Educativa 
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• Reorganizar la administración del MEC y compati
bilizar su marco jurídico 

• Decidir entre las propuestas alternativas sobre el 
bilingüismo 

• Alcanzar una mayor cobertura escolar 

• Ampliar la oferta de escolaridad completa <Prima-
ria y Secundaria) 

• Satisfacer la demanda de docentes calificados 

• Actualizar el sistema de Formación Docente 

• Integrar las Universidades e Institutos Superiores 
al proceso de la Reforma y lograr la coordinación y 
continuidad entre niveles 

• Mejora:r sustancialmente el nivel de retención y 
rendimiento escolar 

• Reformular la oferta educativa 

• Lograr una vinculación más eficiente entre Educa
ci6n -Trabajo- Empleo 

• Renovar el currícruum, con énfasis en la formación 
y calificación para la vida 

• Lograr un estímulo salarial y una remuneración 
más justa para el docente 

• Ofrecer mayor seguridad laboral y social para el 
docente 

Propuesta para la reforma 

1.- La descripción del contenido de cada propuesta está 
explicitaaa en el informe correspondtente. 

2.- Estas propuestas surgen como conclusiones de 
un estudto prel.imirlar de los aspectos relevantes 
del sistema educativo que necesitan ser reformados 
con mayor urgencia, y constituyen el primer 
dictamen del Consejo Asesor de la Reforma Educati
va. 
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3.- Conciente de que no pueden darse respuestas 
simultáneas a todas fas necesidades mencionadas, el 
Consejo Asesor ha definido algunas áreas priorita
rias a ser encaradas en fonna inmediata, tales como: 

• La reforma estructural y de gestión administrativa 
delMEC 

• La descentralización, como etapa hacia una regio
nalización educativa 

• La despartidización en la estructura administrati
va técnica y docente 

• Renovación del sistema de Formación Docente 

• Definición de una política nacional de Educación 
Básica para Todos, con especial atención a los 
grupos carenciados, moVIlizando la capacidad de 
autogestión en educación pennanente 

• Conveniencia de redefinir la extensión del nivel 
primario, desde la educación inicial y con la 
mclusión del ciclo básico 

• Revisión y actualización curricular, atendiendo, 
explícitamente, la Educación para la Democracia, 
los valores y pautas de una sociedad en proceso 
de democratización. 
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En esta sección presentamos revistas es
peciJJlizadiu que ofrecen conlrib~~eiones actii/Jles 
en el campo de las innovaciones ed~~eativas. 

Le invitamos a que remita a la Redm:ción 
pllhlicaciones que a su criterio merezcan ser pre
senladiJs, conlribuyentkJ de estaformiJ a la difusión 
de las experienciJJs innovadoras. 

Boktírt de lrtformt~ci6rt 
Especit~limd11 

Diagonal 73 N" 191 O -1900 
La Plata-
Prov. de Buenos Aires
Argentina 

El Centro de 
Documentación e Informa
ción (CENDO de la 
Dirección General de 
Escuelas y Cultura -<lepen
diente de la Dirección de 
Planeamiento- recopila, 
procesa y difunde iiúorma
ción educativa. Presta 
servicios a quienes bUscan 
información acerca de 
cómo r~lver problemas 
específicos en el campo 
educativo, editando 
"publicaciones periódicas y 
no periódicas para el 
berieficio de sus diversos 
usuarios: funcionarios, aca
démicos, investigadores, 
supervisores, docentes y 
alumnos de post-grado o 
avanzados en carreras del 
úea educativa. 

Tal como lo 
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expresa en el N" 1 1 Año 1, 
agosto de 1991, el Boletín 
es una nueva oportunidad 
para difundir la informa
ción y la documentación 
que recibe: libros, revistas, 

BOLETI:'i 
DE I)OrOR~IACIO)O 
ESPECIALIZADA 

noticias, dociunentación 
legal, experiencias, innova
ciones, etc. y abre un 
espacio para el análisis de 
problemáticas educativas , 
secciones de discusión, 
críticas y propuestas. 



R.nlüta Irlce 

Bv. 17 de Febrero 210 bis 
2000 -Rosario- Argentina 
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Es tma publica
ción periódica del Instituto 
Rosario de Investigaciones 
en Gencias de la Educa
ción. aJNICET /UNR. 
destinada a recoger: y 
difundir aportes científioos 
multidisdplinarios relacio
nados CXlll el amplio campo 
de los prOblemas de la edu
cación, esto ron W1 sentido 
abierto mb que restrictivo. 

La Revista pone 
el acento en la prop_ia labor 
de investigación del 
instituto y en los aportes 
originados en su seno. Sin 
embargo es ampliamente 
receptiva a contribuciones 
externas. 

De periodicidad 
t'leDiestral, del N" 2 -julio 
1991, señalamos "El smtido 
de "'famci6rt docertte ~gún J. 
Pillget". 

Nooa Escola 

Ftmd~o Victor Gvita 
Rua do Curtwne, 7f/J -
Lapa - CEP 05065- Sao 
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La revista Nova 
Escola se dirige a todos 
aquellos que están 
involuaaclos en el ~ 
educacional brasilero de 
educación Wsica. Circula 
los nueve meses lectivos 
del año. 

Esta publicación 
discute y analiia cuestiones 
actuales y poléJnicas del 
Ú'ea educativa, a través de 
reportajes, entrevistas, 
artículos, sugerencias y 
romentarios de educadores 
en general, ron mucha 
informacion sobre temas de 
Educación en general y de 
enseñanza básica, en 
particular. 

En el N"40 1 
Allo V, junio 1990, José 
Luiz Frare presenta un ift.. 
teresante aitírulo sobre la 
escuela rural en los 
asentamientos de la Regiórt 
de Ronda Alta, titulado "La 
tdualcidn pe tlJos lfwrla" 
,.,. StlS IU¡os" . 

R.toista Color,tbUIIUl tJe 
E4ucaci6rt 

Avenida 46 N" 1!>-99 

• 

• 

~ 



.. 

Bogotá - Colombia 

El Centro de 
Investigaciones de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional (OUP), edita la 
Revista Colombiana de 
Educación, publicación 
semestral sobre educación, 
que en sus secciones 
Ensayos, Polémicas y 
Reseñas ofrece a sus 
lectores un material que 
genera reflexión y polémi
cas en tomo a sus plantea
mientos. 

La Revista 
incluye entrevistas, 
artíctil.os, reflexiones 
disciplinares sobre temáti
cas tales oomo Pedagogía y 
Didáctica, reseñas de h'bros 
y de investigaciones, etc. 

EnelN°20-II 
semestre 1989, Rafael Avila 
en "DetenrJirumUs de C1llse 

m el Sistemll Edualtioo" 
hace algunos aportes en el 
sentido de inoorporar 

elementos de la tradición 
dialéctica que permiten un 
singular planteo de la 
relación entre clase social y 
educación. 

El-wl qu0 ,....-en Olla IDCCi6D paedo 10r CCIIIOIItadomlaaolade locbndol Ccam N.a.-1 de ~ 
Educaliv' ........ y 1657 ,lor. pilo,......_ Ain:o, o ooliciladoporcma a la~ coa al oompraaUoc> de DO bo<cr 
-""""""*dolmilmo. 
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El nteriil qut apuece en esta sección puede ser consultado en la sala de lectura del 
Centro NadCiflal de Infonnadón Educabva, Paraguay 1657, ler. piso, Buenos Aires, o 
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