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PRIMERA PARTE 

PROYECTOS GENERALES, ESTUDIO EXPLORATORIO 

Y DISEÑO METODOLOGICO. 



ANTECEDENTES. TIEMPO DE DESARROLLO Y CONTENIDO DEL 

INFORME. 

La solicitud de f inanciación del Proyec to "Identi f icación y Caracter iza -

ción de Innovaciones Educativas de Antioquia" fue presentado a COL-

CIENCIAS, por medio de la Universidad de Antioquia, desde finales 

de 1979. En este mismo año el Conse jo Direct ivo de la Universidad 

aprobó el proyecto por recomendación del Comité Central de Investi -

gac iones . COLCIENCIAS, sin embargo , hizo algunas anotaciones y 

pidió reduci.r el ámbito del estudio y los cos tos del m i s m o . Fué a s í 

c o m o en 1980 se presentó a este organismo un nuevo documento con 

título de "Modi f i cac iones al Proyecto Identif icación y Carac ter i zac ión 

de Innovaciones Educativas en Antioquia , presentado a COLCIENCIAS 

en 1979 por la Universidad de Antioquia". 

Las variantes esenc ia les de la nueva propuesta consistían en la r e d u c -

ción del área geográf i ca del estudio a la ciudad de Medellín y a los mu-

nicipios del Valle de Aburrá , la convers ión metodológica de la búsque-

da o identif icación exhaustiva por el estudio de c a s o s , entre c inco y 

ocho , y la consiguiente reducción de costos que f i jó el presupuesto en 

$ 172. 000. 00. Con estas modi f icac iones el proyecto fue aprobado por 

COLCIENCIAS a finales de 1980. 

El proyecto en sí se inició ya avanzado el año de 1981. En este año 



se integró un equipo de ocho estudiantes do postgrado con los cuales, 

a través de la secuencia de cuatro seminarios de Investigación P s i c o -

pedagógica, se fué llevando a cabo la investigación. El pr imer paso, 

luego de discutir el proyecto inicial , fue diseñar el estudio explorato -

rio tendiente a identif icar los casos dignos de estudio. 

El estudio explorator io concluyó con la i d e n t i f i c a c i ó n y reseña de seis 

casos de innovación, a saber : Proyecto do Educación P r e e s c o l a r no 

Normal , mode lo CINDE; Proyec to de Educación Preescolar, modelo 

ACAIPA: Educación Básica de Adultos, modelo CLEBA; P r o g r a m a de 

Educación a Distancia, EDI - U. de A. ; P r o g r a m a de Fac i l i tadores 

de P r i m a r i a en Psicoorientación, Secretar ía de Educación de Antioquia; 

y Método Sucre , una Alternativa Pedagógica. En un pr imer in forme 

de p r o g r e s o se presentaron los producios de estudio explorator io o sea 

una p r i m e r a descr ipc ión de cada una de las seis innovaciones que iban 

siendo caracter izadas por estudiantes del programa de postgrado en 

Investigación Ps i copedagóg ica , bajo la coordinación del investigador 

principal del proyecto . 

A mediados de 19R1 dos evaluadores de COLCIENCIAS visitaron la 

Universidad de A n t i o q u i a y particularmente la-Facultad do Educación 

para apreciar los avances del proyecto . Enterados de los estudios 

exp lo ra to r i o s y del ritmo de p r o g r e s o de! estudio, sugir ieron pedir 

una ampliación del plazo para la presentación del informe final. Hecha 



la solicitud a COLCIENCIAS en el p r imer in forme parcial ) fue acepta-

da, c o m o se desprende del o f i c i o 001810 del 19 de Abr i l de 1982, y en 

consecuencia el estudio se prolongó hasta f inales de 1982. 

Como se planteó en la página 108 del P r i m e r Informe Parc ia l , p r e s e n -
• 

tado a f inales de 1981, en el segundo semes t re de este año se f i jaron 

objet ivos y alcances de la caracter izac ión de cada caso ; se desagrega -

ron los componentes a través de los cuales se implementaría la c a r a c -

ter izac ión ; se def inieron las variables o fac tores por controlar en el 

análisis de la caracter izac ión ; y se e laboraron y ref inaron los instru-

mentos y técnicas mediante los cuales se pretendía r e s o l v e r los o b j e -

tivos propios del proyecto general y de cada caso particular . En suma, 

el producto de este semes t re fue el diseño completo de cada caso de 

innovación, desde la definición del objeto de estudio hasta el diseño de 

la instrumentación y el diseño muestra l , en los c a s o s en los cuales el 

mues t reo fue pertinente. 

En el p r imer semestre de 1982, ya refinados los instrumentos y r e c o -

piladas fuentes secundarias de datos, se l levó a e fecto el trabajo de 

campo en todos los subproyectos , se p ro cesaron los datos, se redujo 

la información y se inició el análisis , p r o c e s o . e s t e que se continuó en 

el segundo semestre del m i s m o afio, s e m e s t r e en el cual se discutie -

ron los resultados a la luz de los objetivos del m a c r o p r o y e c t o y se 
• » "— 

ensambló f inalmente el informe-f inal que ahora se presenta. 



Este in forme comprenderá una visión global del proyecto , por lo cual 

es menester incluir de nuevo el proyecto inicial V las modi f i cac iones 

aprobadas por COLCIENCIAS a fines de 1980. Al m i s m o tiempo se 

presentaran breves resúmenes de los estudios exploratorios para en-

trar luego al diseño de cada caso , asi c omo a presentar análisis y r e -

sultados de los m i s m o s , para terminar con una secc ión sobre perspec -

tivas de las innovaciones analizadas. 



PROYECTO INICIAL PRESENTADO A 

"COLCIENCIAS" COMO PAUTA PARA 

LA CARACTERIZACION DE LAS INNO-

VACIONES. 
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IDENT IF ICACION Y CARACTERIZACION DE INNOVACIONES-

EDUCATIVAS EN A N T I O Q U I A 

i . ANTECEDENTES 

El proyecto se inscribe dentro del "Programa Especial en Investigaciones, Innovacio-

nes y Tecnologías en Educación" del Fondo Colombiano Investigaciones Cientí-

ficas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS. En el cam-

po específico de las innovaciones, Co le i ene ios ha realizado en los dos últimos anos 

dos seminarios-taller orientados a diseñar un programa de búsqueda y promoción 

de innovaciones significativas, sean ellas espontáneas o sistemáticos, estén radica-

das en el aparato escolar o en programas no formales de educación, aparezcan d i r i -

gidas por educadores de carrera, empresarios, investigadores, líderes comunitarios 

o voluntarios en las comunidades, y, en f in , estén caracterizadas como innovacio-

nes o provengan sencillamente de intentos de solución a problemas urgentes enfren-

tados por sus practicantes. 

En la promulgación del proyecto de "Identificación y Documentación d ! Innovaciones 

Educativas y Tecnologías Apropiadas en Educación", COLCIENCIAS f i jo como cam-

po de acción preferencial la identificación y documentación de innovaciones empí-

ricas en la educación básica. Por educación básica se entienden tanto el nivel esco-

lar de nueve grados que comprenden la primaria y cuatro primeros años de educación 

medía, como actividades educativas periescolares, ésto es de "extensión, de r e — 

plazo, de recuperación cultural, de segunda oportunidad, orientadas principalmente 



al desarrollo académico ( E d u c a c i ó n Funcional de Adultos, Educación Especial, etc.), 

al trabajo productivo ( Educad' i Vocacional de Adultos, Capacitación Técnica, etc ) 

y el desarrollo social ( Alfabetización, Educación en organizar iones cívicos, comuna-

les, gremiales, sindícales, formación de agentes de desarrollo, etc )"'. 

í térir io de Empíricas proviene del hecho predominante en nuestro medio, según el 

cual las innovaciones surgen casi siempre como respuesta a retos concretos de la p l a -

tica pedagógica y carecen en la mayor i de los casos de apoyo investigativo sofistica-

do. En otras ocasiones, la innovación pedagógica es resultante de copia y transferen-

cia de tecnología proveniente de otros paises que circula a través de contactos inst i tu-

cionales ( como es el caso de las comunidades religiosas dedicadas a la educación), 

de irradiación bibliográfica ( traducción y difusión de ensayos o experimentos pedagó-

gicos ) o, en f in , de aplicaciones espontaneas de prototipos educativos observados en 

visitas o estudios realizados por educadores en el extranjero. Dado que tales aplicacio-

nes, copias y aun transferencias con cierta adaptación, carecen de controles evaluatí-

vos sistemáticos, quedan clasificadas también como innovaciones em| ricas. 

Esta conceptualización sugerida por COLCIENCIAS orienta el ámbito de búsqueda o expío 

ración de innovaciones del presente proyecto,, Sin embargo, en atención a intereses pro-

fesionales del investigador principal, la documentación y la caracterización de innovacio-

nes en educación se extender en Antioquia a las innovaciones sistemáticas, esto es a las 

que constantemente se proponen como tales y están acompañadas de planeamiento, organi-

zación, experimentación o por lo menos investigación de desarrollo para detectar su e-



fectividad e introducir acciones correctivas orientadas a mejorar su efectividad y su 

eficiencia, 

ALCANCES DE LA CARACTERIZACION 

A. EL PROBLEMA Y SU ALCANCE 

El propósito del siguiente proyecto es identificar, caracterizar y documentar las 

innovaciones educativas, empíricas y sistemáticas, que actualmente se llevan o 

cabo en la "educación básica" en el Departamento de Antioquia"-, 

Los términos "empírica", "sistemática" y "básica" fueron explicados en la sección 

de Antecendentes (I). Es menester clarificar lo que en el proyecto se entenderá 

por "innovación" en educación. 

Qué se entiende, pues, por innovación? Quizás quien más a fondo trato el tema 

de la innovación como base del cambio cultural, campo en el cual gira ciertamen-

te la educación, es H . G . Barnett, quien acuña la siguiente definición de innova-

ción en su obra "Innovation: The Basis of Cultural Change" ( 1953). 

"Una innovación se define aquí como cualquier pensamiento, conducta o cosa 
que es nuevo porque es cualitativamente diferente de formas existentes. Estric-
tamente hablando, toda innovación es una idea o una cosfelación de ideas; pero 
algunas innovaciones por su naturaleza tienen que permanecer al nivel de organi-
zaciones mentales, mientras que a otras puede dárseles expresión abierta y tan-
gible". 



Esta definición de Bamett plantea la posibilidad de que en la innovación no todo sea 

estrictamente nuevo. Y I desarrolla luego tal posibilidad. La innovación no reside 

tanto en las parres o componentes cuantitativos novedosos, cuanto en la organización 

combinación o reestructuración de tales componentes para lograr un nuevo modelo o 

patrón. Y éste es ya un significativo aporte para el estudio de la ¡nnovación educar! 

va. La originalidad no debe buscarse en términos absolutos de "novedad", de "inven-

ción", sino en terminos de tratamiento de una situación a partir de la organización es-

pecial de los componentes. 

Sin embargo, la definición de Barnett abarca innovaciones que se ubican desde el nivel 

filosófico hasta el operativo y el tecnológico, amplían as f armas lona el campo fnno-

vativo. Es cierto que una innova^ n tecnológica, por ejemplo, no se entiende a la 

larga sin un substrato conceptual y que éste, es decir la ¡dea antecedente a su operacio-

nalización, suele desarrollarse primero y abrir el camino de la aplicacion, del perfeccio-

namiento de mecaos para lograr en mejores condiciones una meta; pero también es cierto 

que muchas innovaciones en el campo filosófico no se materializan en la práctica social 

y específicamente en la práctica pedaaógica, o requieren de tiempo prudencial para cris-

talizar tecnológicamente. 

Asi 3ues, el presente proyecto de identificación, caracterización y documentación de in-

novaciones educa^vas se limitará a la innovación de procesos, conductas y cosas, de acuer-



do o los aspectos educativos concretos que se enunciarán en posterior sección sobre ca-

racterización de las innovaciones. 

Otras dos definiciones sobre innovación en educación aportan elementos al enfoque que 

el presente estudio quiere dar a la identificación y caracterización de las innovaciones 

educativas en Antioquia. Son ellas la de A . M . Huberman (1973) y la de M . B . Miles 

(1964). 

En la obra publicada por la UNESCO, "Cómo se realizan los cambios en la educación: 

una contribución al estudio de la "innovación", Huberman define la Innovación como: 

"Mejoramiento que se puede medir, deliberado y con pocas probabilidades 

de suceder a menudo". 

Dfe esta definición deben destacarse dos elementos que el presente proyecto considerará 

esenciales a las innovaciones que habría de documentar y caracterizar y sin los cuales 

no serán identificados como tales. En primer lugar, la innovación es vjsta como un 

"mejoramiento" y como tal habría que diferenciarla del cambio por el solo hecho de 

cambiar o del cambio regresivo, reaccionario. Es obvio que este elemento abre incon-

tables ramificaciones a la innovación, desde cambios accidentales para el mejoramiento 

interno del sistema hasta cambios estructurales significativos en los cuales el mejoramiento 

desborda la eficiencia del sistema como ajustes .remos del conjunto para establecer un 

cambio de un conjunto por otro conjunto. Claro esto que innovaciones de este último or-

den no van a ser encontradas en la realización de este proyecto, pero es posible hallar 
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pequeños cambios cualitativos anticipatorios de este macro-cambio. 

En segundo lugar, la definición de Huberman habla de cambios que puedén ser medidos 

y que son duraderos. Este último atributo es, realmente, condición para ol primero, 

pues la medición de un mejoramiento solo es factible a través del tiempo. Se dará en-

tonces prelación dentro del proyecto a la caracterización dé innovaciones cuya duración 

permita un juicio evaluativo en el sentido de contribución al mejoramiento de la educa-

ción. En esta misma linea, las supuestas innovaciones serán evaluadas en cuanto a su po-

der de cambio, es decir a la fuerza para mantenerse como alternativa ante el poder d* 

retomo de los no innovadores o no adoptantes a la situación previa al cambio. 

La defición de Miles aparece en su obra "Innovation in Education" ( 1964 ). 

La definición es planteada así: 

"Generalmente hablando, parece út i l definir una innovación como un cambio 
específico, novedoso, deliberado que se piensa más eficaz para lograr las me-
tas de un sistema". 

La definición de Miles una vez más plantea el criterio de la utilidad de la innovación. 

El sentido del cambio es la búsqueda de mayor efectividad en el cumplimiento de las me-

tas del sistema en el cual está enclavada la innovación. 

Las dos últimas definiciones conciben la innovación como cambio deliberado. 

Este término puede significar tanto que medie una cuidadosa y sistemática planeación de 
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la innovación, como que ésta no sea fruto del azar sino deseada o intencional, 

así su implementación se lleve a cabo en forma espontánea o empírica y no de 

manera sofisticada. En esta segunda acepción, es decir como algo intencional, 

se tomará en el presente proyecto el término "deliberado". 

En el presen te estudio las innovaciones educativas por identificar, caracterizar 

y documentar se conciben como la aplicación de procesos, conductas u objetos 

que son nuevos ponqué son cualitativamente diferentes de formas existentes, han 

sido ideados deliberadamente para mejorar algún componente del sistema educati-

vo formal o de prácticas educativas no formales que mejoran el nivel educativo de 

la población y llevan un tiempo de aplicación tal que permite medir su efectividad 

y juzgar su poder de estabilidad o permanencia relativa. 

B. CARACTERIZACION DE LAS INNOVACIONES 

Antes de documentar una experiencia innovativa en el amplio espectro del sis-

tema educativo del país, es menester poseer un esquema clasificatorio de las 

innovaciones que sirva de instrumento para la búsqueda, el procesamiento de 

la información sobre cada caso, el análisis de éste y el juicio sobre su s ignif i-

cación real. Objetivo primordial de este estudio es llegar a plantear un mode-

lo de documentación de innovaciones, ésto es un instrumento que permita recoger 

y organizar la información fundamental sobre las características de una innova-

ción, de manera tal que facilite la toma de decisiones sobre la misma. 
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La diferenciación de innovaciones con base en características de éstas y sus agen-

tes y la definición de criterios sobre los componentes e indicadores para tal carac-

terización, deben ser el resultante de un inventario de innovaciones. A partir 

de tal inventario se descubrirán los tipos de innovadores, adoptantes y renuentes, 

los aspectos educativos más susceptibles de innovación, la historia de las innova-

ciones, las fuentes de las mismas, las circunstancias más propicias, etc. Lo re-

ducción de toda esta información conducirá al esquema clasificatorio o modelo 

para documentar las innovaciones. 

Sin embargo, es posible elaborar un modelo tentativo apoyado en los trabajos o 

reducciones hechas por estudiosos de la innovación en general como Barnett 

( 1953 ) y de la innovación educativa en particular como M. Miles ( 1964 ) y 

A. Huberman ( 1964 ). Tal modelo caracterizador tendrá naturalmente referencia 

móvil y será ajustado a medida que el inventario se realice. Como se ha expresado 

repetidas veces, se espera que tal modelo sea un subproducto del presente proyecto. 

En que' elementos puede pensarse para caracteriizar las innovaciones educativas? 

Cuáles serán los componentes iniciales del modelo? Se proponen los siguientes a 

manera de hipótesis de trabajo. 

. Relación innovación-sistema social 

Se caracterizará el contexto socio-económico en el cual surge la innovación para 

determinar si se da correlación entre el nivel socioeconómico y cultural de una 
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comunidad dada y la tendencia a aceptar o rechazar la innovación. También 

pueden compararse tipos de innovación por nivel de desarrollo de las regiones 

y comunidades. 

2. Relación innovación-sistema educativo 

En este segundo componente la innovación puede analizarse inicialmente desde 

varios puntos de vista: 

a. Qué objetivos toca ( reglamentación, formación, instrucción . . . ); 

b. En qué sector ( formal, no formal ) nivel, área y aspecto concreto se ubica 

(sector, nivel, área aspecto del currículo, metodología, organización esco-

lar, organización de aula, medios, relación profesor-alumno . . . ) . 

c. En qué ambiente institucional surge ( tipo de relaciones de la institución en 

la cual aparece ). 

d. -Relación de la innovación con el sistema educación formal. Condicionamien-

to de aparición por existir o no otras instituciones educativas . 

e. Control oficial de la innovación : Permitir la, frenarla, estimularla, tolerar-

la , reproducirla. 

3. Historia, fuentes y efectos de la innovación 

Se pretende caracterizar la innovación de acuerdo a Jos siguientes elementos; 

a. Cuales fueron las fuentes teóricas de la innovación . 
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b. Cómo se fue configurando ( a partir de investigación, como solución ur-

gente a problemas, como acumulación de pequeños cambios poco a poco 

sistematizados, como acomodación a cambios institucionales ? . . ) 

c. Qué otras fuentes propias del medio impulsan las innovaciones o las 

obstaculizan ? 

d. Personas e instituciones y grupos que intervinieron en la realización. 

e. Efectos ( educativos, políticos, sociales y de otro orden ) percibidos y 

a qué individuos y grupos afecta ( estudiantes, maestros^ profesores, d i -

rectores . . . ) 

Agentes e instrumentación de la innovación 

Se intenta caracterizar los agentes de la innovación, adoptantes, receptores 

y renuentes del cambio, así como la instrumentación y la conceptualización 

de la innovación. 

a. Características de los innovadores. 

b. • Características de los adoptantes., 

c. Características de los renuentes. 

d. Nivel de conceptualización de la innovación ( la innovación es solo ideas 

aplicadas o se tiene una descripción clara de la innovación o, en f in , se po-

see un cuerpo teórico sistemático sobre la innovación en cuestión ). 

e. Equipo requerido. 

f. Costos y comparación de los mismos frente a la situación previa de la 

innovación. 
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g. Significado del factor tiempo en cada innovación. 

h. Estrategias o medios para lograr que una innovación propuesta tenga 

éxito ( medios de plantear el diseño, la toma de conciencia e interés 

por la innovación, evaluación de su eficacia por parte de los usuarios 

y el ensayo o iniciación, su control ). 

5. Necesidades y posibilidades de generalización. 

Finalmente se tratará de detectar las necesidades vitales que cada innovación 

pueda tener para que su ensayo rinda frutos y las posibilidades de generaliza-

ción de cada innovación. 

OBJET IVOS DEL INVENTARIO 

El estudio está orientado a lograr los siguientes objetivos concretos: 

A. .Identificar, documentar y caracterizar, en concordancia con la conceptuali-

zación hecha en II , A y B, innovaciones educativas espontáneas y sistemáti-

cas que actualmente se aplican en Antioquia en el complejo educativo deno-

minado "Educación Básica" en la promulgación de COLCIENCIAS. Se excep-

tuarán los campos del trabajo productivo ( educación vocacional de adultos, ca-

pacitación técnica, etc. ) y del desarrollo social ( alfabetización, educación 

en organizaciones cívicas, comunales, gremiales, sindicales, formación de a-

gentes de desarrollo, etc. ). 
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B, Proponer un modelo de caracterización y documentación de innovaciones 

educativas, que será el resultante del esquema de orientación expuesto en 

II , B y de la reducción y análisis de los datos e información procedentes 

del inventario. 

C. Hacer recomendaciones sobre financiación, difusión y diseminación de inno-

vaciones promisorias. 

METODOLOGIA 

Tres procedimientos generales se consideran apropiados para obtener la información 

conducente a identificar y documentar las innovaciones. En primer lugar se proce-

derá a ubicar fuentes de información sobre posibles innovaciones. Se dice "posibles", 

ya que los cambios o ensayos informados por estas fuentes deberán ser sometidos a 

los criterios expuestos en II , A, antes de ser documentados. 

En el momento de preparar el presente diseño de inventario, se consideran fuentes impor-

tantes de información al respecto los ¡efes de distrito educativo ( Antioquia está dividida 

en 13 distritos ), los supervisores de cada distrito, los ¡efes de núcleo ( cada distrito está 

nuclearizado ), las asociaciones de rectores y de colegios privados, asociaciones de 

maestros y profesores, las casas productoras de textos y material didáctico y las oficinas 

coordinadoras de programas de educación especial y de adultos. 
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El segundo procedimiento consiste en elaborar guías para entrevistas grupaI e indi-

vidual que serán hechas a las fuentes ya mencionadas. En estas entrevistas, indi-

viduales o de grupo, se expondrá el objetivo del proyecto, se aclamará lo que éste 

entiende por innovaciones y se estimulará el recuerdo de los entrevistados con el 

f in de que evoquen posibles innovaciones observadas en su respectivo radio de acción» 

Realizadas las entrevistas tendrá lugar el tercer procedimiento consistente en visitas 

a los planteles, organizaciones, comunidades donde se haya detectado una posible 

innovación. Verificada la existencia de esta, se procederá a su documentación 

utilizando pauta que previamente se construirá para el efecto teniendo en cuenta 

la conceptualización expuesta en I I , B. La pauta se irá a(ustando a medida que su a-

plicación a los diferentes casos de innovación así lo demande. 

Una vez documentadas las innovaciones que los investigadores logren identificar, 

se procederá a su clasificación de acuerdo con la caracterización sugerida en I I , B, 

y otras características que se insinúen durante el desarrollo mismo del proyecto. 

Con esta clasificación se procederá a elaborar el informe final para C O L C I E N C I A S . 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se calcula que en un año, a partir de la aprobación del proyecto por, parte de COL-

CIENCIAS, se presentaría el informe final del inventario. Este período dividiría en 

cinco etapas con posible imbricación de algunas de ellas. El cronograma siguiente 



18 

Despliega las actividades y el tiempo necesario para realizarlas. 
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Las meas intermitentes indican que el proceso por ellas graficado continúa o 

se revive al tenerse conocimiento de una nueva información, la cual pasa a ser 

procesada y a dar lugar a acciones consiguientes. Ya avanzando el proyecto 

puede tenerse noticias de otras innovaciones, lo cual demanda la realización 

de nuevas entre [stas, visitas y documentación. 

Este cronograma puede cumplirse en el supuesto de contar con cuatro investigadores, 

dos principales de medio tiempo y dos auxiliares de tiempo completo, Se supone 

también que las innovaciones no serán tantas, aunque la exploración de cambios 

con pretensión de tales será más intensa. 



20 

PRESUPUESTO T O T A L 
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El renglón de salarios se hace figurar como honorario ya que para el caso de los 

auxiliares y de la secretaria se acudirá a la forma de contratos por prestación de 

servicios especiales. Por lo que respecta a los dos investigadores principales, 

éstos pertenecen al personal de planta de la Universidad de manera que esta asu-

me lo relativo a sus prestaciones sociales. 

El renglón de transporte y viáticos está calculado con base en el desplazamiento 

posible a unos 20 municipios y unos dos o tres viajes a Bogotá a rendir informes 

de progreso. 
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MODIF ICACIONES AL PROYECTO " IDENT I F ICACION Y CARACTERIZACION 

DE I N N O V A C I O N E S EDUCATIVAS EN A N T I O Q U I A " , PRESENTADO A 

COLCIENCIAS EN 1979 POR LA UNIVERSIDAD DE A N T I O Q U I A . 

Las modificaciones que recoge esta propuesta obedecen a sugerencias concretas 

presentadas al investigador principal por el Doctor Alvaro Pantoja en conversa-

ción personal y luego en carta del 3 de Octubre de 1979. Las modificaciones 

comprenden aspectos Relacionados con la cobertura del proyecto, la metodolo-

gía, el cronograma el presupuesto y la financiación solicitada a Colciencias, 

así como el personal de investigadores. 

1. Area de Investigación. 

En primer lugar, la zona de cubrimiento del proyecto, que en la propues-

ta inicial abarcaba todo el Departamento de Antioquia, será reducida al 

área comprendida en el Valle de Aburró. Esta medida reduce significati-

vemente los costos provenientes de viáticos y transporte, reduce también 

el tiempo de búsqueda, pero conserva un cincuenta por ciento la po-

blación de Antioquia y un porcentaje mayor de población escolar. 



MODIFICACIONES HECHAS AL PROYECTO INICIAL 

Y ACOGIDAS POR "COLCIENCIAS" EN 1980 Y 1982. 
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Una segunda reducción consiste en no diseñar una búsqueda exhaustiva 

de innovaciones, sino en dedicar el esfuerzo a la caracterización y des-

cripción de unas cuantas innovaciones que por su naturaleza demues-

tren, en el estudio exoloratorio, ser promisorias y dignas por lo tanto 

de información y diseminación en el país. En este sentido, en vez de 

un diagnóstico general de imovaciones se harían de cinco a ocho estu-

dios de caso. 

2. Etapas del Proyecto. 

La método logia del proyecto, de acuerdo con lo expuesto en la sección 

anterior, estaría guiada en buena medida por la metodología propia 

del, estudio de caso. 

Las etapas pueden definirse así: 

a. Estudio exploratorio, tendiente a identificar los casos de mayor 

valor susceptibles de ser analizados. 

b. Acordados los casos, se comentará su estudio f»mpliando, o monjía 

de referencia móvil, el siguiente esquema de recolección de ma-

terial. 

1) Entrevista ( hasta donde se pueda una "entrevista de profundi-

dad") con el innovador o los innovadores, buscando desentra-
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ñar la historia y el proceso del caso: Cómo se originó, a 

que*necesidades respondió, quienes y cómo participan en 

el proceso, que resultados hay, e t c . . . 

2) La entrevista debe ser acompañada de un proceso de ob-

servación de la innovación en acción. Esta observación 

puede guiarse por los parámetros del título "Caracteri-

zación de las innovaciones" formuladas en la propuesta i-

nicial. 

3) En tercer lugar, es menester revisar los documentos existen-

tes sobre el caso en cuestión para refinar las característi-

cas del mismo. 

c. 

Parte importante de esta etapa es la toma de la conciencia de re-

gistro del proceso mismo de observación de la innovación con mi-

ras a aportar elementos para una metodología de descubrimientos 

y observación de innovaciones. 

Avanzada la etapa de recolección de datos, se iniciará la etapa de 

descripción y análisis del caso. Una vez más, la propuesta inicial 

puede servir de base en esta etapa. Se trata de integrar la Informa-

ción,su devenir, sus efectos actuales y posibles consecuencias futuras, 

UNIVERSIDAD 
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En esta etapa se caracteriza la innovación y se elabora teóricamen-

te. Es por ello que se hacen necesarias sesiones de autocítica o 

ajuste del modelo descriptivo entre los investigadores y ojalá con 

personas que adelanten proyectos similares. 

Una vez más las teorías y modelos orientadores del estudio deben ser 

considerados como elementos de referencia móvil, es decir, como 

simples puntos do partida, los cuales pueden ser reformados y aún 

cambiados totalmente por el mismo curso metodológico del proyecto. 

Se trata, entre otros objetivos, de encontrar una metodología de 

descubrimiento y observación de innovaciones, 

3. Cronograma y Presupuesto, 

Habida cuenta de las reducciones de área y de casos aludidos en la sección 

1 . , el cronograma puede reducirse de un arto a seis meses. Las relaciones 

de tiempo por actividades, definidas en la propuesta in icial , se mantendrían, 

con la reducción a seis meses y los cambios metodológicos expuestos en la 

sección 2 de este informe. 

En cuanto al presupuesto, éste se reducirá también notablemente como con-

secuencia de las reducciones anotadas y de que el estudio de casos deman-
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daría a su vez menos personal investigador. Se trascribe a continuación 

el nuevo presupuesto con sus renglones específicos: 

PRESUPUESTO TOTAL 

CONCEPTO Aportes 

T O T A L U de A . Colciencias 

1. Salarios (Honorarios) 
2 Investigadores principales 
seis meses, uno de tiempo 
c impleto,otro de medio 
tiempo. 280.000 130.000 150.000 

1 secretaria, medio tiem-
po, 4 meses. 16.000 16.000 

2. Materiales 
Papelería, instrumentos 
de recolección de datos.. 8.000 8.000 

3. Gastos de operación 
Transporte 
Vi-t icos 

10.000 
4.000 

10.000 
4.000 

4. Administración 31.000 31.000 

T O T A L E S 349.000 177.000 172.000 
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El 7 do a b r i l de 1982, ante necesidades concretas planteadas por 

el trabajo de campo, los in formes parc ia les de cada subproyecto 

y el trabajo previs ib le demandado por el Informe Final , se sol i -

cito un cambio en la distribución del presupuesto para alimentar 

los renglones de se c re tar ia -mecanógra fa , v iát icos y gastos de 

impres ión de cuestionarios y del in forme final. 

La autorización fue concedida por COLCIENCIAS por medio del 

o f i c i o DPCE-001810 del 19 de Abr i l del m i s m o año, f i rmado por 

el Doctor Jorge Ahumada Barona, Jefe de la Divis ión de Evalua-

ción y Control de P r o y e c t o s . Se anexa a continuación copia de 

la nueva distribución del presupuesto. 
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Investigadores. 

El investigador principal estuvo asesorado por diez investigado-

res auxil iares o co invest igadores . Este grupo fue integrado por 

estudiantes de postgrado que debían cursar , y de hecho lo h i c i e -

ron, la ser ie de cuatro seminarios de investigación ps i copedagó-

gica que se desarro l laron en torno a la temática de innovaciones 

educativas de Medellín y Antioquia. 



Bogotá, D E , 19 A b r i l 1982 

Doctor 
GUILLERMO LEON CALDERON 
Pres idente 
Comité de Investigaciones 
Universidad de Antioquia 
Apartado a é r e o Nro 1226 
Mede l l ín . 

D P C E - 001810 
Evaluación y Control de P r o y e c t o s 

Ref : P r o y e c t o : 1019 - 5 - 14 - 79 
Identif icación y c a r a c t e r i z a -
ción do innovaciones educa -
tivas en Antioquia. 

Est imado Doctor Calderón: 

Atentamente acusamos rec ibo de su comunicac ión del pasado 24 de 
m a r z o , en la cual nos sol ic ita autorizar los traslados presupuéstales 
requer idos por el proyecto de la re ferenc ia . 

Luego de estudiar los cambios so l ic i tados por usted, estamos autori-
zando la nueva distr ibución del presupuesto disponible, tal c o m o apa-
r e c e en la columna de observac iones de la hoja de presupuesto adjunta 
Dicha distribución se rea l izó , tratando de ajustar en la mayor f o r m a 
posib le su solicitud al in forme f inanciero preparado por el Deparla -
mentó F inanc iero de esa Universidad, en marzo 16 del presente arto, 
del cual también anexamos copia. 

Sin otro part icular , le saluda, 

Cordia lmente , 

( Fdo ) JORGE AHUMADA BARON A, Ph D 
Jefe División 

Evaluación y Control de P r o y e c t o s 

c c Bernardo Res t repo , Investigador Pr inc ipa l , 

(Es f i e l copia del original) 



C O D I G O : 10019 -5 -14 -79 ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

TITULO PROYECTO : IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION 

Distr ibución Total Presupuesto 
Presupuesto Aprobado Ejecutado E jec . Observac iones 

1. PERSONAL 150.000 84 .000 

S e c r e t a r i o 28. 000 

2. ELEMENTOS DE CONSUMO 

Otros 8 .000 8.000 100 .0 - 0 -

3. GASTOS GENERALES 

Viát icos 4 .000 - 0 - 10 .000 
Pasa jes 10.000 10.000 
Gastos de Impres ión e Infor. - 0 - 32 .000 

T O T A L : 172.000 8 .000 4 . 7 164. 000 

Observac i ones : En la columna de observac i ones aparece la nueva distribución de presu-
puesto disponible , autorizada a partir de la fecha : Abri l 7 de 1982 

(Es f ie l copia del or ig inal ) 
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IV. RECUENTO DEL INFORME PARCIAL DE 1981: ESTUDIO E X P L O R A -

TORIO, IDENTIFICACION Y PREDISEÑO DE CASOS. 

El informe parcial presentado a finales de 1981 contuvo los resultadas 

de un estudio exploratorio realizados durante ese año, que buscó d e t e c -

tar casos de innovaciones educativas en Antioquia o Medellín. Como 

producto de dicho estudio se identificaron seis casos , a saber ; el caso 

ACAIPA, innovación adelantada a nivel p r e e s c o l a r por la Asociación 

de Centros de Atención P r e e s c o l a r de Antioquia; el caso del Met ido 

Laubach de educación popular básica de adultos: el caso de los F a c i l i -

tadores de Orientación E s c o l a r de la Secretar a. de Educa ion y r*ultur«i 

de Antioquia, programa dirigido a la educación primaria el caí • del 

P r o g r a m a de educación no f o r m a l "Escue la Hogar" , del CINDE, Cen-

tro Internacional de Educación y Desarro l l o Humano de Sabaneta (Ant . ) ; 

el caso del M todo Sucre practicado en var ios co leg ios de Medellín c o -

mo alternativa pedagógica para desarro l lar la creatividad del niño y 

del grupo; y, f inalmente, el taso de la Educación a Distancia de» la Uni-

versidad de Antioquia. De estos c a s o s , dos se inscriben en el ámbito 

de la educación p r e e s c o l a r , ACAIFA y CINDE; dos en el de la p r i m a -

ria, Sucre y Fac i l i tadores ; dos en el de la educación no f o r m a l , Laubach 

y CINDE; y uno en el de la educación superior, la Educación a D i s t a n -

cia . El propósito del estudio exoloratorio fue l legar a una f a m i l i a r i z a -

ción con los casos o unidades de estudio, a través de un levantamiento 
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his tór i co de los m i s m o s , identif icar algunos fac tores o variables i m p o r -

tantes para la carac ter i zac ión de cada caso c o m o innovación, indagar 

sobre las teor ías de indispensable consulta para el manejo de los casos 

investigados, y f o rmular , en lo posible ,hipótesis guías para el estudio 

pos ter i o r de documentación y caracter izac ión . 

Se expone a continuación un breve resumen sobre la naturaleza de los 

se is c a s o s . 

A. El Caso ACAIPA. 

Conocida la existencia de este enfoque de educación p r e e s c o l a r 

campesina , el pr imer paso fue descr ib i r a fondo la experiencia 

y su historia a partir de la revis ión de fuentes b ib l iográf i cas , 

entrevistas con m i e m b r o s de la asoc iac ión de centros p r e e s c o -

lares y visita a uno de los centros . A través de estos p r o c e d i -

mientos se sistematizó información sobre los siguientes a s p e c -

tos: 

1. Historia de la experiencia , participantes de la m i s m a y e s -

tructura actual. Se centró la atención en los siguientes ele-

mentos que podían ar ro jar luz sobre el naturaleza innovativa 

de ACAIPA: 

a. Bases f i l o só f i cas de la Asoc iac ión de Centros de A t e n -

ción al P r e e s c o l a r . 
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b. Objetivos del programa de p r e e s c o l a r e s campesino para 

la comunidad, los jard ineros y los niños m i s m o s 

Caracter izac ión de innovac iones en ACAIPA. La rev is ión de 

l iteratura, las entrevistas y la visita a uno de los centros per-

mit ió a is lar los elementos innovadores del programa que h a -

cían del m i s m o un fuerte caso de innovación educativa. Al 

término del estudio explorator io se concretaron tres a s p e c -

tos innovativos: 

a. El hecho de que el proyecto centra el desar ro l l o c o m u -

nitario a lrededor de la actividad que se real iza en l os 

p r e e s c o l a r e s . 

b. El hecho de que el proyecto constituye una propuesta 

f i l o só f i ca y soc ia l que va más allá de la propuesta de 

educación f o rmal convencional . Esta propuesta se r e -

f le ja en una re lac ión diferente n iño - jard inero , en el 

reconoc imiento del niño c o m o ser soc ia l t rans formador 

de la soc iedad, y en la e l iminación de la f i l o so f ía indi-

vidualista de la educación. 

c. Hechos metodo lóg i cos y operat ivos der ivados de a. y 

b. , c omo : el p r o c e s o pedagógico di ferente al c o n v e n -

cional ; la se lecc ión y capacitació+n de j a r d i n e r o s de la 
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misma comunidad campesina: la utilización de m a t e r i a -

les de desecho; la construcción de material didáctico 

por parte de los padres; la administración de los jard i -

nes por parte de la asoc iac ión de padres; y un diseño 

curr i cu lar nuevo. 

Estos aspectos permitieron concluir que los p r e e s c o l a -

res tipo ACAIPA configuraban una real innovación edu-

cativa acorde con los parámetros f i jados en el m a c r o -

proyecto del estudio y que en consecuencia bien valía 

la pena emprender la investigación como caso innovati-

vo con un diseño apropiado para ello según los part ic i -

pantes y variables importantes detectadas en este enfo-

que explorator io . 

El Caso del Método LAUBACH. 

El estudio exploratorio de este segundo caso de innovación par -

tió también de una reconstrucc ión histórica de la experiencia, a 

partir de revis ión de documentos y entrevistas con el actual d i -

rector de este programa de Educación Popular Básica de Adul-

tos y con otros funcionarios del Centro Laubach. Como resul -

tado de este trabajo se concretaron las etapas en la evolución 

del Método de Educación Popular, asi como la naturaleza de tus 

actuales aspectos técnico e ideológico , elementos que después 
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de ser analizados permit ieron identif icar lo propiamente innova-

tivo del Método Laubach, método dir igido preferentemente a s e c -

tores populares rurales . 

Los aspectos innovativos que di ferencian este método de otras 

f o r m a s de alfabetización se concretaron asi : 

1. La alfabetización y la educación popular bás ica se asumen 

con el objetivo de que contribuyan a c rear condic iones ideo -

lóg icas y políticas que favorezcan la t rans formac ión de la 

sociedad por parte de los sec tores populares organizados . 

2. El p r o c e s o educativo toma en cuenta las condic iones c o n c r e -

tas en las cuales se desarro l la el trabajo al fabetizador. E l e -

mento fundamental del método es, por lo tanto. la investiga-

ción temática de Paolo F r e i r e que se utiliza conjuntamente 

con el método Laubach,, 

3. Se busca c rear condiciones para que el alfabetizado se apro -

pie del p r o c e s o de su educación. 

4. Se busca e laborar una pedagogía popular adecuada, en m é t o -

dos , técnicas y medios , a Irrealidad de los se c to res popu-

lares . 

Identificados los aspectos innovativos y las zonas y s e c t o r e s 
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soc ia les en los cuales se desarrol laba el programa, se procedió 

a detectar variables influyentes y a formular algunas hipótesis 

para adelantar la caracter izac ión de la innovación a s í c omo de 

sus e fec tos . 

El Caso de los Faci l i tadores de Orientación Esco lar de la S e c r e -

taria de Educación y Cultura de Antioquia. 

El programa de Faci l i tadores surge c o m o derivación del p r o g r a -

ma de Orientación y Consejería de la Secretaría de Educación. 

Los fac i l i tadores son docentes de escuelas pr imarias se l e c c i ona -

dos y capacitados para ampliar el serv i c io de orientación al nivel 

de enseñanza básica primaria con proyecc ión a la comunidad. 

El estudio exploratorio rastreó la historia, objetivos y activida-

des y métodos del programa de Orientación y Consejer ía en la 

Secretar ía de Educación y en los co leg ios del departamento has -

ta l legar a 1980 cuando se creó el subprograma de los Fac i l i ta -

dores de pr imaria . Se, indagó por las razones generadoras del 

programa, por las funciones de los faci l i tadores y la c a p a c i t a -

ción por ellos recibida. 

Como resultado de estas averiguaciones se determinó que el 

caso de los fac i l i tadores constituía una real innovación ya que 

se aparta de la orientación y conse jer ía convencionales en lo 
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tocante a la se lecc ión y f o rmac ión del r e curso humano, asi c o m o 

en lo relativo a las funciones delegadas a los fac i l i tadores por los 

ps i cor ientadores . El impacto académico , psíquico y soc ia l e s p e -

rado de este programa, amerita el estudio del m i s m o y de las p o -

sibil idades de general ización que presente para m e j o r a r la cali -

dad de la educación pr imaria . 

El caso del P r o g r a m a Integrado Escue la -Hogar , del CINDE. 

El estudio inicial de este caso se enmarcó en el contexto de p r o -

gramas auspiciados por la UNESCO en A m é r i c a Latina dentro 

del objetivo de desarro l lar nuevas metodologías tendientes a v in -

cular más estrechamente la escuela con la comunidad en orden a 

m e j o r a r los programas educativos. 

El estudio exploratorio r e c o r r i ó la historia de los programas 

del Centro Internacional de Educación y Desarro l l o Humano, 

CINDE, hasta l legar a la experiencia concreta que el instituto 

real iza en Sabaneta, Antioquia, con el nombre de P r o g r a m a In-

tegrado de Educación Infantil Escue la -Hogar y que es el r e s u l -

tado de un p r o c e s o investigativo experimental largo l levado a 

cabo en var ios países en torno a educación infantil no f o r m a l . 

Como elementos innovadores de este programa se identif icaron 

los siguientes: 
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1. Util ización de las madres de sec tores urbanos marginados y 

rurales para que por medio de juegos y juguetes educativos 

real icen en el hogar actividades que estimulen el desarro l l o 

intelectual y soc ia l de sus niños en edad p r e e s c o l a r . 

2„ Ensayo de modalidades curr icu lares que amplíen el a c c e s o 

de un mayor número de personas a un proceso s istemático 

de educación, estimulando la participación significativa de 

agentes de la comunidad como agentes educativos (padres, 

madres y l íderes de la comunidad) en definición de conteni-

dos y enseñanza de los m i s m o s , y reduciendo los costos al 

omit ir infraestructura f í s i ca , personal especial izado y m a -

terial educativo sof ist icado y cos toso . 

3. Construcción de mater ia les didácticos y desarro l lo de tecno-

logías propias a partir de recursos del ambiente. 

4. Utilización de metodologías de aprendizaje participativas 

basadas en el descubrimiento y la interacción con el ambien-

te y sus componentes. 

El estudio exploratorio revisó las bases teór icas del programa 

y con base en éstas y en los elementos innovativos detectados, 

a s í c o m o en las observac iones hechas, formuló algunas h i p ó t e -

sis tentativas de trabajo que serán ampliadas en el diseño técni -

co de la investigación. 
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El Caso del Método SUCRE. 

El estudio exploratorio de este quinto caso de innovación, aplicada 

hoy por hoy en el nivel de enseñanza básica pr imaria , se inició 

también con un seguimiento histór ico de su or igen, con formac ión y 

evolución hasta l legar a la estructura y funcionamiento actuales. 

Se revisaron la literatura existente sobre el método y las investi -

gaciones realizadas para evaluar su efectividad y se entrevistó a 

los innovadores para obtener una m e j o r perspect iva sobre la expe-

r iencia . A s i m i s m o se revisaron las fuentes teór i cas de la innova 

ción tales c o m o la instrucción programada do Skinner, el «tatema 

Winnetka, el "aprendizaje para el dominio" de Bloom y Carro l , 

los trabajos de Gagné sobre condiciones del aprendizaje , las obras 

de C. Fre inet y la l iteratura relacionada con la pedagogía de P i e r r e 

Faure . 

Este trabajo documental permitió entresacar c o m o elementos inno-

vadores los siguientes: 

1. El método hace hincapié en la lectura y la escr i tura c o m o b a -

samentos del aprendizaje e s c o l a r . 

2. Hace al estudiante más activo en todo el proceso de aprendi -

zaje y respeta el ritmo de cada quien al diseñar la Instrucción 

por ob jet ivos , detectar la conducta do entrada, desarrollar 
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materia les de autoinstrucción, proveer libertad en el trabajo 

en c lase y hacer del tiempo una variable en vez de una c o n s -

tante c o m o ocurre en el s istema convencional . 

2. El método enseña a investigar o aprender por sí m i s m o . T o -

dos los mater ia les y elementos de apoyo (biblioteca de aula, 

unidades semiprogramadas , per iódico de aula, texto l ibre , 

puesta en común, etc. . . . ) están diseñados para este fin. 

3. El método recoge la iniciativa del alumno y le da r e c o n o c i -

miento espec ia l con miras a fomentar la creatividad (texto 

l ibre , per iódico , correspondencia , e tc . . . . ) . 

4. Es a la vez una educación individualizada y social izante. 

El estudio exploratorio avanzo hasta el planteamiento de algunas 

hipótesis cuya formulac ión será ampliada en el diseño c o r r e s p o n -

diente a este caso . 

El Caso de a Educación a Distancia en la Universidad de Ant io -

guia. 

Una vez más el estudio exploratorio se inició en este caso t a m -

bién a partir de una revisión de los antecedentes h is tór i cos del 

programa de educación a distancia en la Universidad de Antio -

quia, es dec i r a partir de la experiencia planeada en 1972 y 
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1973, ensayada en 1974 y evaluada en 1975. Se concentró luego 

en el proyecto operativo de 1980 que retomó el programa do edu-

cac ión a distancia no ya a nivel experimental , sino como p r o g r a -

ma regular de la universidad. 

Sin entrar a detallar los componentes de la nueva exper ienc ia , 

el estudio exploratorio indagó por los elementos c r í t i cos del pro 

grama y planteó los siguientes aspectos c o m o puntos de interés 

para la caracter izac ión del m i s m o c o m o innovación: 

1. El p r o f e s o r y su función en los cursos a distancia. 

2. La metodología en la presentación de los c u r s o s . 

3. El tiempo de exposic ión a los c u r s o s , ya que en los p r e s e n -

ciales es de 16 semanas para c inco mater ias simultáneas y 

en los de distancia es de 6 semanas para cada mater ia indi-

vidual. 

4. Función de las lecturas . 

5. La asesor ía pro fesora l , continua en los cursos presenc ia les 

y ocasional en los de distancia. 

6. Las fuentes de consulta y su incidencia en los resultados . 

7. La calidad técnica de las pruebas y las condic iones de apl i -

cac ión de las m i s m a s . 

8. La tecnología educativa empleada. 
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9. Los niveles de motivación y su incidencia sobre rendimiento 

y retención. 

10. Los usuarios del programa y su percepc ión del m i s m o . 

11. Posibi l idades de general ización de la innovación. 



DISEÑO METODOLOGICO DEFINITIVO 

DE LOS CASOS ESTUDIADOS. 
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DISEÑO METODOLOGICO DEFINITIVO DE LOS CASOS ESTUDIADOS. 

A. Representatividad de los Casos. 

Los estudios exploratorios concluyeron con la escogenc ia de seis 

casos cuya tipicidad y variedad es conveniente es tab lecer para 

determinar la validez y confiabilidad de las general izac iones que 

se hagan en torno al surgimiento de innovaciones educativas» a 

las caracter í s t i cas de los innovadores y renuentes, a los deter -

minantes de los e fectos , a su impacto sobre grupos y sobre la 

comunidad en general, es dec ir sobre el comportamiento de las 

innovaciones en nuestro medio . La validez y confiabilidad de ca 

da caso están garantizadas por el diseño y e jecución de cada uno 

de e l los , pero las general izac iones comunes sobre innovaciones 

educativas como tales, no individual sino genér icamente cons ide -

radas, solo pueden garantizarse a partir de la s igni f i cac ión de 

los casos estudiados. P o r ello es necesar i o cons iderar la repre-

sentatividad de los casos estudiados a la luz de var ios c r i t e r i os 

y deducir a s í su poder general izador . 

En pr imer lugar está el cr i ter io o f i c ia l -pr ivado . Los casos de 

Educación a Distancia, EDI, y de los Fac i l i tadores de escuela 

pr imar ia son innovaciones o f i c ia les , mientras que los casos del 

Método Sucre , el CLEBA, el proyecto Escue la -Hogar del CINDE 

y los p r e e s c o l a r e s de ACAIPA son innovaciones de or igen y 
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e jecución privados. Como segundo c r i ter io apl icamos el diferen-

cial rural -urbano. De los casos , los del CLEBA y ACAIPA son 

de cobertura rural, los del Método Sucre y Faci l i tadores son 

urbanos y los del CINDE y Educación a Distancia son de c o b e r -

tura rural y urbana. 

En tercer lugar, el c r i ter io s o c i oe conómico , bás ico para f i jar 

proyecc iones de general ización, fue tenido en cuenta. En efecto , 

los casos CINDE, CLEBA y ACAIPA trabajan con sec tores p o -

pulares , el método Sucre cubre sector popular medio y medio 

alto, el caso de los faci l i tadores abarca sectores populares y 

medios y lo m i s m o ocurre con el caso de la educación a distan-

cia. 

P o r último, cuatro de los casos se aplican a la educación f or -

mal y dos a la no f o rmal , algunos son de cobertura amplia y 

otros son ensayos a micronive l y mientras uno se aplica a n i -

vel universitario , los otros se experimentan en los niveles de 

p r e e s c o l a r y pr imaria . 
* 

La conjunción de estos c r i ter ios conf ieren amplia variedad a 

los casos estudiados, variedad que por su naturaleza mult iva-

riada (variedad múltiple, o basada en diversidad de variables 

no solo por interacción de estas entre grupos sino aún por su 
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conjugación dentro de los casos ) , otorgan a su vez representat i -

vidad razonada al grupo de casos , asegurando val idez externa a 

las aprec iac iones que con base en ellos se hagan sobre innova -

ciones educativas. 

Ac larado este elemento del diseño generál del estudio, p a s a r e -

mos a espec i f i car el diseño de cada caso particular . Debe r e c o £ 

darse que estos diseños siguen la metodología expuesta en el pro 

proyecto de la investigación consignado en el capítulo II de este 

in forme. 

Diseños por Subproyecto. 

Como se recordará , el propósito general de la investigación fue 

documentar y carac ter i zar algunos casos de innovaciones educa-

tivas en Antioquia, casos que lleven por lo menos dos años de 

e jecución y sean por ello susceptibles de evaluación. El estudio 

exploratorio inicial identificó los seis casos qu«» fueron objeto do 

diseño y caracter izac ión . 

Cada caso fue objeto de diseño espec ia l de acuerdo con la natura-

leza de la innovación, con su área de aplicación y los usuarios de 

la m i s m a . Se construyeron en total quince cuest ionarios dé diver-

so tipo, los cuales fueron validados todos en ses iones del grupo 

de los doce investigadores, algunos además en pruebas piloto y 
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otros a través de jurados espec ia les . Solo después de r iguroso 

p r o c e s o de refinamiento, estos instrumentos fueron aplicados 

para secundar estadísticamente la labor del análisis documental 

de contenido, de las entrevistas y de las observaciones de c a m -

po, más propios del estudio de caso , en el propósito de obtener 

la información necesar ia para adelantar la caracter izac ión de las 

innovaciones. En el diseño de cada caso se detallará la i n s t r u -

mentación respect iva elaborada para su documentación. 

En común se estudiaron también las variables demográf i cas re -

l ievantes para lograr un análisis di ferenciado e i luminador. A s i -

m i s m o , los planes de análisis de cada caso fueron discutidos c o -

lect ivamente. 

Con estas ac larac iones sobre acc iones comunes en la tarea del 

diseño de la investigación, pasamos a exponer los diseños part i -

culares de cada caso , 

1. El Caso ACAIPA: Diseño para su documentación y carac te -

r izac ión. 

a. El Objeto de Estudio. 

1) Identificación del caso . ACAIPA es una entidad con 

personer ía jurídica # 011101 de Noviembre 26 de 1975, 
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constituida en Medellín por la asamblea de padres de 

famil ia, jard ineros , asistentes de JICA (Equipo a s e s o r 

de los Jardines Infantiles Campesinos) , Futuro para la 

niñez e Instituto Colombiano de Bienestar Fami l ia r . 

La asoc iac ión se organizó con el fin de que los c a m p e -

sinos, padres de famil ia y jard ineros manejaran el los 

m i s m o s directamente los fondos o f rec idos por e l ICBF 

destinados a la atención de los niños menores de 7 años 

seg ti la ley colombiana. 

El programa empezó en Agosto de 1973 cuando Futuro 

para la Niñez, una entidad sin ¿mimo de lucro que está 

orientada hacia la auto-ayuda de las comunidades m a r -

ginadas, con prevalencia en las áreas rurales , apoyó 

el deseo de una comunidad relativamente avanzada de 

tener un jardín infantil. 

Creado el p r imer jardín, los demás fueron aparec ien -

do rápidamente. Muchas jóvenes campesinas s e l e c c i o -

nadas por sus propias comunidades querían aprender a 

trabajar con los niños. Los padres de famil ia o f rec ían 

pago para las jardineras , mater ia les de enseñanza rus -

ticos y lugares que podían ser adaptados para el func io -

namiento de los jardines . 
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Como Futuro no estuvo en capacidad de brindar la a s e -

sor ía que éstos requerían, y además su f o r m a de t r a -

bajo no permitía iniciar un proceso de capacitación c o -

mo el que necesitaban las jardineras , la institución e s -

tableció contactos con Servic io Universitario Canadiense 

de Ultramar -SUCO- y más tarde con la Fundación M e -

s e r e o r de Alemania para que financiaran un equipo espe-

cial dedicado a la asesor ía permanente y a la c a p a c i t a -

ción de las jardineras . Este es el origen del equipo d e -

nominado JICA. 

Como consecuencia de lo anterior , y a medida que se 

agrupaban necesidades y experiencias en los distintos 

jardines , se estimó que uno de los problemas álgidos 

era el de salud. Por tal motivo se recurr ió a la Funda-

ción Selwood de Inglaterra, organismo que aportó ayu-

da económica para l levar a efecto un programa salu-

brista a cargo de un profesional paramédico . Es a s í 

como se ha añadido al entrenamiento de las jardineras , 

una capacitación y supervisión sobre salud que incluye 

medicina preventiva, pr imeros auxil ios, nutrición y co-

nocimientos de mecan ismos para remit ir enfermos a 

serv i c i os centrales. 
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En vista de que el programa desarro l lado en las c o m u -

nidades era de gran aceptación, que la atención br inda-

da a los menores se compaginaba con los objet ivos del 

ICBF, y teniendo en cuenta que esta ultima institución 

no atiende a los niños campes inos , se propuso la c r e a -

ción de un ente jur ídico (ACAIPA) que rec ib i e ra y admi -

nistrara directamente los fondos que deben ser entrega-

dos por el estado para la atención de los niños c o l o m -

bianos menores de 7 años. 

De la asoc iac ión hacen parte en la actualidad 34 jardi -

nes ubicados en diferentes veredas y barr i os o b r e r o s , 

de distintos municipios de Antioquia. 

Sustentación del Caso c o m o Innovación . La A s o c i a c i ó n 

de Centros de Atención Integral al P r e e s c o l a r de Ant io -

quia, ACAIPA, se plantea como innovación educativa, 

en tanto se presenta como una nueva alternativa para 

el funcionamiento de jardines infantiles en zonas m a r -

ginadas; especialmente en sec tores campes inos . 

El objetivo general de ACAIPA es " c r e a r un ambiente 

soc ia l que permita al niño la sat is facc ión y el d e s a r r o -

llo de sus necesidades de manera integral" . P o r tanto. 
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su labor excede las cuatro paredes del jardín infantil, 

proyectándose como programa comunitario y de a s i s -

tencia en cuanto a salud y nutrición. Esto es de part i -

cular importancia en un medio rural y sub-urbano mar-

ginado, en el cual todo programa de asistencia p r e e s -

co lar , debe desbordar el m a r c o de su dinámica i n t e r -

na, para atender las variables s o c i o - e c o n ó m i c a s y cu l -

turales que se tornan imprescindibles de articular con 

la actividad educativa, para que ésta no resulte un mons-

truo destinado a la esterilidad y al f r a c a s o . 

Tal vez aquí se nos presenta un pr imer aspecto innova-

dor de ACAIPA, y es el de ser un proyecto comunitario 

integral, llenando un vacío en zonas campesinas , en 

donde la educación f ormal no brinda ninguna posibilidad 

en el nivel p r e e s c o l a r . Se parte del reconoc imiento de 

que el niño permanece solo cuatro horas por día en el 

jardín, y que por tanto su p r o c e s o de socialización se 

lleva a cabo básicamente en su famil ia , y dentro de una 

comunidad bien delimitada. Se hace necesar io entonces, 

ver qué tipo de educación re l ig iosa , sexual, f o r m a s de 

castigo, formas de relación y comunicación, etc., se 

presentan en la estructura famil iar y comunitaria c a m -



49 

pesina; y qué tanto se compadecen del p r o c e s o evolutivo 

y de las necesidades del niño. Se impone pues, un t ra -

bajo con la familia y la comunidad. 

Como reconocimiento del entorno soc ia l en el que se 

presenta el programa y desde una perspect iva comuni -

taria, la misma comunidad es la encargada de construir 

y administrar directamente el jardín. 

P o r lo anterior ACAIPA constituye una innovación con 

relación al s istema educativo tradicional , en el cual la 

comunidad, los maes t ros y los alumnos son s imples 

" u s u a r i o s " de un serv i c io en cuya organización no p a r -

ticipan. Aquí por el contrar io , el funcionamiento del 

jardín solo puede estar garantizado por la part ic ipación 

de todos sus estamentos. 

Dentro de los r e cursos humanos bás i cos para hacer 

viable un programa p r e e s c o l a r en zonas campes inas , 

están ciertamente los m a e s t r o s j a rd ineros . Debido a 

la carac ter i zac ión del programa desde sus inic ios c o -

mo un proyecto comunitario con elementos de autoges -

tión, el jardinero se escoge dentro de los m i e m b r o s de 

la comunidad. Dada la ausencia educativa del estado y 
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las di f íc i les condiciones económicas de la comunidad, 

la gran mayor ía de los jardineros son personas de bajo 

nivel educativo y que comparten la problemática social 

y económica de su comunidad, y pueden por tanto, d e -

sarro l lar una labor más e f icaz en su solución. 

La f o rma de se lecc ión de los jardineros puede cons ide -

rarse otro aspecto innovador, teniendo en cuenta que 

los aspirantes deben reunir las siguientes condic iones : 

a) Demostrar interés por el desarro l lo de la comuni -

dad y haber tenido algún grado de participación en 

actividades de promoción comunitaria. 

b) Tener actitudes y aptitudes para el trabajo con los 

niños. 

c) Ser una persona abierta y f lexible frente a nuevas 

ideas y a los avances de la educación. 

Estas condiciones se analizan a través del p r o c e s o de 

se lecc ión que conlleva los siguientes pasos: 

a) Los padres de famil ia , en asamblea proponen can-

didatos. 

b) Estos se turnan para trabajar gratuitamente en el 

jardín, una semana como mínimo, bajo la d i r e c -

ción de alguna persona entrenada. 
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c) Son entrevistados por el equipo a s e s o r . 

d) Escuchado el informe de este equipo, la asamblea 

de padres hace la e lecc ión y la Junta Direct iva de 

ACAIPA hace el contrato laboral . 

El p roceso de se lecc ión de jardineros en ACAIPA y el 

tipo de relación con los niños, con los padres y con la 

comunidad, constituye otra innovación frente al s i s t e -

ma educativo of ic ial cuyo maes t ro , en general , no p e r -

tenece a la comunidad, ni es designado por el la, no t i e -

ne por tanto que rendirle cuentas, no conoce a menudo 

la vida fami l iar de sus alumnos y solo suele acudir a 

los padres para r e s o l v e r problemas de discipl ina que 

escapan a su control . 

Otro aspecto innovador tiene que ver con la capac i ta -

ción de los jard ineros . El 60% de los 70 jard ineros 

que actualmente tiene la asoc iac ión , no sobrepasan el 

pr imer grado de bachi l lerato , y por tanto el p r o c e s o 

formativo debe d i fer i r substancialmente de la e d u c a -

ción f o rmal brindada al maestro jard inero . 

El p r o c e s o de capacitación podría r e s u m i r s e así: 

a) El jardinero nuevo trabaja con la a s e s o r í a y su-

pervis ión de uno ya entrenado. 
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b) Todos los jardineros asisten cada mes a dos even-

tos de capac i tad - n, dedicado el uno a la planeación 

del trabajo para el mes (4 horas) y el otro a la eva -

luación de la labor realizada y a la discusión de d i -

v e r s o s aspectos de su traoaj^ (12 horas) . 

c) Todos los jardineros asisten cada semestre a un 

curs i l lo t e ó r i c o - p r á c t i c o con intensidad de 80 ho -

ras aproximadamente. El contenido de los cursi -

l íos responde al análisis que el equipo a s e s o r hace 

de las necesidades más urgentes. Las áreas estu-

diadas son por lo general : música , plásticas y r e -

c reac ión dirigida; lenguaje, aprestamiento para la 

l e c t o - e s c r i t u r a y el cálculo; ps ico logía del p r e e s -

co lar , desarro l l o de la comunidad, salud y nutri -

c ión. 

d) Se programan seminarios y tal leres para r e s p o n -

der con menos periodicidad a necesidades más 

urgentes. 

e) Los jardineros rec iben visitas mensuales de su -

pervisión y asesor ía por parte del equipo a s e s o r . 

Este maestro jardinero , resultado de un determinado 
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p r o c e s o de se l e c c i ón y capacitación, y de unas f o r m a s 

espec í f i cas de relación con la comunidad y con los niños, 

representa una innovación educativa que permite v isua-

l izar un maestro diferente al tradicional , en tanto que 

es producto de condiciones diferentes a las t radic iona-

les . 

En relación con el trabajo con los niños parecer ía h a -

ber aspectos innovadores al menos en dos sentidos: 

a) Uso de materiales del medio . En tanto el medio 

rural y las mismas comunidades presentan rasgos 

propios carac ter í s t i cos , se trata de efectuar una 

implementación acorde con esa realidad. Esto se 

puede aprec iar en los mater ia les usados en l os j a r -

dines, tales c o m o herramientas comunes de su m e -

dio: mart i l l os , s e r ruchos , t i jeras ; mater ia les de 

desecho: madera , cartón, ca jas , , f r a s c o s , e lemen-

tos para pintura, dibujo» instrumentos de p e r c u -

sión; objetos tomados de su a lrededor : ho jas , palos , 

semi l las , p iedras , llantas, t ierra de c o l o r e s , etc . 

Es de señalar que la comunidad también co labora 

en la construcc ión de mater ia les d idáct i cos , m e -

diante la reunión de padres para tal e fecto . 
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F o r m a de real ización del p r o c e s o pedagógico . En 

tal sentido ACAIPA c a r e c e de fuentes teór i cas de f i -

nidas, y tampoco las ha creado propias , al menos 

de una f o r m a explícita y por escr i to . Sin embargo 

los jardineros han discutido las experiencias peda-

gógicas de Makarenko, Neill , F r e i r e , etc . De lo 

cual plantean elementos tales como ausencia de 

autoritarismo, actividad basada en las c a r a c t e r í s -

ticas del niño, f lexibilidad horaria de la p r o g r a m a -

ción de actividades, etc. , y que podrían hacer pen-

sar que esta m e z c l a de diferentes propuestas teóri -

cas , en una evaluación r igurosa, podrían ar ro jar 

elementos innovado res , o por el contrar io , d e s a r -

ticulación y confusión. 

Actualmente se está construyendo una propuesta de 

curr ículo que comporta tres fases , la pr imera de 

ellas a punto de culminar: 

Fase 1 : Análisis de algunos modelos curr i cu lares , 

haciendo énfasis en su respect iva coherencia inter -

na y sus posibilidades de apl icación al programa. 

Fase 2 : Construcción de un curr ículo atendiendo 
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tres áreas principales de desarro l l o del niños 

a . Area s e n s o r i o - m o t r i z 

b. , Area cognoscit iva 

c . Area soc i o -a fec t iva 

Dicha construcc ión asentada en los elementos va l iosos 

de los mode los examinados en la fase 1, y también en 

base a la experiencia propia del programa. 

Fase 3 : Implementación del curr ículo y montaje de 

un p r o c e s o continuo de evaluación a dos años. 

Seria una posible innovación, la que por lo menos se 

debe pensar en una adaptación de un curr í cu lo p r e e s c o -

lar a las condiciones del medio rural marginado en tér-

minos de costo de implementación, util ización de e s p a -

c ios al aire libre, tipos de mater ia les , etc . 

Objetivos del Estudio. 

1) Objetivo general . Documentar y carac ter i zar la innova -

ción educativa ACAIPA, evaluando aspectos parc ia les de 

la exper iencia . 

2) Objetivos e spec í f i c o s . 

a) Documentar y carac ter i zar la relación Innovación-

Sistema Social . 
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Documentar las caracter ís t i cas geográ f i cas , d e m o -

grá f i cas , e conómicas , soc ioculturales , educativas, 

de comunicación y de serv i c i os públ icos en general , 

en donde se asientan los jardines ACAIPA. 

Documentar y caracter izar re laciones de ACAIPA 

con otras organizaciones y o entidades: 

a - Estado Colombiano (ICBF) 

b - Entidades extranjeras (ICCO, M i s e r e r o r , SUCU) 

c - Juntas de acc ión comunal 

d - Grupos parroquiales 

e - Serv ic ios de salud 

f - Grupos de producción y / o mercadeo 

g - Organizaciones informales (p. e. grupos de 

mujeres ) . 

Documentar y carac ter i zar el papel que cumple 

ACAIPA de estimulo y oposic ión las organiza -

ciones de la comunidad en cuanto a: 

a - Mantenimiento y desarro l l o de las existentes 

b - Creación de nuevas organizaciones en lo polí-

t ico, e conómico , cultural y c ív ico . 

Documentar y carac ter i zar el papel de ACAIPA 

en cuanto a: 
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a - Prestac ión , o facilitación de la prestac ión , de 

serv i c i os as istencia les . 

b - Facil itación de la construcc ión y / o modi f i ca -

ción de parámetros ideo lóg icos en la comunidad. 
» 

c - Consecución de re cursos mater ia les y humanos. 

b) Documentar y carac ter i zar la relación Innovación-Sis -

tema Educativo. 

1 _ Documentar y carac te r i zar la fundación de ACAIPA 

en lo que se re f i e re a: 

a - Cobertura de la población p r e e s c o l a r en Ant io -

quia. 

b - Costos y comparación de los m i s m o s frente a 

otras experiencias de jardines rurales . 

2 - Documentar y carac ter i zar los objet ivos de ACAIPA 

en relación a los p r o c e s o s de reg lamentad n» f o r -

m a d o i y o instrucción. 

3 - Documentar y carac te r i zar la ubicación de ACAIPA 

en términos de su pertenencia o no al s is tema de 

Educación F o r m a l , tanto en su nivel organizativo 

institucional, c omo en su modalidad de trabajo , 

esta en términos de: 
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a - F i l oso f ía de la educación 

b - Fundamento teór i co -pedagóg i co 

c - Currículo 

d - Metodología 

e - Organización es co lar 

f - Organización del aula 

g - Medios 

h - Relación pro fesor -a lumno 

i - Part ic ipación comunitaria 

j - Características de los instructores 

k - P r o c e s o de se lecc ión y capacitación de los ins -

t ructores . 

4 - Documentar y carac ter i zar la re lac ión de ACAIPA 

con experiencias pasadas o presentes de s imi lares 

carac ter í s t i cas . 

Documentar y carac ter i zar la historia, fuentes y a f e c -

tos de la innovación. 

1 - Documentar y carac ter i zar las fuentes teór i cas ini-

c iales de ACAIPA. 

2 - Documentar y carac ter i zar mediante una adecuada 

periodización, las etapas por las que se ha d e s a r r o -

llado ACAIPA, teniendo en cuenta: 



a - El modo de c o n f i g u r a d n. 

b - Condiciones que ayudaron a impulsarla o i m p e -

dirla. 

c - Personas , instituciones y grupos que i n t e r v i -

nieron en la real izac ión, 

d - Modo de diseminación de los p r e e s c o l a r e s . 

Documentar y carac te r i zar los efectos perc ib idos 

por ACAIPA en : 

a - El desarro l l o comunitario en términos de c o m -

portamiento organizativo e ideo lóg ico de la c o -

munidad. 

b - La capacitación y desempeño de los instructores , 

c - La participación comunitaria en la construcc ión 

y administración de los jardines , 

d - La construcc ión de un curr ículo para el nivel 

p r e e s c o l a r . 

e - El desarro l l o ps i comotr i z , cognosc i t ivo y s o -

c i o -a f e c t i vo del niño que pasa por los jardines 

ACAIPA; análisis comparat ivo con niños de 

otros jardines campesinos , 

f - El desempeño de los niños ACAIPA cuando in-

gresan a la escuela pr imar ia . 
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g - La implementación de la f i l oso f ía pedagógica 

propuesta en términos de organización e s c o -

lar , organización del aula, metodología , m e -

dios, relación pro fesor -a lumno , etc . 

h - El interés despertado por la innovación ACAIPA 

en comunidades campesinas» en el sistema edu-

cativo f o rmal y en instituciones privadas. 

Documentar y carac ter i zar los agentes de la innovación, 

a s í c o m o las necesidades y posibil idades de genera l i za -

ción de la m i s m a . 

1 - Documentar y carac ter i zar en los c readores e imple-

mentadores de ACAIPA las siguientes carac ter í s t i cas 

Sexo, edad, estado civi l , desempeño profes ional , d e -

sempeño en el s istema educativo, rasgos de p e r s o -

nalidad ( con formismo , tendencia a la innovación, 

etc . ) , ser m i e m b r o de alguna asoc iac ión, secta , 

etc . , ideas pol í t icas , etc. 

2 - Documentar y carac ter i zar en los usuarios y renuen-

tes de la experiencia ACAIPA las caracter í s t i cas del 

numeral anterior que sean pertinentes. 

3 - Documentar y carac ter i zar las neces idades vitales 

que ACAIPA tiene para que continúe su exper iencia . 
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4 - Documentar y carac ter i zar las posibil idades de gene-

ral ización, así c omo de expansión de actividades de 

la experiencia ACAIPA. 
« 

Variables utilizadas para la elaboración de instrumentos y el 

plan de anális is . 

1) Variables de identif icación: Municipio, vereda y n o m -

bre del jardín infantil que rinde in formación . 

2) Variables demográf i cas ; Lugar de nacimiento, años de 

residencia en el lugar, sexo, edad, pertenencia a o r g a -

nizaciones comunitarias, número de hi jos que se tiene 

en el jardín, tiempo de vinculación al jardín, artos de 

educación, ocupación. dependencia laboral , ingresos , 

propiedades, estado c ivi l , número de h i jos , número de 

personas en la m i s m a vivienda, tipo de famil ia , ocupa-

ci n del cónyuge, ingreso famil iar mensual , s e r v i c i o s 
I 

de la vivienda, distancia al lugar de m e r c a d e o , f o r m a 

de transporte del m e r c a d e o . 

La operacional izac ión de estas variables puede o b s e r -

varse en el instrumento (cuestionario) da loa padre* di 

famil ia que se anexa al in forme. Otro tanto puede ha-

c e r s e con las variables demográf i cas de los cuest iona-
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rios de maestros jardineros y d irect ivas . 

3) Variables de Evaluación: Correlacionan con los ob je t i -

vos espec í f i cos del estudio. Los instrumentos indagan 

ampliamente por información pertinente a la solución 

de los cuatro bloques de objetivos ya expuestos. 

Población y Muestra. 

La población de este estudio estuvo integrada por los 34 Jar -

dines Infantiles que administra ACAIPA, local izados en los 

siguientes municipios de Antioquia: Fredonia (3), Amaga (3); 

T i t i r ib í (3); Caldas (4), Itaguí (3), Medellín (3), Santo D o -

mingo (1), Santa Elena (7), Guarne (3), Marinilla (3) y G i -

rardota (1). 

A s i m i s m o conisto de una población de 58 jardineras y 12 p r o -

motoras ; 1. 305 niños matriculados en el año 81; 847 famil ias 

vinculadas al programa y 3. 827 famil ias atendidas a lo largo 

de la vida del programa. 

Para la reco le c c i ón de información, tomando como in forman-

tes a las jardineras y promotoras , so tomó la población total 

arr iba consignada. Para los Jardines Infantiles, los niños 

que a ellos asisten y los padres de familia vinculados al p ro -
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grama, se efectuó un muestreo estrati f icado proporc ional , 

tomando como variable de estrat i f icación la l oca l i zac ión 

por municipios de los jardines . 

Instrumentos. 

La instrumentación para documentar el caso ACAIPA abar -

có la construcc ión y refinamiento de cuest ionarios y esca las 

de actitudes, de entrevistas semiestructuradas y de pautas 

de observac ión . A s i m i s m o , se recopi ló información exis -

tente en los archivos de ACAIPA para adelantar análisis de 

los m i s m o s . Concretamente se contó con la instrumentación 

que se relaciona a continuación: 

1) Análisis de documentos, para documentos de la e x p e -

riencia ACAIPA, experiencias s imi lares , y datos e s ta -

díst icos en general . 

2) Entrevistas semiestructuradas , para el equipo de a s e -

sor ía JICA. 

3) Cuestionario para los padres de famil ia para respuesta 

personal o en f o r m a de entrevista, según el nivel e d u -

cativo de los informantes. Este cuest ionario c o m p r e n -

dió una secc ión esco lar tendiente a detectar la actitud 
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de los padres hacia la experiencia . 

4) Cuestionario para los jardineros e instructores de 

ACAIPA. 

5) Guías de observación para establecer el desempeño de 

los jardineros en su labor (y en re ferenc ia a la imple -

mentación de los fundamentos t eór i co -pedagóg i cos ) ; 

a s imismo para determinar la f o r m a de organización 

del aula, mater ia les , etc . 

6) Cuestionario para las direct ivas de los jardines . 

Como ya se di jo , estos instrumentos fueron ref inados, en 

pos de niveles adecuados de validez y confiabilidad, a tra -

vés de d iversas f o r m a s expuestas al comienzo de este capí -

tulo. Los cuestionarios y escalas se incluyen en el anexo 

correspondiente al final del presente informe. 

Plan de Anál is is . 

El plan de análisis se elaboró siguiendo muy de c e r c a los 

objetivos espec í f i c os de caracter izac ión de la innovación. 

Este plan fue revisado y ajustado luego del procesamiento 

de la información obtenida con los instrumentos menc iona -

dos . El análisis tuvo como elementos organizadores los 
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siguientes: Antecedentes h is tór i cos ; relación innovación -

s istema soc ia l ; relación innovación - s istema educativo; his-

toria, fuentes y efectos de la innovación; y posibi l idades de 

g e n e r a l i z a d n. Estos c inco organizadores con formarán ca-

pítulos de análisis con d iversas s e c c i ones , dada la riqueza 

de su contenido. 

EL Caso del METODO SUCRE: Diseño para su documenta^ 

ción y carac ter i zac ión . 

a. El Objeto de Estudio. 

El Método Sucre se inició en 1973 c o m o una alternativa 

pedagógica en pos de la creatividad del niño y del grupo, 

pero su origen debe vincularse a un proyecto real izado 

por la Universidad de Antioquia y por la Secretar ía de 

Educación de Antioquia en 1967 tendiente a l ograr m e -

todologías adecuadas para la escuela unitaria, es d e c i r 

de maestro único y grupos múlt iples . Se ha ensayado 

desdo entonces fundamentalmente en oí nivel do ense -

ñanza pr imar ia en escuelas rurales y co leg ios urbanos. 

En estos últimos la experimentación se ha conducido 

más r igurosamente y el método se ha ido modi f icando 
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y enriqueciendo c o m o resultado de evaluaciones p e r m a -

nentes. El método consta de elementos f i l o s ó f i c o - p e d a -

góg i cos orientados a salvaguardiar la peculiaridad de 

cada niño fomentando ambientes de libertad para que él 

m i s m o desarro l l e su peculiaridad y proveyéndole h e r r a -

mientas de autoinstrucción para que, de manera cada 

vez más autorresponsable , maneje su proceso de ense -

ñanza-aprendizaje y de desarro l l o soc ia l de acuerdo con 

sus intereses , esti lo y ritmo de aprendizaje y habilidad 

intelectual. A s i m i s m o el método consta de elementos 

tecnológicos encargados de implementar los valores pe -

dagógicos enunciados. Estos componentes de tecnolo -

gía educativa pueden catalogarse en dos categor ías , a 

saber : las tarjetas de autoinstrucción, enfoque indivi-

dualizado, y los elementos de apoyo del aprendizaje , 

enfoque predominantemente de cogestion social izante. 

De esta manera el método se constituye en una síntesis 

de dos corr ientes modernas de presentación de la ins -

trucción, la individualizada y la colect iva. 

1) Tarjetas de Autoinstrucción. 

Las unidades de instrucción se presentan en ser ies 

de tarjetas que el niño desarro l la personalmente o 
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en grupos espontáneamente f o r m a d o s . Estas tar j e -

tas son: 

a) Tarjeta do objet ivos do comportamiento o b s e r -

vable que dicen al estudiante lo que debe domi -

nar al término de la unidad. Los objet ivos con-

tienen el mínimo aceptable para ser promovido 

a nueva instrucción. En el curso del aprendiza-

je pueden surgir objetivos " e x p r e s i v o s " no con-

ductuales que el maestro debe fomentar y d e s a -

rro l lar c o m o medio de ambientar el vuelo de la 

creatividad. 

b) Tarjeta guión, que hace las veces de mediat iza -

dor entre el instructor y el alumno a través de 

instrucciones concretas sobre los pasos que éste 

debe dar para reso lver los ob jet ivos . 

c) Tarjeta de contenido, la cual consta de tres p a r -

tes: una gráf i ca sintetizadora de la s e r i e de tar -

jetas o de la unidad si ésta consta de una sola se-

rie ; una lectura, sintetizadora también de la te -

mática de la ser ie o de la unidad, según el caso ; 

y un cuestionario sobre la lectura, cuest ionarlo 

orientado a l ograr que el estudiante autoref le -
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xione sobre el contenido de la unidad. 

Tarjeta de complementación que, como el n o m -

bre lo d ice , amplía ideas importantes del tema 

central de la unidad mediante gráf icas y textos 

pertinentes. 

Tarjeta de comprobac ión o autoevaluación, en-

cargada de examinar el nivel de as imilac ión de 

los temas presentados por la ser ie de tarjetas 

y de las consultas hechas en la biblioteca de 

aula y ordenadas en la tarjeta guión. 

Tarjeta de actividades co lect ivas , tarjeta o r i en -

tada a buscar aplicación de lo aprendido, no ya 

a nivel individual, sino en grupos. 

Tarjetas de pretest y postest. Son tarjetas que 

evalúan el nivel de entrada a la instrucción y el 

dominio final de la m i s m a . Son manejadas por 

el maes t ro . 

Tarjetas remedíales y de enriquecimiento, c o n -

tentivas de actividades complementar ias , sea 

para re f o rzar debilidades en los lentos o enr i -

quecer el aprendizaje de. los bri l lante». 
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2) Elementos de Apoyo. 

a) Fac tor importante en el Sucre es la consulta c o m -

plementaria en diferentes textos por lo cual la b i -

bl ioteca de aula se constituyó en elemento de apoyo 

pr imordia l al método. 

b) El per iódico de aula, per iód ico mural dinámico, 

es otro elemento de apoyo para est imular la c r e a -

ción, la cr i t i ca , la c ompos i c i ón y la redacc ión . 

El per iódico es dirigido por los niños. 

c) La "puesta en común" , e lemento tomado del m í » 

todo Faure , es uno de los elementos más produc -

tivos del Sucre . En ella los niños realizan una 

síntesis de lo aprendido hasta el momento . C o m -

plementan sus conocimientos intercambiando c o n -

sultas y discutiendo conceptos y ap l i cac iones . T o -

dos deben part ic ipar en este evento instruccional 

en el cual el maestro es un observador y en el 

cual se aprende a debatir , d ialogar , disentir , 

sintetizar, c l a r i f i car , o sea producir s o c i a l m e n -

te los conoc imientos . 

d) El "texto l i b re " , elemento tomado de Fre inet , 
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es otro medio para apoyar la creatividad del niño, 

desarro l lar su motivación hacia la lectura y su 

comprensión y fomentar el manejo del lenguaje y 

el análisis . Consiste en la producción y edición, 

al final del año lect ivo , de un l ibro escr i to por 

todo el grupo. Los niños redactan durante el año 

artículos de toda índole y el maestro va s e l e c c i o -

nando los que irán finalmente al texto l ibre . Son 

los m i s m o niños quienes escogen el título de su 

l ibro . El texto l ibre queda en la bibl ioteca de 

aula para nutrir las lecturas del grado que les 

sigue el próximo año. 

La correspondencia interescolar entre lo9 niño* 

de los co legios que siguen el método, es otro ele-

mento de apoyo a los objetivos de desarro l l o p e r -

sonal y producción social del conocimiento . 
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En síntesis , los elementos i mío vatio re» «leí Método 

Sucre residen en que la instrucción se presenta en 

f o rma individualizada para conservar la peculiaridad 

de cada niño y respetar su ritmo de aprendizaje ; en 

que el método fomenta ante todo el "aprender a apren-

d e r " a través del manejo de las unidades en pos del 

desarro l lo de objetivos y del manejo de la bibl ioteca 

de aula para real izar consultas y resúmenes perso -

nales; y finalmente en que el Sucre trata de devolver 

el habla y la creatividad al niño otorgando r e c o n o c i -

miento soc ia l a su iniciativa y a la producc ión soc ia l 

del conocimiento a través de procedimientos c o m o la 

"puesta en común" , el texto l ibre , el per iód ico de 

aula, la correspondencia interesco lar y los e n c u e n -

tros intercolegiados, eventos todos en los cuales p r e -

domina la gestión de los estudiantes y en los cuales 

e l maestro permanece solo como recurso disponible 

al alcance de aquellos. 

Los maestros , además, se constituyen en agentes 

innovadores puesto que el método se considera c o m o 

algo no acabado, sino en permanente estado de expe -

rimentación y los docentes son animados a consignar 
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por escr i to sus experiencias durante la apl icación del 

m i s m o y a proponer, en los períodos de evaluación y 

capacitación, modi f i cac iones , supresión de e l e m e n -

tos o inclusión de otros nuevos. En suma, esta p r á c -

tica se constituye en constante investigación de acc ión. 

Objetivos del Estudio. 

1) Objetivo general . Documentar y caracter izar el Método 

Sucre c o m o innovación educativa, evaluando aspectos 

parciales de la experiencia . 

2) Objetivos e spec í f i c o s . 

a) Documentar y caracter izar la relación innovación -

s istema soc ial . 

1 - Descr ib i r los resultados del Sucre en los d i feren-

tes niveles s o c i oe conómicos . 

2 - Determinar la correspondencia entre la f i l oso f ía 

del Sucre y las necesidades de la educación p r i -

maria en el país, en el sentido de aporte a nece -

sidades de romper la pasividad y la dependencia. 

3 - Establecer el grado de aceptación o rechazo de 
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la innovación por parte de personas tales c omo : 

a - Padres de familia. 

b - P r o f e s o r e s de establecimientos urbanos y ru-

rales . 

c - Direct ivos de dichos establec imientos . 

4 - Establecer la opinión de los padres de famil ia en 

cuanto a aportes económicos o materiales para el 

sostenimiento de la innovación. Si están de a c u e r -

do. Si tienen dificultades para la adquisición de 

los mater ia les . 

5 - Determinar la adecuación del Sucre a la realidad 

misma de la comunidad en las práct i cas , medios 

y estrategias empleadas por éste . 

6 - Observar cambios que el Sucre haya proporc i o -

nado en la comunidad en donde se ha implantado. 

7 - Establecer si la innovación ha sido dada a cono -

cer por parte de los padres de famil ia a otros pa-

dres y / o instituciones. 

8 - Determinar si el Método Sucre desarro l la act iv i -

dades espec í f i cas con: 
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a - Otras comunidades 

b - Con su misma comunidad 

c - Con padres de famil ia 

d - Con otros estudiantes de diferentes planteles. 

Documentar y carac ter i zar la relación innovac ión -s i s -

tema educativo: 

1 - P r e c i s a r el funcionamiento del Método Sucre en lo 

referente a: 

a - Cobertura de establecimientos educativos que 

lo emplean. 

b - Existencia de algún tipo de control o f i c ia l pa-

ra su funcionamiento. 

2 - Distinguir los objetivos del Sucre en relación con 

los p r o c e s o s de reglamentación, f o rmac ión y / o 

instrucción. 

3 - Establecer la modalidad de trabajo del método en 

términos de: 

a - Planes y programas nacionales, 

b - Fundamentos t eór i co -pedagóg i cos . 

c - Currículo empleado, 

d - Metodología. 
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e - Organización esco lar existente, 

f - Organización del aula de c l ases , 

g - Medios que emplea, 

h - Relación pro f esor -a lumno , 

i - Part ic ipación de los padres de fami l ia , 

j - Caracter íst i cas del p r o f e s o r , 

k - P r o c e s o de se lecc ión y capacitación de los 

p r o f e s o r e s . 

Observar el funcionamiento del Suero en lo refe -

rente a : 

a - Atención prestada tanto a lo instructivo c o m o 

a lo formativo . 

b - Diferencias notorias de los estudiantes que 

emplean el Sucre, con los que trabajan con 

el mi todo tradicional, 

c - Objetivos diferentes a los de enseñanza t r a -

dicional . 

d - La f o rmac ión de hábitos de estudio y de inde-

pendencia al estudiar, 

e - Cultivo de la honestidad en el p r o c e s o de la 

autoevaluación. 

f - Su proyecc ión al nivel med io . 
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g - Desarro l lo de la creatividad en loa niños. 

h - La flexibil idad en el curr í cu lo . 

i - Seguridad emocional en el niño, 

j - Mejoramiento del aprendizaje, 

k - Respeto por las di ferencias individuales de los 

niños. 

1 - Acomodo a los diferentes niveles de Inteli -

gencia. 

Documentar y carac ter i zar la historia. fuentes y e f e c -

tos de la innovación: 

1 - Determinar las fuentes teór icas iniciales del Mé-

todo Sucre. 

2 - Descr ib i r las etapas por las cuales ha pasado el 

Sucre, teniendo en cuenta: 

a - Modo de configuración. 

b - Condiciones que ayudaron a implementarla. 

c - Personas e instituciones que intervinieron 

en su real ización. 

3 - Revisar investigaciones previas para la adopción 

del Método Sucre c o m o innovación educativa. 
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4 - P r e c i s a r los aspectos fundamentales que dieron 

origen al Sucre. 

5 - Observar y comparar los cambios que se logran 

aprec iar en el s istema educativo con la aparic ión 

de la innovación, tanto a nivel de e fectos a c a d é -

m i c o s como emoc ionales , soc ia les , c r e a t i v o s . . . 

6 - Indagar sobre las necesidades espec í f i cas que l l e -

varon a c rear la innovación, en lo re ferente a: 

a - Necesidades exigidas por el medio , 

b - P o r personas con deseo de cambio , 

c - P o r instituciones. 

7 - Detectar las dificultades existentes en los alumnos 

que cambian del método tradicional al Método Sucre . 

8 - Estab lecer si el método en sí m i s m o requiere plena 

adaptación del estudiante o está concebido para ser 

utilizado por cualquier estudiante en cualquier m o -

mento. 

9 - Indagar si los padres de famil ia fueron preparados 

con anterioridad para poner a funcionar el método . 

10 - Detectar y comparar la existencia de una posible 
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m e n o r d e s e r c i ó n e s c o l a r atribuible a l Método Sucre , 

en c o m p a r a c i ó n con el m todo tradic ional . 

11 - E s t a b l e c e r si ha habido aportes de importanc ia a la 

innovación por parle do otras entidades» e Institu -

c i ones . 

Documentar v c a r a c t e r i z a r los agentes de la innovación 

a s í c o m o las neces idades v posibi l idades de g e n e r a l i z a -

c ión de la mi^n i: 

1 - E s t a b l e c e r y d i f e renc iar en los p r o f e s o r e s que t r a -

bajan con el Sucre , los siguientes aspec tos : 

a - Expectat ivas de los m a e s t r o s , 

b - Incentivos. 

c - Es t ruc turad» a a c a d é m i c a . 

d - P r e o c u p a c i ó n por poner en prác t i ca l o s ele -

mentos teór icos . 

e - Aportes, críticas que conduzcan a mejorar el 

método. 

f - Grado de sa t i s facc i ón o insat i s facc ión , 

g - P r e f e r e n c i a por el Método Sucre o por el t r a -

d ic ional . 
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3 

4 

6 

Comparar y analizar si el Método Sucre ha presen -

tado mayor res istencia en los maes t ros de mayor 

tiempo de práctica en la escuela tradicional que en 

los que llevan pocos años en la docenc ia . 

Determinar si la innovación ha surgido realmente 

como un deseo del innovador de introducir un c a m -

bio en la estructura académica tradicional . 

Establecer si la innovación es el producto de una 

ser ie de investigaciones realizadas por un grupo 

de personas que desean m e j o r a r la educación. 

Observar comportamientos en los alumnos que pue-

dan demostrar que los propósitos del Sucre se 

cumplen. 

Analizar si la concepc ión teór ica del Sucre admite 

c ierta flexibil idad al maes t ro para var iar su t r a -

bajo en la medida que el medio se lo exige. 

Observar y comprobar si los p r o f e s o r e s realizan 

evaluaciones frecuentes para m e j o r a r el método . 

Analizar posibil idades de diseminación de la inno-

vación a nivel de costos y r e cursos técnicos y hu-

manos . 
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Variables utilizadas para el diseño de Instrumentos y el 

plan de análisis . 

1) Variables de identif icación; Colegio o escuela . 

2) Variables demográf i cas o de control ; Se util izaron, 

según el cuestionario (padres o p ro f esores ) l o s fac to -

res de sec tor s o c i o e c o n ó m i c o , sexo , edad, nivel edu-

cativo, años de experiencia docente, experiencia en 

el manejo del método y grado o nivel de capacitación 

espec í f i ca en éste. 

3) Variables de evaluación: Se identifican en la práctica 

con los objetivos de caracter izac ión de la innovación, 

expuestos en la secc ión anterior . Estas variables 

configuran el fenómeno por conocer y carac ter i zar 

c o m o innovación educativa. 

La operacional izaclón de oslas variables puede o b s e r v a r s e 

en los instrumentos que se incluyen en el anexo respect ivo 

de este in forme. 

Poblac ión y Muestras. 

A pesar de ser un estudio de caso sobre el Método Sucre 
c o m o innovación, se disonó una muestra especial para 
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la apl icación de los instrumentos elaborados»asi 

1) Una encuesta para padres de famil ia . La se lecc ión 

de estos , se hizo el la siguiente f o r m a : 

Se tomó la lista de los alumnos de cada grupo. Se 

extrajo al azar un 20% de padres por grupo. Fueron 

citados oportunamente los padres de los co leg ios Ron-

dinela, Ateneo Horizontes y Jesús de la Buena E s p e -

ranza para apl icarles la prueba. 

Se tomaron al azar 3 escuelas rurales de Medellín 

que trabajan con el Sucre para entrevistar a los p r o -

f e s o r e s y observar los grupos de niños. 

Instrumentación. 

1) Cuestionario para padres de famil ia . 

2) Cuestionario para p r o f e s o r e s . Dado el e s c a s o nume-

ro, a lrededor de 12, todos fueron entrevistados. 

3) Paulas do observac ión . Esta pauta fue aplicada a to -

dos los grupos que trabajan con el Método Sucre . 

Constó de aspectos administrativo, locat ivo, o rgani -

zativo y pedagógico y tuvo c o m o objetivo evaluar el 

m tocio en acc ión, tanto en lo esencia l al m i s m o , 
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como en los elementos c ircunstanciales condicionantes. 

4) Entrevista. Una entrevista semiestructurada fue apl i -

cada a todos los d i rec tores y administradores de los 

planteles citados que trabajan con el Sucre , c o m o tam-

b i ln al Doctor Bernardo Restrepo Gómez , iniciador 

de la innovación. 

Todos estos instrumentos, refinados en las f o rmas expues-

tas al comienzo de este capítulo, se incluyen en el anexo 

correspondiente de este informe. 

Plan de Anál is is . 

Como en todos los casos de innovación estudiados, el plan 

de análisis sigue el planteamiento de objetivos de carac te -

r izac ión f i jados para cada caso . Se incluyen naturalmente 

cruzamientos estadísticos de las variables de control con 

las de evaluación como se verá en el siguiente capítulo. 

El análisis supera naturalmente el enfoque cuantitativo y 
* 

hace hincapié, c omo es de esperar en la metodología de 

caso , en la descr ipc ión y análisis cualitativos. 
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El Caso del Proyec to Escue la -Hogar del CINDE; Diserto para 

su documentación. 

a. El objeto de estudio. 

1) El P r o g r a m a Integrado Escue la -Hogar . 

El Centro Internacional de Educación ' y Desarro l l o 

Humano (CINDE), l leva a cabo en la local idad de 

Sabaneta, Antioquia, una experiencia que está enfo -

cada a la educación preesco lar como una manera e s -

pec i f i ca de incorporar la comunidad en las tareas 

educativas, especialmente la famil ia , soporte f u n -

damental de la f o rmac ión de los h i jos . 

Tradicionalmente la familia v la escupía se han e r i -

gido como dos instituciones que aunque c o m p l e m e n -

tarias, cada una ha marchado por su lado entorpe -

ciendo en muchos casos labores espec í f i cas propues -

tas por una o por otra, que se han encaminado al l o -

gro de c iertos objetivos relacionados con la f o r m a -

ción integral de los sujetos de la educación. 

Al ser observada esta tendencia en los programas 

educacionales de A m e r i c a Latina, consistente en 

la separación entre las actividades de la escuela y 

las que los padres o m i e m b r o s de la. comunidad 
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sienten que realmente debiera real izar la escuela , y 

con el fin de l ograr que los recursos de la escuela y 

de otras instituciones educacionales se abran rr s 

ampliamente en el sentido de sat is facer las n e c e s i -

dades de la comunidad y de Incrementar la part ic ipa-

os i comunitaria en la gest ión es co lar y en las act i -

vidades educacionales, la UNESCO ha patrocinado en 

la región latinoamericana la preparación de cuatro 

estudios de caso , cuyo tema central común son las 

nuevas metodologías aplicadas para vincular más e s -

trechamente la escuela con la comunidad, con vistas 

a m e j o r a r los programas educacionales. 

Uno de estos estudios se ha cr istal izado en Colombia 

con el nombre de Programa Integrado Escue la -Hogar , 

a través del CINDE, en Sabaneta. 

Al desarro l l o de este programa, que se s irve a una 

comunidad de escasos recursos económicos donde la 

mayor ía de los infantes no tenía a c c e s o al p r e e s c o l a r 

y donde la mayoría de las madres no trabajan, asiste 

hoy al Centro los lunes y los m i é r c o l e s un grupo de 

treinta niños, y otro grupo los martes y los jueves 

por la mañana. A s i m i s m o , todas las m a d r e s de 
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estos niños a s i s t e n a reuniones respectivamente los 

jueves o los v iernes , buscándose s i empre que por 

medio de esta interacción, se for ta lezcan habil ida-

des para atender las necesidades del n i ñ o e s p e c i a l -

mente en su desarro l l o intelectual y soc ia l , y que 

los niños se desenvuelvan en un ambiente adecuado 

que brinde los elementos necesar ios para un a r m o -

nioso y sano desarro l l o . 

2) Elementos en los que se encuentra la innovación. 

Si por innovación entendemos " l a apl icación de p r o -

c e s o s , conductas u ob ; etos que son nuevos porque 

son cualitativamente diferentes de f o r m a s e x i s t e n -

tes, que han sido ideados del iberadamente para m e -

j o rar algún componente del s istema educativo f o r m a l 

o de práct icas educativas no f o rmales que m e j o r e n 

el nivel educativo de la población y llevan un t iempo 

de aplicación tal que permite medir su efectividad y 

juzgar su poder de estabilidad o permanencia r e la -

tiva" (1), podemos ubicar los principales e lemento» 

(1) Definición de Innovación. Proyecto de Base , Pág. 7. 
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innovativos de la manera siguiente: el núcleo de esta 

innovación está realmente en la interacción entre el 

aula y el hogar. 

"En c ierto modo el programa invierte los papeles 

tradicionales de la escuela y el hogar. En las reu-

niones que se efectúan semanalmente, los padres 

aprenden a estimular el desarro l l o Intelectual de 

sus hijos y a ayudar a sus hijos a aprender. Los pa-

dres asumen el l iderazgo en el desarro l lo intelectual 

de sus hijos y la escuela refuerza ese aprendizaje , a 

la vez que asume la responsabilidad por las act ivida-

des de autoexpresión, creatividad, desarro l l o f í s i c o 

a través del arte, la mús i ca , actividades f í s i cas y 

la capacidad para jugar y trabajar en grupo. A su 

vez , en el hogar se refuerzan las actividades de la 

escuela haciendo t í teres , instrumentos musica les y 

d i s f races que usan en la escuela padres e hi jos , en 

actividades planeadas conjuntamente. 

En la escuela los padres aprenden también otros 

conceptos relacionados con el desarro l l o sano de 

sus hijos y con su propio desarro l l o , ya que las 

reuniones dan ocasión para discusiones sobre 
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problemas que tienen que ver con asuntos d i f e ren -

tes al desarro l l o de habilidades intelectuales, tales 

como nutrición, salud, manejo del hogar , etc . " (2) 

Objetivos del Presente Estudio, 

1) Objetivo General . 

Documentar y carac ter i zar el programa integrado 

Escue la -Hogar del Centro Internacional de Educa-

ción y Desarro l l o Humano (CINDE), c o m o una inno-

vación educativa en lo que atañe a : 

- Su relación con el s istema educativo y soc ia l . 

- Su historia, fuentes y e fec tos . 

- Sus agentes e instrumentación. 

- Sus posibil idades de general izac ión. 

2) Objetivos E s p e c í f i c o s . 

a) Documentar y carac ter i zar la innovación en su 

relación con el s istema soc ia l , en lo referente a: 

1 - El contexto s o c i o - e c o n ó m i c o en que surge la 

innovación. 

(2) El Caso CINDE. Documento. Por Marta Arango, 
Pag. 27-28. 
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2 - El radio de acción geográf i ca que cubre el 

programa integrado Escue la -Hogar . 

3 - La situación soc ia l de las famil ias usuarias 

del programa. 

4 - La incidencia del programa integrado E s c u e -

la -Hogar en el desarro l l o de actividades ex -

tensivas a la comunidad en la que funciona. 

5 - El nivel de aceptación o rechazo por parte 

de las familias y de la comunidad en general 

hacia el programa integrado Escue la -Hogar . 

b) Documentar y carac ter i zar la innovación en su 

relación con el s istema educativo, en lo r e f e -

rente a : 

1 - El nivel educativo en el que se desarro l la 

el programa integrado Escue la -Hogar . 

2 - Los principios f i l o só f i cos y metodológ icos 

que rigen su acc ión. 

3 - La organización curr icular del trabajo que 

realizan los padres y los niños. 

4 - Las interacciones sostenidas con otros s i s -

temas de educación p r e e s c o l a r . 

5 - Las interacciones mantenidas con los o r g a -

nismos o f i c ia les de educación. 
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Documentar y carac ter i zar la innovación en lo 

que hace relación a su historia, fuentes, e f e c -

tos, atendiendo a: 

1 - La f o rma como surgió la idea de la c reac ión 

del programa. 

2 - La f o rma c o m o se fue configurando hasta 

adquirir su estado actual. 

3 - Los aportes t e ó r i c o - p r á c t i c o s que fundamen-

tan el programa integrado E s c u e l a - H o g a r . 

4 - Su incidencia en el p r o c e s o enseñanza-apren-

dizaje de los padres y los h i jos . 

5 - Su proyecc ión hacia el desarro l l o de la c o -

munidad. 

Documentar y carac ter i zar la innovación en su 

relación con sus agentes e instrumentación en 

lo referente a : 

1 - Las personas que se consideran c o m o c r e a -

doras e iniciadoras del programa integrado 

Escuela - Hogar . 

2 - Las personas que adoptan el programa. 

3 - Las p e r s o n a s que han puesto r e s i s t e n c i a al 

programa. 
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4 - Los recursos humanos, institucionales, mate-

riales y e conómicos para l levar a cabo el pro 

grama integrado Escue la -Hogar . 

5 - La dinámica efectuada para poner en marcha 

el programa. 

e) Posibi l idades de Generalización: 

Detectar las necesidades vitales del programa in-

tegrado Escue la -Hogar para que su ensayo rinda 

frutos y las posibil idades de general ización de d i -

cha innovación. 

Para ello se utilizaron como instrumentos la 

observac ión a través de todo el p ro ceso , indagan-

do sobre los aspectos que siguen: 

Análisis de textos. 

Análisis de recursos humanos ca l i f i cados . 

Análisis de recursos f í s i c o s . 

Análisis de material didáctico . 

Variables utilizadas en el diseño de instrumentos y en el 

Plan de Anál is is . 

Las variables utilizadas en el presente estudio se d i v i -

den en dos campos o grupos : 
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1) Demográ f i cas , que incluyen aquellos aspectos o atri-

butos de los individuos que se derivan del grupo s o -

cial al que pertenecen tales c o m o edad, sexo, ocupa 

cion, ingresos e c o n ó m i c o s , situación s o c i o - e c o n ó -

mica , grado de e s c o l a r i d a d , situación geográ f i ca . 

2) De evaluación, que comprenden las opiniones de los 

usuarios del programa hacia el m i s m o , su grado de 

aceptación, su nivel de rechazo , las actitudes de la 

comunidad hacia el programa y demás fac tores de 

caracter izac ión de la innovación planteados en los 

objetivos espec í f i cos en la sesión anterior . 

Poblac ión, Muestra e Instrumentos. 

Como en el caso se util izaron var ios instrumentos para 

la r e co l e c c i ón de la información necesar ia para la ulte-

r ior caracter izac ión de la innovación, de acuerdo con 

los objetivos propuestos previamente- se cons ideraron 

igualmente, poblaciones y muestras representativas en 

la e laboración de cada instrumento en cuestión, en lo 

referente a opiniones y actitudes de los padres y p r o f e -

sores de escuelas pr imarias que reciben a los niños pro-

cedentes del CTNDE. 
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P o r tanto, se dedicó un aparte para descr ib i r los instru-

mentos, fundamentarlos brevemente e indicar la p o b l a -

ción y la muestra a las que están re fer idos . 

Para la r e c o l e c c i ó n de la in formación necesar ia para do -

cumentar y carac ter i zar la innovación se elaboraron los 

siguientes instrumentos: 

1) Una entrevista semiestructurada, a uno de los m i e m -

bros del equipo de trabajo que contribuyó a la e labo -

ración del programa integrado Escue la -Hogar . 

Se buscó obtener información general sobre los ob j e -

tivos espec í f i cos A, B, C, D, E. 

La persona entrevistada fue uno de los m i e m b r o s 

que intervinieron más directamente en la c o n f o r m a -

ción y divulgación de la experiencia del programa 

integrado en el municipio de Sabaneta. Su amplía 

trayector ia desde el inicio del programa en dicha 

localidad hasta hoy, brindó una r ica información 

tendiente a la caracter izac ión de la innovación. 

2) Un análisis de contenido, para estudiar de una f o r -

ma más particular, objetiva y s istemática los 
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documentos divulgados por el CINDE sobre el p r o g r a -

ma integrado Escue la -Hogar . 

Se tuvieron en cuenta las siguientes publicaciones que 

se pueden considerar c o m o un compendio de la expe -

riencia en general: 

- P r o g r a m a integrado Escue la -Hogar para la educa-

ción infantil. Por Marta Arango, Glen Nimnicht, 

con la co laborac ión de Inés Arango y Beatriz de 

Crespo . CINDE. 1980. 

Un enfoque piagetano del desarro l l o intelectual y 

destrezas en el modelo educativo que responde a 

las necesidades del educando. P o r Keith Alward. 

Traducido por Eloisa Vasco Montoya. LIDE (La -

borator io Internacional de Educación) . 1973. 

- Alternativas para la educación infantil con la p a r -

ticipación de la famil ia y la comunidad. El Caso 

CINDE. P o r Marta Arango. Colaborac ión equipo 

CINDE. 1981. 

Como unidades de análisis se tomaron los capítulos 

de las publicaciones descr i tas antes, sobre los 
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cuales recog ieron las interrogaciones formuladas con 

el objeto de carac ter i zar la innovación. 

La información buscada en este análisis se re f i r ió a 

los objetivos espec í f i cos siguientes: A l , A2, A3, A4, 

A5, B l , B2, B3, C l , C2, C3, C5, DI , D2, D4, D5. 

Una encuesta para los padres y madres matriculado» 

en el programa integrado Escue la -Hogar y para aque-

l los que ya hic ieron uso de sus s e r v i c i o s . 

El objeto pr imordia l de la encuesta, además de que -

rer conseguir la información factual o general , fue 

detectar el grado de aceptación, rechazo o indi feren-

cia de las famil ias antes descr i tas . 

Si c o m o elemento partícipe y preponderante de la 

innovación encontramos a la famil ia , son los padres 

los más indicados para informarnos a cer ca de sus 

opiniones hacia dicho programa. 

Población y muestra: de un universo de doscientas 

cuarenta y dos (242) famil ias que h ic ieron uso del 

programa, desde 1978 hasta 1981, se encontró en el 

sec tor urbano un total de 180 famil ias y en el sector 
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rural 62 fami l ias . De ambos sec tores se se l e c c i onó 

al azar y estratificadamente. una muestra representa 

tiva del 15%. 

Un cuestionario para pro f e so res : Se aplicó a a q u e -

l los docentes que han enseñado a algunos de los n i -

ños egresados del programa integrado y que se en -

cuentran estudiando en las escuelas de la local idad. 

Se escog ieron 5 escuelas donde están la mayor ía de 

los niños salidos del CINDE. 

Se buscó obtener por medio de estos cuest ionarios 

una vis: in general del desempeño de los niños, de 

sus condiciones académicas al Ingresar a los cursos 

de sus re lac iones en grupo, etc. 

Tanto este cuestionario como los demás instrumen-

tos fueron sometidos al 4uicio y c r i ter io de algunas 

personas del equipo CINDE, a s í c o m o del invest iga-

dor principal y de los co - invest igadores del t e r c e r 

semestre del postgrado de s icopedagogia, para su 

revisión en cuanto se re f i e re al lenguaje, a la c o n s -

trucción de los Items y a la validez de su in terroga -

ción temática. 
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Una entrevista semiestructurada dirigida a los re -

presentantes de instituciones que funcionan en la c o -

munidad loca l , a saber: la acc ión comunal, la parro-

quia, el centro de salud y bienestar fami l iar . 

Se quiso conocer asi la visión general que tiene la 

comunidad de la proyecc ión que de una u otra f orma 

real iza el CINDE por medio de su programa integrado. 

Se pretendió, además, adquirir información r e l a c i o -

nada con los objetivos espec í f i cos D2 y D3. 

La observac ión directa de la f o rma c o m o se real iza 

en la práctica el programa integrado Escue la -Hogar , 

de las actividades que realizan los padres y los ni -

ños, etc . En otras palabras, se observó todo aque-

llo que complementase las informaciones adquiridas 

al aplicar los instrumentos anteriormente descr i t os . 

Esta observac ión se real izó a lo largo de todo el e s -

tudio y permit ió también confrontar la relación en-

tre los elementos teór i cos propios del programa y 

su aplicación en el trabajo conjunto de padres e 

h i jos . 
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Como pautas de observac ión se tuvieron presentes 

en todo momento los derro teros marcados por cada 

uno de los objetivos enunciados en la sesión anter ior . 

Plan de Anál is is . 

Como en los demás casos , el plan de análisis sigue los 

planteamientos hechos en los objetivos e spec í f i c os sobre 

la carac ter i zac ión de la innovación. Sobre opiniones y 

actitudes de los padres de familia se planearon algunos 

cruzamientos estadíst icos con las variables d e m o g r á f i -

cas para buscar re lac iones pertinentes. 

En este caso , el análisis de contenido y la entrevista con 

uno de los funcionarios del CINDE tuvieron espec ia l i m -

portancia para la documentación y caracter izac ión del 

proyecto Escue la -Hogar . 
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El Caso del Método Laubach del CLEBA: Diseño para su 

documentac ión. 

a. El Objeto de Estudio . 

El ob jeto de estudio del Caso C L E B A es la metodo log ía 

de educación popular seguida por el Centro Laubach pa-

ra la educación bás ica de adultos. No se trata de un m é -

todo convencional de al fabetización. En e fecto el método 

Laubach tiene una histor ia propia> parte de la cual se ha 

d e s a r r o l l a d o en Colombia a partir de 1963. Asume su 

trabajo con c r i t e r i o de c lase buscando que la a l fabet iza-

c ión y la educación popular bás ica contribuyan a c r e a r 

condic iones ideo lóg icas y pol ít icas que favorezcan la 

t rans fo rmac ión de la soc iedad por parte de los s e c t o r e s 

populares organizados . 

Los e lementos que permiten identi f icarlo c o m o Innova-

ción educativa son: 

1) La palabra c lave . Es el e lemento pr imar io para 

la apl icac ión del s istema de alfabetización. 

2) El contenido c r í t i co de la palabra c lave , que puede 

c o n s i d e r a r s e c o m o una innovación dentro de otra. 
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3) La relación educador-educando que se da en el 

m a r c o de una cr í t i ca t rans formadora y son dos 

momentos de una m i s m a práct ica en la que se 

pierde la jerarquía . 

4) La f o rmac ión de los educadores que varía de 

acuerdo al programa que vaya a servir» según 

éste sea urbano o rural. 

5) El hecho de que el método tome en cuenta, a t ra -

vés de investigación temática, las cond i c i ones 

concretas en las cuales se desarro l la el trabajo 

alfabetizador. 

6) Crea las condiciones para que el alfebetizado se 

apropie del p r o c e s o de su educación. 

b. Objetivos de caracter izac ión de la innovación. 

1) Objetivo General . 

Consistió éste en carac te r i zar al CLEBA c o m o 

innovación educativa y documentarlo en SU9 re la -

ciones soc ia l es . 

2) Objetivos Espec í f i c o s del estudio de Caso . 
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Relac i ón Innovación-Sistema Soc ia l . 

Documentar los aspectos g e o g r á f i c o s econó -

m i c o s y soc i o cu l tura les que con fo rman el c o n -

texto de la innovación, lo cual se l ogra a t r a -

vés de las siguientes a c c i o n e s : 

1 - Identificar las relaciones del CLEBA con 

otras organizac iones c o m o la Secre tar ía 

de Educac ión, la acc i ón comunal y los 

grupos de base . 

2 - D e s c r i b i r los s e r v i c i o s que presta en a l fa -

bet izac ión rural y en a s e s o r í a a otras ins -

tituciones . 

3 - Identi f icar el m a r c o s o c i o e c o n ó m i c o en el 

cual se ins c r ibe , part icular izando las c a -

rac te r í s t i cas d e m o g r á f i c a s , las c o s t u m b r e s 

y las f o r m a s e c o n ó m i c a s de los grupos con 

los cuales trabaja . 

Re lac ión Innovación - Sistema Educat ivo . 

1 - Exp l i car las funciones del C L E B A en lo r e -

ferente a educac ión bás i ca popular y a p o s t -

a l fabet izac ión . 
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2 - Ubicar la innovación dentro de la m o d a l i -

dad no f o rmal , a través de los indicadores 

de metodología y re lac ión e d u c a d o r - e d u -

cando. 

3 - Analizar los objetivos metodo lóg i cos e idee 

lóg icos del CLEBA, particularmente a tra-

vés de aspectos c omo : 

a - F o r m a c i ó n del educador, 

b - Formac ión del educando, 

c - Relación pro f e sor -a lumno , 

d - F i loso f ía , 

e - Metodología. 

f - Curr ículo . 

g - Aspectos pedagógicos y d idáct i cos . 

Documentar 1a historia, fuentes y efectos de la 

innovación 

1 - Relac ionar las fuentes t eór i cas . 

2 - Identificar y carac ter i zar las etapas que 

ha atravesado el m nodo : 

a - Etapa de conf iguración, 

b - Etapa de estructuración, 

c - Etapa de ubicación ideo lóg ica . 
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3 - Definir los efectos de la metodología a 

través de los siguientes indicadores : 

a - Aprendizaje del educando en la d e s -

treza básica de l ec toescr i tura . 

b - Adquisic ión de una mentalidad c r i -

tica o de una posic ión ideológica . 

Determinar agentes de la innovación y pos ib i -

lidades de general ización. 

1 - Identificar tanto los agentes Innovador©* 

adoptantes, de acuerdo a su sexo , edad, 

estado civi l , trabajo, tendencia polít ica, 

como los agentes renuentes en base a 

los m i s m o s c r i t e r i os . 

2 - Definir las posibil idades de genera l i za -

ción de la innovación analizando condi -

ciones tales como : 

a - Creación de organizaciones de base , 

b - Adoptar metodología propia de la 

innovación, 

c - Costos , 

d - Recurso humano. 
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e - Aceptación de las comunidades, 

f - Limitaciones . 

Variables utilizados en el diseño de instrumentos y 

plan de análisis . 

1) Variables demográf i cas o de control : Nivel s o -

c i oe conómico , edad y sexo. 

2) Variables de evaluación. Como tales se c ons ide -

raron los factores planteados en los objet ivos de 

caracter izac ión de la innovación. Dentro de estos 

fac tores , que serán descr i tos y expl icados en el 

próximo capítulo, se concib ieron espec ia lmente 

importantes para aprec iar la efectividad del m é -

todo las variables " conc ient izac ión" y "aprendí -

za j e " , evaluadas la pr imera a través de indicado-

res como individualismo, dependencia, re lac ión 

con la autoridad y pertenencia a asoc iac iones g r e -

mia les , y la segunda a través de indicadores c o -

mo habilidad lectora , habilidad en la escr i tura , 

comprensión de lectura y análisis de contenidos. 

Población y Muestra. 

El universo estuvo constituido por los centros 
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Laubach de Fredon ia , Carmen de Atrato , Oriente , 

San Joaquín, PLO XII, A m a g a , Urrao y Granizal . En 

estos centros las unidades de análisis fueron los alum-

nos , al fabetizado r e s , c oord inadores y grupos que t i e -

nen que v e r con la innovación. 

Dada la homogeneidad de la poblac ión y de los sec to -

res a los cuales se d ir ige el s e r v i c i o se e s c o g i e r o n 

para e l estudio de caso los centros de A m a g á , F r e d o -

nia y Granizal . 

El proced imiento para la e s c o g e n c i a de m u e s t r a s f ina-

les se hizo al azar . Dado el tamaño reducido de los 

grupos s e r v i d o s , se e s c o g i ó un 40% de los a lumnos , 

un 80% de los a l fabet izadores y todos los c o o r d i n a d o -

res de centro o grupo. Intrumentos 

1) Pauta de o b s e r v a c i ó n Para o b s e r v a r f o r m a s de 

producc ión , situación e c o n ó m i c a y c a r a c t e r i s t i -

cas s o c i o g e o g r á f i c a s . 

2) Cuest ionario d ir ig ido a los a l fabet izados para me-

dir su pos i c ión ideo lóg i ca . 
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Cuestionario dirigido a los m i s m o s para medir la 

efectividad del método en el aprendizaje de la l e c -

toescr i tura . 

Cuestionario dirigido a al fabetizadores para c o n o -

cer su posiecón pedagógica con respecto a la me -

todología. 

Análisis de contenido de revistas y documentos 

disponibles en el C L E B A entre los cuales es con-

veniente destacar los siguientes: 

a) Lee y escr ibe . 

b) Manual del alfabetizador. 

c) Interpretación de la investigación temática 

en el área rural del departamento de Antio-

quia. 

d) Alfabetización y educación popular. 

e) Educación popular bás ica de adultos. 

f) Fundamentos de la re f o rma educativa. 

g) Evaluación de la programación curricular 

de SEDUCA para el desarro l lo de la l e c t o -

escr i tura en al pr imer c i c lo de educación 

de adultos. 
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h) Ponencia sobre el encuentro nacional de inno-

vaciones educativas en Colombia. 

6) Entrevista a Luis Oscar Londoño Zapata, P r o m o -

tor e impulsador del método en Colombia. 

Los cuest ionarios , responsables de obtener in forma-

ción sobre efectividad del método en cuanto a aprendi-

zaje y concientización, fueron refinados a través de 

jurados y de prueba piloto en grupos equivalentes a 

los grupos finales de estudio. 
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El Caso de los " F a c i l i t a d o r e s " de Orientación E s c o l a r . 

a. El Objeto de Estudio. 

Per c ib i r la educación es encontrar una s u p e r e s t r u c -

tura soc ia l que se conocía y desliza a través de la c o -

munidad. Todo sistema educativo está incluido en un 

s istema soc ia l y ambos se influyen y moldean. 

De ahí que m i r a r a la educación como una prob lemát i -

ca a cons iderar supone el tener en cuenta a los e l emen-

tos del s istema soc ial en general y en particular a los 

del s istema educativo. Supone esta mirada el c o l o c a r -

se en posic ión de analista y hacer hablar a los estamen-

tos que coordinan ambos s i s temas , a las c lases s o c i a -

les que al interior de ellas e j e r cen su dinámica, a los 

empleados dentro del e j e r c i c i o docente, al estudiante 

en general y a la comunidad como núcleo soc ia l que s o -

porta el s istema educativo. 

Es a s i c o m o una problemática tan amplia y r ica no pue-

de ser sometida a la mirada analítica so pena de caer 

en la vaguedad, construyendo un "arte facto c ient í f i co " 

de múltiples proporc iones y de es caso interés . 
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P o r esto hemos considerado como objeto de esta Inves-

tigación descr ipt iva, un aspecto concreto de la ps ico -

orientación que por su novedad e importancia tiene r e -

percusiones de una manera particular en los s istemas 

educativo y soc ial , c omo es el PROGRAMA DE F A C I -

LITADORES DE ORIENTACION ESCOLAR DE LA SE-

CRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE ANTIO -

QUIA. 

Este programa está enmarcado dentro del programa 

de psicor ientación que a través de la División de Con-

se jer ía y Orientación Pro fes ional lleva a efecto la Se-

cretar ia de Educación, y fue creado como apoyo al cu -

rr ículo y ante la imposibil idad de sat is facer todas las 

necesidades de psicorientación con personal espec ia l i -

zado en psicología o en psicorientación con grado uni-

vers i tar io . 

De este modo la División de Consejería v Orientación 
j 

ha preparado a personal docente de los es tab lec imien-

tos educativos de enseñanza pr imaria , quienes han s i -

do se lecc ionados por cumplir determinadas c a r a c t e r í s -

ticas personales y profes ionales , las cuales les p e r m i -

ten convert irse en personas capaces de cumplir la t a -

rea de ayudar a los niños esco lares en su f o rmac ión 



integral de una manera consciente, técnica y c ientí f ica; 

a s í c o m o también a los docentes y a los padres de f a m i -

lia como integrantes de la escue la . 

Este personal de fac i l i tadores cumple su labor de la s i -

guiente manera: 

- Mediante la real izac ión de actividades individuales y 

grupales que favorecen en los integrantes de la c o m u -

nidad educativa un m e j o r conocimiento de sí m i s m o , 

de los demás y del medio que los rodea. 

P o r medio de la consecución, el mantenimiento y la 

divulgación de información educacional . 

- A través de la apl icación y la interpretación de c u e s -

tionarios que permitan identif icar y confrontar los 

intereses , aspiraciones y capacidades f í s i c a s , i n t e -

lectuales y soc ia les de los alumnos que atienden, 

Promocionando por d iversos medios la búsqueda de 

un m e j o r rendimiento académico de los alumnos» 

- Con la promoción de oportunidades para que los do -

centes y alumnos logren una adecuada util ización del 

tiempo l ibre . 
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Mediante la búsqueda de la integración de los padres 

de famil ia de la institución educativa. 

P o r medio de la identificación y remis ión a tiempo 

de los alumnos que requieren tratamiento espec ia l . 

Recordamos aquí que el personal de fac i l i tadores r e c i -

be capacitación, asesor ía e información de parte del 

personal de ps icor ientadores . 

P o r qué es una innovación el caso de los fac i l i tadores 

de orientación e s c o l a r ? 

Si bien el programa de los ps icor ientadores es de vieja 

data, el programa de fac i l i tadores como apoyo y c o m -

plemento de aquel programa, es una innovación que se 

cumple por pr imera vez en el Departamento de Antio-

quia. 

La labor de orientación a la niñez s iempre ha sido un 

trabajo pedagógico pero esta labor no se había cumpl i -

do con un programa estructurado y metódico que capa-

citara al personal docente de pr imaria . 

El docente de pr imaria como elemento de la comunidad 
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educativa es proyectado a este programa para orientar 

y " e d u c a r " a los padres de famil ia en sus responsabili-

dades c o m o integrantes de la escuela y de la comunidad 

en general . A s í como también a s e s o r a r l e s en sus pro-

blemas personales y fami l iares . 

La escuela como núcleo soc ial había c a r e c i d o hasta an-

tes del programa de fac i l i tadores , de una persona (ex-

cepto administrativamente), en este caso un docente, 

que auxiliara a los otros docentes en sus problemas tan-

to ocupacionales c o m o soc ia les y personales . 

Objetivos del Estudio. 

1) General . 

Documentar y carac ter i zar la innovación de los 

fac i l i tadores de orientación esco lar de la Secre ta -

ría de Educación y Cultura de Antioquia en los a s -

pectos de su relación con el contexto soc ia l , el 

s istema educativo, la historia, fuentes y e fectos 

de la innovación y los agentes e instrumentación 

de la m i s m a . 

2) Objetivos E s p e c í f i c o s . 
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La documentación se ha proyectado en los siguien-

tes componentes y a través de las siguientes a c c i o -

nes . 

a - Relación innovación - contexto soc ia l , a t r a -

vés de acciones encaminadas a: 

1 - Caracter izar los municipios donde se ini-

c ió el programa de faci l i tadores y deter -

minar las caracter ís t i cas de esos munic i -

pios que hic ieron que el programa se ini-

c iara allí . 

2 - Determinar el papel que cumple la inno -

vación a nivel soc ia l , polínico e ideoló -

g ico . 

3 - Conocer cómo opera el programa de f a c i -

l itadores dadas las di ferencias s o c i o e c o -

nómicas y culturales en los diferentes mu-

nicipios en donde éste se ha implementado. 

4 - Detectar los estratos soc ia les de cada mu-

nicipio en donde ha sido más aceptada la 

innovación y estratos soc ia les donde ha 

sido rechazada. 
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5 - Averiguar si el programa general de la 

innovación se cumple necesar iamente en 

todos los munic ipios , o si dicho p r o g r a -

ma general ha tenido adaptaciones p a r t i -

cu lares , 

6 - Expl icar las causas de esaa adaptaciones 

al programa general e identif icar v a r i a -

ciones hechas a la innovación según el 

grado de desarro l l o s o c i o e c o n ó m i c o en 

cada municipio . 

Relación innovación - s i s tema educativo, a 

través de acc iones encaminadas a : 

I- Considerar los efectos que ha tenido el 

programa de fac i l i tadores con relac ión 

al rendimiento e s c o l a r , a la disc ipl ina, 

y a los fac tores emocional y a fect ivo . 

2 - Discr iminar áreas académicas del apren-

dizaje que complementa la innovación. 

3 - Determinar la importancia que la d i s c i -

plina tiene para los innovadores . 
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4 - Conocer los objetivos que el programa tiene 

para con los padres de famil ia . 

5 - Detectar los métodos de trabajo que se e m -

plean con los padres de famil ia . 

6 - Evaluar los programas de capacitación y a c -

tualización de conocimientos que tiene la Se -

cretar ía de Educación Departamental para 

los fac i l i tadores . 

7 - Descr ib i r el tratamiento que se da dentro 

del programa de faci l i tadores a los p r o b l e -

mas de aprendizaje. 

8 - Detectar los métodos que la innovación o f r e -

ce para facil itar el aprendizaje . 

Historia, fuentes y efectos de la innovación. 

1 - Conocer la f o rma c o m o surge el programa 

de fac i l i tadores , veri f icando si fué el e fecto 

de una política gubernamental a nivel de la 

Secretaría de Educación Departamental, si 

fué el resultado de una necesidad sentida en 

la población estudiantil, si surgió c o m o 
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consecuencia de la creac ión de espec ia l iza -

ciones en el ramo, o si fué el resultado de 

una presión de los educadores o de los padres 

de famil ia . 

Detectar los agentes e instituciones que Ínter 

vinieron en la concepción de la innovación y en 

la puesta en marcha de la m i s m a . 

Descubr i r las bases teór i cas consultadas para 

poner en marcha el programa. 

Conocer los ob je t ivos iniciales del programa, 

si han cambiado éstos y por qué. 

Detectar los tipos de conf l i c tos que son trata-

dos más frecuentemente y soluciones dadas a 

estos conf l i c tos . 

Aver iguar con base en qué elementos t e ó r i c o s 

particulares de la ps ico log ía se tratan los c o n -

flictos. 

Determinar si el programa de fac i l i tadores 

ha producido cambios en la actitudes de los p r o -

f e s o r e s con relación a la comunidad, a los pa-

dres de famil ia , a los estudiantes y entre los 
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m i s m o s p r o f e s o r e s . 

8 - Reconocer los cambios emocionales que la inno-

vación ha producido en la conducta individual de 

los usuarios , tales c omo : seguridad, t imidez, 

control de sí, ansiedad, etc. 

9 - Identificar los cambios afectivos que la innova-

ción ha producido en la conducta individual de 

los usuarios: simpatía, interés, buena v o l u n -

tad, compañer ismo , solidaridad, etc. 

10 - Dependencia generada por el programa en los 

usuarios . 

11 - Descr ib i r la repercusión del programa de los 

faci l i tadores en el nivel organizativo de la c o -

munidad . 

12 - Determinar el tratamiento dado por la Innova-

ción a los problemas fami l iares : a l coho l i smo, 

desavenencias conyugales y f i l ia les , droga -

d icc ión, etc. 

Agentes e instrumentos de la innovación. 

Caracter izar a los faci l i tadores c o m o innovadores 

en cuanto a lo siguiente: 



1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

1 17 

Quienes son los fac i l i tadores . 

Qué interés tienen en el programa. 

Qué f o rmac ión profes ional poseen. 
i 

Como fué su vinculación al p rograma. 

Qu^ actitud presentan frente a la innovación. 

Si su participación en el programa de fac i l i ta -

dores les reporta algún ascenso soc ia l , l abo -

ral, etc. 

La capacitación recibida que los convierte 

en fac i l i tadores . 

El grado de dependencia que tienen los f a c i l i -

tadores con respecto a los ps i cor ientadores , 

a los rec tores de los co leg ios y de las e s c u e -

las y a los administradores del programa o a 

otras autoridades. 

La compatibil idad o incompatibil idad del t r a -

bajo como faci l itador con su labor académica . 

El tiempo destinado al programa por parte 

del fac i l i tador . 
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11 - Los métodos de trabajo empleados por los f a c i -

c i l i tadores : conferenc ias , entrevistas persona -

les , dinámicas de grupo, reuniones in formales , 

visitas domic i l iar ias , etc. 

12 - La frecuencia y la asistencia a las asesor ías 

según el método de trabajo empleado y la orien-

tacion temática de las asesor ías . 

13 - La edad, el sexo y la condición soc ia l y cu l tu -

ral del faci l i tador . 

14 - Las experiencias anteriores que respaldan el 

trabajo del faci l i tador. 

15 - La integración del trabajo de faci l i tadores y 

ps i cor ientadores . 

16 - Las di ferencias notables entre las escuelas 

que tienen faci l itador y las que no lo tienen. 

17 - La disponibilidad de re cursos para l levar a 

efecto el trabajo de los fac i l i tadores : l o cat i -

vos , mater ia les , equipos, etc. 

18 - El grado y tipo de l iderazgo alcanzado por 

los faci l i tadores en la comunidad. 
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19 - La edad, el sexo y la condición soc ia l y cultu-

ral de los adoptantes de la innovación. 

20 - Los cambios introducidos por l os usuarios 

al programa. 

21. Las considerac iones de los usuarios con r e s -

pecto al contenido del programa: ps i c o l óg i cas , 

s o c i o l óg i cas , pol í t icas , etc . 

22 - Los cambios introducidos por los renuentes 

al programa de fac i l i tadores . 

23 - Las f o rmas c o m o se manif iestan las a c t i t u -

des renuentes. 

24 - Las soluciones dadas por los fac i l i tadores a 

los problemas e s c o l a r e s : a c a d é m i c o s , p e r s o -

nales, sexuales , soc ia les , o t ros . 

25 - Las pres iones sufridas por el programa p a -

ra var iar lo : institucionales, persona les , 

otras . 

26 - Las pres iones sufridas por el programa pa-

ra obstacul izarlo : institucionales, p e r s o -

nales , o tras . 
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27 - La información sobre dirigentes y co laborado -

res de la innovación. 

e - Posibi l idades de general ización, a través de c o n s i -

derac iones de cos tos , recurso humano y e fectos v i -

s ib les . 

Variables utilizadas en el diseño de la instrumentación 

y el plan de análisis. 

1) Variables demográf i cas o de control . 

Se tuvieron en cuenta factores como edad, sexo , 

estado c ivi l , estudios realizados y grado en el 

escalafón de los fac i l i tadores . 

2) Variables de evaluación 

Se identifican con los elementos mencionados en 

los objetivos de carac ter i zac ión de la innovación. 

Dichas variables aparecen en los instrumentos 

elaborados para compi lar la información res -

pectiva. 

Población y muestra . 

Se cons ideró como población a todas las personas 
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vinculadas al programa de fac i l i tadores , entre el los 

los docentes , estudiantes, padres de famil ia , f a c i l i -

tadores y administradores de las escuelas en las cua-

les se viene adelantando el programa. A s i m i s m o , se 

incluyeron los once ps icor ientadores adscr i tos a la 

División de Orientación y Conse jer ía de la Secretar ía 

de Educación que tienen su sede en Medell ín. 

La muestra final estuvo integrada por los siguientes 

municipios y sujetos: 

C i sneros : 3 fac i l i tadores 

21 p r o f e s o r e s 

14 estudiantes hombres de 4o. de pr i -

mar ia 

13 estudiantes m u j e r e s , 4o . pr imar ia 

13 estudiantes h o m b r e s , 5o. pr imar ia 
^ v 

13 estudiantes m u j e r e s , 5o. pr imar ia 

(*) 

Abe j o r ra l : 4 fac i l i tadores 

31 p r o f e s o r e s 

7 estudiantes h o m b r e s , 4o. pr imar ia 

9 estudiantes m u j e r e s , 4o. pr imar ia (*) Al ejecutar los instrumentos, A b e j o r r a l quedó 
definitivamente fuera de la muestra. 
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15 estudiantes hombres , 5o. pr imar ia 

5 estudiantes m u j e r e s , 5o. pr imar ia 

Bol ívar: 3 fac i l i tadores 

10 docentes 

4 estudiantes hombres , 4o. pr imar ia 

12 estudiantes mu jeres , 4o. pr imaria 

Santa Fe de Antioquia: 

3 faci l i tadores 

15 docentes 

5 estudiantes hombres , 4o. pr imar ia 

5 estudiantes m u j e r e s , 4o , pr imar ia 

Yarumal: 3 faci l i tadores 

36 docentes 

27 estudiantes hombres , 4o. pr imar ia 

8 estudiantes mu jeres , 4o. pr imar ia 

Los estudiantes incluidos en la muestra corresponden 

al 12% de los estudiantes matriculados en 4o. y 5o. de 

prima.ria en las escuelas afectadas por el programa 

de fac i l i tadores e incluidas en la muestra . 

Para la muestra correspondiente a padres de famil ia 
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se determino que serían los padres de los niños encues -

tados en cada municipio . 

Instrumentos. 

Se e laboraron sendos cuest ionarios para padres de fa -

mi l ia y estudiantes, siguiendo los objet ivos de c a r a c t e -

r izac ión del caso . A los fac i l i tadores , m a e s t r o s y 

ps icor ientadores se les apl icó una entrevista semies -

tructurada. Se util izaron, también, los documentos 

disponibles en la Secretar ía de Educación. 

Los instrumentos fueron refinados mediante los p r o c e -

dimientos de jurados y de prueba piloto en los m u n i c i -

pios de La Ceja y Santuario. Estos últimos f iguraron 

luego en la muestra f inal . 
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El Caso de Educación a Distancia de la Universidad de Antio-

quia. 

a. El Objeto de Estudio. 

El Proyec to EDI - U. de A. , es dec ir Educación a Dis -

tancia de la Universidad de Antioquia, tuvo su a n t e c e -

dente en el programa de "Universidad Desesco lar i zada , 

UNIDES", que esta misma Universidad experimentó en 

1974 y evaluó en 1975. A par t i r de 1980 y teniendo en 

cuenta las experiencias dejadas por la pr imera etapa, 

se reinic ió el programa en c e r c a de cuarenta m u n i c i -

pios con un grupo de 500 estudiantes. Para 1982 el 

programa cuenta con 930 estudiantes, descontada la 

deserc ión que en esta modalidad educativa suele a c e r -

c a r s e al 50%. 

La f o r m a particular como el programa se ha ido c o n -

figurando en los aspectos administrativo, operativo y 

de tecnología educativa, hacen de él una real inova -

ción que res iste el análisis de la definición que sobre 

este concepto enuncia el P r o g r a m a Espec ia l de Inves-

tigaciones, Innovaciones y Tecnología Educativa del 

Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 
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Proyec tos Espec ia les " F r a n c i s c o José de Caldas" , 

COLCIENCIAS. 

El programa EDI - U. de A. aparece c o m o un intento 

de solución al problema de cupos univers i tar ios y a 

las cuotas reales que la provincia alcanza en las uni-

vers idades de las grandes ciudades. Se proyecta tam-

bién, entonces, c omo un programa de corte soc ia l , d i -

namizador del desarro l l o regional . 

Aunque la modalidad educativa a distancia es amplia -

mente conocida y aplicada en muchos países , ha sido 

necesar io introducirle c iertas adaptaciones que con f i e -

ren al programa de la Universidad de Antioquia el c a -

rácter de innovación. Entre los e lementos que le dan 

tal carác ter pueden menc ionarse : 

1) El pro fesor y su función que en el programa p r e -

sencial ocupan el pr imer plano mientras que en 

la modalidad a distancia esta función queda r e l e -

gada a la asesor ía o tutoría que so lo se da dos 

veces durante el c u r s o . 

2) La presentación de la instrucción que apunta fun-

damentalmente al aspecto metodo lóg i co . 
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El tiempo de exposic ión a la mater ia , que para los 

cursos a distancia es de 6 semanas y para los c u r -

sos presenc ia les de 6 m e s e s . 

La secuencialidad en los contenidos ya que en los 

cursos presencia les es periódica mientras que en 

los cursos a distancia es continua. 

Las lecturas y su función que en los cursos a d i s -

tancia cumplen una función principal mientras que 

en los cursos presenc ia les cumplen una función 

complementaria . 

La asesor ía que en los cursos presencia les es per-

manente mientras que en los cursos a distancia es 

ocasional . 

Otras fuentes de consulta del estudiante, que para 

el estudiante de los cursos presenc ia les es p e r m a -

nente mientras que para los estudiantes a distancia 

puede d e c i r s e que no existe. 

Las condiciones de presentación de exámenes. 

La val idez, confiabilidad y equivalencia de las 

pruebas. 
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10) Confiabilidad en la aplicación del examen. 

11) La tecnología educativa empleada. 

12) La motivación ya que para los estudiantes de Edu 

cación a distancia constituyo la tínica posibil idad 

de real izar una c a r r e r a , mientras que para los 

estudiantes presenc ia les esta posibil idad es 

m a y o r . 

13) El tipo de personal a quien va dir igido el p r o g r a -

ma y la percepc ión que aquel tenga de este . 

Objetivos de Caracter izac ión del Caso . 

1) Objetivo General . 

Caracter izar el programa de Educación a Distan-

cia c o m o una innovación educativa. 

2) Objetivos E s p e c í f i c o s . 

a) Descr ib i r los antecedentes h is tór i cos del pro 

grama EDI - U. de A. 

b) Relac ión Innovación - Sistema Social . 

1 - Caracter izac ión del contexto soc i o -
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e c o n ó m i c o e n e l c u a l s e d e s a r r o l l a l a 

i n n o v a c i ó n . 

2 - C o r r e l a c i ó n e n t r e e l n i v e l s o c i o - e c o n ó -

m i c o y c u l t u r a l y l a t e n d e n c i a a a c e p t a r 

o r e c h a z a r l a i n n o v a c i ó n . 

3 - R e l a c i ó n i n n o v a c i ó n - n i v e l d e d e s a r r o l l o 

d e l a s r e g i o n e s y c o m u n i d a d e s . 

R e l a c i ó n I n n o v a c i ó n - S i s t e m a E d u c a t i v o . 

1 - Q u é o b j e t i v o s t o c a : 

a - R e g l a m e n t a c i ó n , 

b - F o r m a c i ó n 

c - I n s t r u c c i ó n . 

2 - E n q u é s e c t o r , n i v e l e s y á r e a s a c a d é m i -

c a s f u n c i o n a : 

a - S e c t o r ( f o r m a l - n o f o r m a l ) . 

b - N i v e l S u p e r i o r , 

c - A r e a s d e e s t u d i o s e r v i d a s , 

d - A s p e c t o s c o n c r e t o s ( a s p e c t o d e l c u -

r r í c u l o , m e t o d o l o g í a , m e d i o s , r e l a -

c i ó n p r o f e s o r - a l u m n o . 
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3 - En qué ambiente institucional surge (tipo de 

re lac iones y atmosfera de la institución en la 

cual aparece ) . 

Historia, fuentes y e fecto» de la Innovación. 

1 - Cuáles fueron las fuentes teór i cas de la inno-

vación. 

2 - Cómo se ha configurado: 

a - A partir de investigación, 

b - Como solución urgente a prob lemas , 

c - Como acumulación de pequeños cambios 

poco a poco s istematizados , 

d - Como acomodac ión a cambios inst i tucio-

nales. 

3 - Qué otras fuentes propias del medio impulsan 

la innovación. 

4 - Personas e instituciones y grupos que in ter -

vienen en la real izac ión. 

5 - E fec tos perc ib idos y a qué individuos y g r u -

pos afecta (estudiantes, m a e s t r o s , p r o f e s o -

res , d i r e c t o r e s , e t c . ) . 
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Agentes e instrumentación de la Innovación. 

1 - Caracter íst i cas de los innovadores» 

2 - Caracter íst i cas de los adoptantes. 

3 - Caracter íst icas de los renuentes. 

4 - Nivel de conceptualización de la innovación: 

a - Solo ideas aplicadas. 

b - Si existe una descr ipc ión c lara de la inno-

vación. 

c - Si se posee un cuerpo teór i co s istemático 

sobre la innovación. 

5 - Equipo requerido. 

6 - Costos y comparac ión de los m i s m o s frente a 

la situación previa a la innovación. 

7 - Significado del factor tiempo en la innovación. 

8 - Estrategias o medios para lograr que la inno-

vación propuesta tenga éxito: 

a - Planeación del diseño y del montaje , 

b - Toma de conciencia por parte de d i r e c t i -

v o s , p r o f e s o r e s , p rogramadores , a s e s o -

res y usuarios . 
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c - Interés por la innovación en la universidad 

y en la comunidad. 

d - Evaluación de su e f i cac ia por parte de los 

d irect ivos del programa y de los usuarios 

del m i s m o , 

e - Ensayos real izados . 

f) Necesidades y Posibi l idades de General izac ión. 

1 - Necesidades vitales que la innovación puede t e -

ner en el momento de la documentación. 

2 ~ Posibi l idades de general izac ión de la i n n o v a -

ción, a nivel de aceptación general , c o s t o s , 

calidad y aporte al desar ro l l o . 

Técnicas de observac ión , instrumentos de r e c o l e c c i ó n 

de in formación , variables y plan de anál is is . 

Se presentan a continuación, en forma integrada, las 

var iables , instrumentación y plan de análisis de los 

datos recog idos . Los instrumentos bás i cos f u e r o n : 

cuestionario para estudiantes, cuestionario para d e -

s e r t o r e s , guia de entrevista para los gestores del 

programa, guia de entrevista para p r o f e s o r e s , y 
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guía de entrevista para los d i rec tors del programa. 

Copias de estos instrumentos se presentan en el r e s -

pectivo anexo de este informe. 

1) Antecedentes Histór i cos . Técnicas de Observa -

ción Indirecta. 

Se empleó para esta etapa una observac ión docu-

mental en la cual se exploraron los antecedentes 

h is tór i cos del programa. Se empleó, además, 

la información suministrada por una pequeña en-

trevista aplicada a sus ges tores . 

2) Relación Innovación - Sistema Social . 

a - Caracter izac ión del contexto s o c i o - e c o n ó m i -

co en el cual se desarro l la la innovación. 

Técnicas de observac ión directa e indirecta. 

Se empleó la observac ión directa, en las v i -

sitas realizadas por los investigadores (San-

tiago Correa U. y Orlando Carr i l lo G. ) a los 

distintos centros zonales . 

Se empleó la observac ión indirecta a través 

de entrevista realizada a los administradores 
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del programa (María Cristina Fernández de 

Ortega y Manuel Ortega V. ). 

Corre lac ión entre el nivel s o c i o - e c o n ó m i c o y 

cultural y la tendencia a aceptar y rechazar 

la innovación. 

Relación innovación nivel de desarro l l o de las 

regiones . Se emplearon a q u i l a s m i s m a s t é c -

nicas de observac ión que en el numeral ante -

r ior y se complementaron con un análisis de 

datos estadíst icos sobre nivel e conómico de 

las regiones , numero de estudiantes por c e n -

tro zonal, retención y deserc i ón de estudian-

tes por centro zonal. Se analizaron además , 

las preguntas 28, 29, 31, 32, 33 del c u e s t i o -

nario para estudiantes. Con estas preguntas 

se hizo un análisis cuantitativo empleando 

análisis de f recuenc ias , y análisis porcentual 

y dada la condición esca lar de las preguntas 

el cálculo de media muestra l . 

Con dichos resultados se buscó re lac ión con 

los resultados obtenidos en los pasos a n t e -

r i o r e s . 



134 

En este numeral se real iso también un estudio 

comparativo entre los fac tores de motivación 

y los estadios de desarro l l o tratando de e s t a -

b lecer si existe relación entre estos dos fac -

tores . A s i m i s m o se sondeó la relación entre 

el nivel de desarro l l o de las regiones y el g r a -

do de deserc ión y la relación entre factores 

de motivación, estadio de desarro l lo y d e s e r -

ción. Para esta etapa se utilizaron fundamen-

talmente el análisis porcentual y algunas esta-

dísticas como el coef ic iente de co r re lac i ón de 

rango de Spearman. 

3) Relac ión Sistema Educativo. 

a - Qué objetivos toca (Reglamentación - F o r m a -

ción - Instrucción). 

b - Sector , nivel, área, aspectos concre tos . 

c - Ambiente institucional en que surge. 

Técnicas de Observac ión - Indirecta. 

Se hizo para esta etapa análisis documental. 

Para los aspectos concretos (aspecto del c u r r í c u -

lo, metodología , med ios , relación p r o f e s o r - a l u m -



nos, e t c . ) . se acudió al análisis de la in fo rma-

ción recogida en el cuestionario Nro . 1 pregun-

tas Nros . 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 30, preguntas con las que se 

hic ieron análisis de tipo porcentual y algunas 

corre lac i ones de tipo l ineal . 

Historia, Fuentes y Efectos de la Innovación. 

Para todos los l i terales de este punto se a d e -

lantó un análisis de la in formación reco lec tada 

en la entrevista a los ges tores del programa y 

en la entrevista a los d i rec tores del m i s m o . 

También se empleó aquí e l análisis d o c u m e n -

tal, de la l iteratura existente sobre el p r o g r a -

ma, desde el pr imer proyecto de UNIDES y su 

evaluación hasta la fecha. 

En el l iteral e- Efectos perc ib idos y a qué In-

dividuos y grupos afecta, se analizaron además 

las preguntas Nros . 16, 25 y 35 del cuest iona-

rio Nro. 1 - Encuesta para estudiantes de edu-

cac ión a distancia, preguntas de las que se hizo 

un análisis porcentual y un análisis de f r e c u e n -
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c ías . Como variables demográf i cas o de c o n -

trol se tuvieron en cuenta el sexo , la edad, es-

tado c ivi l , lugar de res idencia , lugar de traba-

jo , ocupación, categoría en el escalafón y m o -

tivación. 

A s i m i s m o , en este l i teral se realiza un aná l i -

sis comparat ivo entre el rendimiento de los es 

tudiantes de educación a distancia y los e s t u -

diantes de cursos presencia les con control de 

la variable pro fesora l . Se entiende aquí por 

control de la variable pro fesora l , el controlar 

el rendimiento académico obtenido por los e s -

tudiantes de educación a distancia y los e s t u -

diantes de la m i s m a asignatura en cursos pre-

senciales rec ib idos por e l m i s m o programador 

del curso para EDI. 

La técnica estadística a utilizar fue la prueba 

para di ferencia de medias . Para la evalua-

ción de la e f i cac ia por parte de los usuarios , 

se analizaron las preguntas 34 y 35 del cues -

tionario Nro . 1 - Encuesta para estudiantes de 
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Educación a Distancia y las preguntas 17 y 18 

del cuestionario Nro. 2 - Encuentra para e s t u -

diantes que se han retirado del programa de 

Educación a Distancia. 

Con estas preguntas se hizo un análisis p o r c e n -

tual y un análisis de f recuenc ia y se trató de de-

tectar consistencia entre las opiniones de los 

adoptantes y las opiniones de los renuentes (de-

se r to res ) sobre aspectos posit ivos y fal las del 

programa. 

Agentes e Instrumentación de la Innovación. 

a - Caracter ís t i cas de los innovadores: Se ana-

l izó la información re co l e c t o ra en las e n -

trevistas a gestores - p ro f esores y d i r e c t o -

res del programa. 

b - Caracter íst i cas de los adoptantes: Además 

de la observac ión directa realizada a través 

de las visitas de aseos ría a los di ferentes 

centros zonales que permiten una muy bue-

na aproximación a su carac ter i zac ión , se 

utilizaron las preguntas Nros . 2, 3, 4, 5, 
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6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 17 del cuest iona-

rio Nro. 1 - Encuesta para estudiantes de Edu-

cación a Distancia, preguntas con las cuales 

se hizo un analisis porcentual. 

Caracter íst i cas de los renuentes. 

Se analizo aquí la información recolectada 

con el cuest ionario Nro. 2 - Encuesta para 

estudiantes que se han retirado del p r o g r a -

ma de Educación a Distancia. Nuevamente 

se tuvieron en cuenta las variables d e m o g r á -

f i cas mencionadas en el numeral 4). 

En este instrumento se trata de perc ib i r el 

grado de motivación de los renuentes y la 

re lac ión entre dicha motivación y la deser -

ción. El grado de motivación se midió a 

través de la escala aditiva conformada por 
A 

ítems 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del cuest iona-

rio Nro. 2. 

Permite además el instrumento a través del 

análisis de f recuenc ias , detectar otras causas 
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no motivacionales que llevan al estudiante a 

desertar del programa. 

Los l i terales siguientes del numeral 5 (Nivel 

de conceptualización de la innovación; equipo 

requerido; c os tos , signif icado del fac tor t i e m -

po, estrategias o medios para lograr que la 

innovación propuesta tenga éxito) y el nume -

ral b (Necesidades y posibi l idades de genera -

l ización fueron analizados) con la in formación 

recolectada a través de las entrevistas, los 

cuest ionarios 3, 4 y 5 y mediante el análisis 

documental. 

Poblac ión y Muestra. 

La población estuvo conformada por todos los estudian-

tes activos matriculados en el programa desde el pri -

m e r semes t re de su funcionamiento (1980): a s i m i s m o , 

por los p r o f e s o r e s programadores , por los a s e s o r e s 

y por los administradores del programa. Como m u e s -

tra se tomó el 20% de los estudiantes de cada centro 

zonal en f o rma aleatoria. Los p r o f e s o r e s y a s e s o r e s 

fueron entrevistados en un 50%. 
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RECORRIDO HISTORICO DEL CASO "CINDE". 

A. Cómo surgió el "CINDE" . 

La UNESCO ha patrocinado la preparación de cuatro (4) estudios 

de caso en Latinoamérica , cuyo tema central común son las m e -

todologías aplicadas para unir más estrechamente la escuela con 

la comunidad, con la finalidad de m e j o r a r los programas e d u c a -

c ionales , y además con el objetivo de l ograr que los r e c u r s o s de 

la escuela y otras instituciones educativas se abran más ampl ia -

mente en el sentido de sat is facer las necesidades comunitarias e 

incrementar la participación de la comunidad en la gestión e s c o -

lar y en las actividades educativas. 

Dos de estos estudios se real izaron en Bras i l y Honduras. Los 

otros dos en Perú y Colombia; todos muestran c ó m o c i e r tos p r o -

yectos espec ia les pueden lograr una co laborac ión más estrecha 

de los padres en las acc iones de la escuela y v i c eversa . 

El P r o g r a m a Integrado Escuela Hogar del "CINDE" , más que 

presentar la descr ipc ión de un caso aislado, es un p r o c e s o de 

análisis de un movimiento educativo enfocado al auto -desarro l l o 

del niño en un ambiente educativo apropiado. La combinac ión de 

las bases teór i cas originadas en otros continentes con adaptación 
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en un contexto latinoamericano v las posibil idades de apl i car lo* 

en otras situaciones, aumenta el interés de estudiar este caso , 

en el cual podrán apoyarse los educadores de párvulos, padres ( 

maestros , en un es fuerzo por repensar y reorganizar el p r o c e s o 

educativo. 

Dónde y cuándo surgió la idea del "CINDE" . 

La Idea principió en el Nuevo P r e - E s c o l a r en Greely , Co lorado . 

Estados Unidos en 1964 y en su f o rma presente se desarro l la en 

Sabaneta, Antioquia, Colombia, desde 1978. 

El programa se inició en Octubre de 1964 para treinta años de 

famil ia de or igen mexicano , que vivían a un nivel de pobreza en 

el sec tor norte de Greely , Colorado . La escuela se basaba en 

los conceptos teór i cos de Alien Rose Anderson y Ornar Kayan 

M o o r e , de Martín Doutch y María Montessor i . 

Los objet ivos de la escuela provenían del trabajo de Martín 

Doutch y eran los siguientes: 

1. Desarro l lar un autoconcepto posit ivo. 

2. Aumentar la agudeza sensor ia l y perceptual. 

3. Desarro l lar habilidad en el lenguaje. 

4. Desarro l la r habilidades en la solución de prob lemas y f o r -

mación de conceptos . 
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Siguiendo los conceptos desarro l lados por Moore y Anderson, la 

escuela se organizó totalmente como un ambiente autotélico. 

Según los inic iadores del programa, un ambiente que responde 

al educando debe cumplir las siguientes condic iones : 

Permi t i r que el educando explore l ibremente. 

Informar inmediatamente al educando sobre los resultados de 

sus acc i ones . 

Ser auto-regulado, vale dec i r , que los acontecimientos se su-

cedan a un ritmo determinado por el educando. 

- Permi t i r que el educando utilice plenamente su capacidad pa-

ra descubr i r re laciones de d iversos tipos. 

Estar estructurado de tal modo que el educando llegue A den-

cubrimientos interconectados sobre el mundo f í s i co , cultural 

o soc ial . 

Exper ienc ias pos ter iores en San Franc i s co y otras ciudades del 

país agregaron al programa otros elementos como la biblioteca 

circulante de juguetes para padres e hi jos . El pensamiento bá -

s ico para iniciar este tipo de programa, juguetes para padres e 

hi jos , fue la necesidad sentida en Estados Unidos a inicios del 

60 de tener programas que en un corto tiempo dieran a c c e s o a 

estos serv i c i os a un gran número de famil ias con niños de edad 
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p r e - e s c o l a r , como medio para preparar los de una m e j o r manera 

para entrar a la escuela y asi asegurar su éxito en ella. 

Desarro l l o s pos ter iores . 

En 1973, por invitación de la Corporac ión Venezolana de Guayana, 

se inició una variación del programa en Ciudad Guayana y se adap-

tó la idea al contexto existente en esos momentos . Como había 

muy pocos p r e - e s c o l a r e s allí , se pensó en el programa c o m o una 

alternativa a los existentes. Dos grupos de 25 madres con nlRos 

de 4 a 6 años de edad participaron en un programa que incluía una 

reunión semanal donde el los aprenderían los conceptos bás i cos 

del p r e - e s c o l a r y jugaban e interactuaban por 15 o 20 minutos 

diar ios con sus hijos en el hogar. En este programa, auspiciado 

por el Banco del Libro de Venezuela, se c omprobó lo siguiente: 

- Ma s del 90% de los padres en uno de los barr i os mas pobres 

de ciudad Guayana completaron un curso que duró todo un año 

e s c o l a r . 

Los hi jos de estos padres , con un promedio de menos de tres 

años de educación f o rmal , aprendieron más en un año que n i -

ños del m i s m o barr io que asistían a un P r e - e s c o l a r c inco 

días a la semana durante tres horas diar ias , según lo r e f i e -

re el señor Nimnicht. 
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Se llegó a la conclusión de que los niños aprenden más y m e j o r , 

cuando sus madres les enseñan. Además, las madres p a r t i c i -

pantes en el programa se habilitan para seguir ayudando a sus 

hi jos una vez éstos entran a la escuela pr imaria y los niños pue-

den aprender , a través de los juegos , juguetes y de otras activi-

dades, muchos conceptos que se adquieren en los tres pr imeros 

años de pr imaria . 

En Colombia se constato básicamente lo m i s m o , pero hubo ade-

más otros l ogros : 

- Madres analfabetas o con muy bajo nivel educativo realizan 

en el hogar actividades s istemáticas que estimulan el d e s a -

rro l lo intelectual y soc ial de sus hi jos . Estas actividades 

incluyen la utilización de juegos educativos y la producción 

de el los con recursos del medio . 

- Este programa, además de estimular el desarrro l l o de la 

habilidad intelectual de los niños, constituye un sistema pa-

ra que las madres que asisten a las reuniones aprendan a s -

pectos importantes sobre salud, nutrición y saneamiento 

ambiental y proporcionen a sus hijos un ambiente f í s i c o sa-

ludable; s i rve también de base para actividades comuni ta -

rias que incorporan a todos sus m i e m b r o s en la solución de 

problemas reales . 
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El programa del "CINDE" en la actualidad y sus agentes c r e a -

dores . 

1. El Programa . 

Las caracter ís t i cas actuales del programa han surgido c o m o 

respuesta a las experiencias de Venezuela y a otras sentidas 

con programas anter iores . 

En pr imer lugar, el programa no era acces ib le a mucha gen 

te. Las madres que trabajan fuera del hogar tenían d i f i c u l -

tades para partic ipar. Para ellas era necesar io buscar alter-

nativas viables . 

En segundo lugar, los niños no tenían la experiencia de f o r -

mar parte de un grupo de trabajo; no habían tenido las o p o r -

tunidades que un grupo o f r e c e , c omo son: c o m p a r t i r , es ta -

b lecer re lac iones , seguir reglas , aprender a trabajar en 

grupo, etc . 

Además , tal c o m o existía el programa, solo estaba atendien-

do algunas áreas bás icas del desar ro l l o del niño. las áreas 

intelectual y soc ia l , pero se pensó que la estrategia bás i ca 

de trabajar con grupos de madres para est imular el sano de-

sarro l l o de los niños, podría ut i l izarse c o m o medio para 
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trabajar en los otros aspectos c laves del desarro l l o Infantil. 

Finalmente, había que buscar alternativas de implementación 

que tuvieran en cuenta las condiciones y recursos de los d i fe -

rentes contextos s o c i o e c o n ó m i c o s . Con estas inquietudes se 

dió or igen a dos nuevos programas : el de Sabaneta y el del 

Chocó . El pr imero es el relacionado con la presente carac -

ter izac ión por lo cual se entra a su descr ipc ión 

En Sabaneta, en un área rural que cubre los sec tores c e r c a -

nos a Cañaveralejo se descubrió que la mayoría de los niños 

no tenían a c c e s o al p r e - e s c o l a r , pero que ademas - l a m a y o -

ría de las madres no trabajaban o que en muchos casos otro 

adulto sin empleo se quedaba en casa. 

Era evidente que si se combinaba el programa para padres 

con un programa para los niños de p r e - e s c o l a r , se tendría 

un programa, con las ventajas de los dos . En el sector ha -

bía un aula que podría uti l izarse para el trabajo con los n i -

ños y las reuniones de las famil ias y a s í se inició En la 

actualidad, Octubre de un grupo de niños R inte al 

Centro los lunes y m i é r c o l e s y otro grupo los martes y jue -

ves por la mañana. Las madres de e s t o s niños asisten a 

reuniones respectivamente los jueves o v iernes . De modo 
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que no solo se tienen las ventajas de 'os dos tipos de p r o g r a -

mas , sino que se puede serv i r al doble de niños y famil ias 

en el m i s m o espacio , con los m i s m o s maestros y a un c o s -

to muy bajo. 

El núcleo del programa es realmente la interacción entre e' 

a^la y el bogar . Er, c ierto modo, el programa divierte los 

papeles tradicional* s de la escuela v el hogar. 

En las reuniones que se efectúan semanalmente, los padres 

aprenden a estimular el desarro l l o intelectual de sus hijos 

y a ayudar a sus hitos a aprender . Los padres asumen el 

l iderazgo en el desarro l l o intelectual de sus hijos y la es -

cuela re fuerza ese aprendizaje a la vez que asume la res -

ponsabilidad por las actividades de autoexpresión, c rea t iv i -

dad, desarro l l o f í s i c o a través del arte, la mús i ca , los acti-

vidades f í s i cas y la capacidad para jugar y trabajar en grupo. 

A su vez , en el hogar se refuerzan las actividades de la e s -

cuela haciendo t í teres , instrumentos mus i ca les , y d i s f races 

que usan en la escuela padres e hi jos , en actividades p l a n i -

f icadas conjuntamente. En la escuela los padres también 

aprenden otros conceptos relacionados con el desar ro l l o sa -

no de sus niños y con su propio desarro l l o , ya que las 
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reuniones dan ocasión para discusiones sobre problemas 

que tienen que ver con asuntos diferentes al desarro l l o de 

habilidades intelectuales, tales como nutrición, salud y 

manejo del hogar. 

Principales agentes creadores. . 

Como se dijo en un comienzo , el p r e - e s c o l a r se inició en 

Octubre de 1963 con treinta niños de origen mexicano, que 

vivían en un nivel de bastante pobreza, en el sector norte 

de Greely , Colorado . 

La escuela se basaba en los conceptos teór i cos de Alien 

Rose Anderson y Ornar Kayan Moore , de Martín Doutch y 

María Montessor i , quien influyó sobre los juegos y j u g u e -

tes que utiliza el "CINDE". 

En dichas fuentes bebió el fundador del Nuevo P r e - e s c o l a r , 

Glen Nimnicht, quien estuvo por lo demás en el Laborato -

rio del Lejano Oeste para la Investigación y Desarro l l o 
» 

Educativos en San F r a n c i s c o , Cali fornia. A dicho Labora -

torio l levó consigo el concepto del. p r e - e s c o l a r . 

A l l í en el Laboratorio del Lejano Oeste , el programa su-

f r i ó tres cambios : 
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a. Rec ib ió la influencia de los conceptos t eór i cos de Plaget , 

especialmente en cuanto a su base ps i co lóg i ca . 

b. Se le dió gran importancia a la necesidad de tomar en 

cuenta las caracter í s t i cas espec í f i cas dé los niños, vale 

dec i r , su estilo de vida, su idioma, su procedenc ia 

étnica y cultural. 

c . P o r lo demás, se hizo evidente que era necesar io incor -

porar sistemáticamente a los padres en todo el p r o c e s o 

de la educación de sus h i jos . 

Del señor Nimnicht se puede a f i rmar que es un inquieto i n -

vest igador y c reador educativo. Ha sido d i rec tor del C e n -

tro Internacional de Educación y Desarro l l o Humano y p r o -

f e sor de la Universidad de Nova desde 1974 hasta el pre -

sente. Fue Direc tor del programa experimental sobre edu-

cac ión de nuestros y p r o f e s o r e s , proyecto de 3 años des t i -

nado a m e j o r a r la educación de maes t ros y p r o f e s o r e s en la 

Universidad de Northen, Colorado , financiado por la Funda-

ción Ford , Septiembre 1964 - 1967. 

También ha gozado de una r ica experiencia en el campo de 

la niñez, c o m o Direc tor de New Nursery School , escue la 

experimental para niños de 3 a 4 años, provenientes de 
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Hogares de bajos r e cursos , escuela que también s irve como 

laborator io de ciencia del comportamiento para real izar in-

vest igaciones en los campos de educación, ps ico logía y antro 

pología. Septiembre 1964 - 1968. 

Otro de los miembros c readores del "CÍNDE" es la Doctora 

Marta Arango, esposa del Señor Glen Nimnicht, Directora 

del Centro Internacional de Educación y Desarro l l o Humano 

y pro fesora de la Universidad de Nova desde 1973 hasta el 

presente. Fue, as imismo , Directora del Programa de 

Maestría para la Universidad de Nova en Ciudad Guayana, 

Vene7,uela. 1974 - 1976. 

Entre sus publicaciones podemos contar: 

Un programa educativo que responde a las necesidades 

del educando, en co laborac ión con el señor Nimnicht. 

Programa de juguetes para padres y niños, con Glen 

Nimnicht. 

Guía de orientación para el curso de curr iculum. 

Conformó además el equipo "CINDE" desde sus comienzos 

Doña Inés Arango, coordinadora principal de todas las Ini-

ciativas que van surgiendo en el p r e - e s c o l a r . 
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BASES TEORICAS , PRINCIPIOS Y ASPECTOS METODOLOGICOS. 

A . Bases T e ó r i c a s . 

A l rededor de un gran núcleo central: " e l programa educativo 

que responde al educando", programa que proporc ione e f e c t i -

vamente un ambiente de aprendizaje que se ajuste al infante, 

a su cultura, intereses y capacidades individuales, en lugar de 

pedir que sea el niño quien se ajuste a los adultos o a un cu -

rr í cu lo predeterminado, y buscando el desarro l l o de un auto 

concepto posit ivo y saludable, el desarro l l o de habilidades in-

telectuales y de habilidades en la solución de prob lemas , se 

fueron estructurando poco a poco las teorías que hoy s i rven 

de sustento al Programa Integrado Escue la -Hogar que se s i r -

ve en la población de Sabaneta Antioquia. 

Preocupac iones relacionadas con el alto porcentaje de niños 

de famil ias de bajos ingresos e conómicos y de grupos étnicos 

minori tar ios que perdían cursos e s c o l a r e s y que procedían g e -

neralmente de ambientes malsanos f í s i ca y ps ico lóg icamente y 

que diferían en alto grado de los de clase media alta, o f r e c i e -

ron en Estados Unidos el campo para los c imientos desde los 

cuales se empezó a edi f i car una estructura conceptual sólida 

que conformar ía luego el P r o g r a m a Integrado. 
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Nociones c o m o la de la habilidad de la familia y la sociedad 

para atender al niño y la habilidad de la escuela para respon-

der a las necesidades del m i s m o , se desarro l laron a raíz de 

los cuestionamientos básicos que se plantearon en un pr inc i -

pio, a saber : la necesidad de un ambiente que realmente res-

pondiera a las necesidades del niño, de tal suerte que su de -

sar ro l l o f í s i co , ps i co lóg i co e intelectual no se perjudicara y 

la dificultad encontrada en la mayor a de los s istemas educa-

tivos actuales, por ser diseñados para niños promedio , usual 

mente de la c lase media. 

"No es razonable esperar que las escuelas re formen la s o -

ciedad que las ha creado , pero es razonable que las escuelas 

al r e c o n o c e r sus propias l imitaciones traten de modi f i car el 

curr í cu lo y los procedimientos en forma tal que puedan aten-

der m e j o r a las necesidades e intereses de los diferentes 

grupos" (1 ) . 

En un principio el programa educativo se basó en los estudio: 

de Ornar K. Moore y Alian Rose Anderson sobre un ambiente 

que responda a las necesidades del educando y sobre activida-

des autotélicas. 



Una act iv idad autotélica se entiende como la que se efectúa 

por sí misma y no por la adquisición de un premio o del 

temor a un cast igo , no relacionados intrínsicamente con la 

actividad misma. En otras palabras, para que una actividad 

sea satisfactoria o agradable en sí misma no debe ex ist i r 

necesariamente un premio para el niño. La sat is facc ión bá -

s ica debe ser resultado de la actividad y no de e lementos a-

jenos a la experiencia misma. 

ambiente de aprendizaje que responda al educando sat i s -

face las siguientes necesidades: (2) 

1. • Permite al educando explorar l ibremente. 

2. Informa al educando inmediatamente sobre las consecuen-

cias de sus acc i ones . 

3. Es autor regulado; los hechos ocurren en gran parte a 

un r itmo determinado por el educando. 

4. Permite al educando hacer uso cabal de su capacidad 

para descr ib i r re lac iones de var ios tipos. 

5. Su estructura es tal, que el educando puede real izar 

una ser ie de descubrimientos interconectados o Inter-
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relacionados acerca del mundo f í s i co , cultural y soc ia l , 

y de integrar nuevos aprendizajes con aprendizajes ya 

adquiridos. 

6. Apoya d iversos esti los de aprendizaje, d iversos m a r c o s 

de re ferenc ia cultural y d iversos modos de interacción. 

7. Las actividades que se desarrol lan en el ambiente son 

autotél icas, es dec ir , la recompensa , la sat is facción 

esenc ia l de estas actividades es la actividad misma y 

no recompensas externas no relacionadas con la act iv i -

dad. 

Las teorías sobre el desarro l l o humano y la adquisición de 

conoc imientos de Jean Piaget y sus seguidores , y las inves -

tigaciones relacionadas con dichas teorías, han servido para 

aumentar el m a r c o conceptual dentro del cual se mueve la 

gran experiencia del Programa Integrado Escue la -Hogar . 

Las teorías de Jean Piaget ayudan a constituir las bases pa-

ra responder a las necesidades intelectuales del niño. Los 

estudios de Moore y de Anderson sobre el aula son un a p o r -

te val ioso ante la necesidad de proporc ionar un ambiente de 

aprendizaje que ayude al desarro l l o del niño. Los trabajos 
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real izados por Glen Nimnicht y Johnson y Johnson, dan ba-

ses para responder a la cultura, idioma y est i lo de vida 

del niño. 

Otra base teórica e investigativa que sirve de fundamento a 

ios programas que responden al educando, se encuentra s in-

tetizada en el fo l leto Salud Mental y Cognoscit iva Durante 

Los P r i m e r o s Cinco Años De Vida (Cognitive and Mental Healt 

in the F i r s t Five Years of Life) , (Lichtemberg y Norton 1970), 

en donde se encuentran apartes c o m o el que sigue: (31 

" E l c rec imiento y desarro l l o del niño tienen lugar cuando él 

participa con otras personas en acc iones que los unen en f o r -

ma mutuamente sat is factoria . Esas acc iones implican que el 

niño se autorregula, que e jerc i ta su iniciativa en el trato con 

otros y que se da una rec iproc idad en la autorregulación e 

iniciativa de los o tros . Para el niño, esas acc iones se dan 

en condiciones de juego y p lacer . La construcc ión mutua de 

acc iones que unen al niño y al adulto en f o rmas que son r e a -

les , concretas y sat is factor ias , en lugar de un entrenamiento 

impuesto al niño para implantar las f o r m a s apropiadas de 

compor tarse , es e l p r o c e s o más estrechamente ligado a l c r e -

c imiento" . 
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En cuanto a los equipos, juegos y juguetes educativos utili-

zados , fue el trabajo de María. Montessor i el que ayudó a 

con formar otro pilar del Programa Integrado. 

En la actualidad, el estudio profundo y la investigación c o n s -

tante se constituyen en elementos importantísimos para s o s -

tener y enr iquecer la vigencia de las bases teóricas del C A -

SO CINDE. 

B. Pr inc ip ios que Orientan el Trabajo con los Niños 

Dentro de un ambiente que responda a las necesidades del 

educando, se encuentran los principios que desc r ib i r emos a 

continuación, íntimamente relacionados con las necesidades 

que se busca sat is facer : 

1. Los educandos entienden claramente la estructura, fun-

ción, reglas y límites del ambiente y pueden canalizar 

la mayor parte de la energía hacia actividades produc -

tivas, en lugar de tener que adivinar lo que desean los 

adultos. 

2. Los educandos controlan los es^unulos que forman su a m -

biente. 
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3. El ambiente fomenta La oportunidad para integrar el 

aprendizaje . 

4. El ambiente de aprendizaje apoya d iversos est i los de 

aprendizaje , d iversos marcos de referencia cultural y 

d iversoss modos de interacción. 

5. El ambiente proporc iona al educando retro in formación 

inmediata y apropiada sobre la naturaleza de sus a c c i o -

nes. 

6. El ambiente proporciona apoyo soc ia l , emoc ional y ps i -

c o i og i co y presenta un mínimo de hostilidad o ninguna 

para el educando, de tal manera que no se inhiba el 

p r o c e s o productivo de los niños. 

Cada uno de estos principios o c r i ter ios muestra su razón de 

ser en la práct ica , es dec ir , cuando el niño se encuentra en 

interacción con el medio que lo rodea. 

El niño conoce previamente los elementos y espac ios de los 

que puede hacer uso, lo mismo que las reglas de c o m p o r t a -

miento y ' imites dentro de los cuales puede actuar. Como no 

se ponen a su disposic ión materiales que no pueda manejar , 

cada uno puede manipular los objetos de su ambiente tanto en 

en f o rma individual c o m o con la ayuda de los adultos. 
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En cuanto a los equipos, juegos y juguetes educativos utili-

zados , fue el trabajo de Mai a Montessor i el que ayud< a 

con formar otro pilar del Programa Integrado. 

En la actualidad, el estudio profundo y la investigación c o n s -

tante se constituyen en elementos importantísimos para s o s -

tener y enr iquecer la vigencia de las bases teóricas del C A -

SO CINDE. 

Principios que Orientan El Trabajo con los Niños. 

Dentro de un ambiente que responda a las necesidades del 

educando, se encuentran los principios que desc r ib i remos a 

continuación, íntimamente relacionados con las necesidades 

que se busca sat is facer : 

1. Los educandos entienden claramente la estructura, fun-

ción, reglas y 1ímites del ambiente y pueden canalizar 

la mayor parte de la energía hacia actividades produc -

tivas, en lugar de tener que adivinar lo que desean los 

adultos. 

2. Los educandos controlan los estímulos que forman su a m -

biente . 



Son dos los días de la semana en que los niños pueden 

disfrutar del programa en el CINDE. 

Objetivos del Programa. 

El programa integrado tiene c o m o objetivos los s iguien-

tes: 

a. Objetivos para los niños. 

- Adquir ir destrezas y habilidades para "aprender 

a aprender" . 

- Desarro l lar confianza en sí m i s m o . 

- Desarro l la r un est i lo de aprendizaje f lexible y a-

bierto, de acuerdo con los intereses individuales. 

- Desarro l lar una f o rma de pensar que les permita 

analizar varias alternativas para r e s o l v e r los p r o -

blemas que se les presentan. 

- Aprender conceptos y adquirir destrezas importan-

tes para tener éxito dentro de la soc iedad en que 

viven. 

- Adquirir un concepto realista de sí m i s m o s , de 

sus cualidades y l imitaciones . 
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Objetivos para los Padres . 

- Comprender su importancia en la educación de 

sus h i jos . 

- Comprender la importancia del autoconcepto en 

la f ormac ión del niño y adquirir técnicas para f o -

mentar su sano desarro l l o . 

- Adquirir destrezas , habilidades y aptitudes para 

enseñar a sus hi jos conceptos que el los cons ide -

ran importantes. 

- Aprender a conocer y a observar a sus hi jos y 

desarro l lar la capacidad para conocer sus cual ida-

des y l imitaciones. 

- Aprender a distribuir y aprovechar m e j o r el t i em-

po que tienen destinado para atender a sus h i jos . 

- Aprender a utilizar toda c lase de objetos del h o -

gar , materiales del ambiente y juguetes educat i -

vos , para fomentar el desarro l l o intelectual y la 

creatividad de sus hi jos y est imular una interac -

ción positiva con e l los . 
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R e c u r s o s del Programa . 

El desarro l l o cabal del programa requiere de los s i -

guientes r e c u r s o s : 

a. Humano. 

Una maestra graduada de Escuela Normal con e x p e -

riencia en el trabajo con niños, la cual coordina 

las actividades generales del p rograma ; dos as i s ten -

tes, quienes son generalmente madres voluntarias, 

que elaboran con todas las actividades que real izan 

los niños; los niños y sus padres matriculados en 

el Centro. 

b. Instalaciones F í s i c a s . 

El Cinde dispone de la siguiente planta f í s i ca ; Un 

aula donde se encuentra el área de lenguaje con e s -

pacios para la lectura, escucha y autoexpresión; el 

área de la manipulaciones gruesas y finas y el área 

de f o rmac ión de conceptos y desarro l l o intelectual. 

También se encuentra la bibl ioteca de juegos y j u -

guetes y material para los padres ; un área cubierta 

frente al aula y un patio descubierto , donde se 
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real izan las actividades de arte , música y e x p r e -

sión c o r p o r a l . Esta área s i rve adicionalmente pa-

ra reuniones de padres . 

Existe también un parque infantil construido con 

mater ia les de desecho, arena, madera y l lantas en 

desuso , con capacidad para treinta niños; una h u e r -

ta detrás del aula donde los padres y sus hi jos c u l -

tivan sus hortal izas y espac io para el cuidado de al 

gunos animales ; s e r v i c i o s sanitarios y piketas de a-

gua. 

Re cursos pare e l p r o c e s o Enseñanza - A p r e n d i z a j e . 

Se cuenta en p r i m e r a instancia con un mobi l iar io 

constituido por si l las para los niños, mesas de 

f o r m a trapezoide , rep i sas , estantes, tapetes de c a -

buya, tableros est i lo cabal lete , f rane lógra fo y una 

bibl ioteca plegable pequeña. Todos estos muebles 

se fabr ican en un taller del m i s m o Centro. 

AdemásJ de lo anter ior , se cuenta con toda una s e -

rie de juegos , juguetes y mater ia les educativos dise-

ñados espec í f i camente para este tipo de p r o g r a m a s . 
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Estos materiales se utilizan para el desarro l l o de l 

lenguaje ( láminas, l ibros , t o cad iscos , d i s c o s , g r a -

badoras, juegos de letras y palabras, lo ter ías , tar -

jetas de categor ías ) ; para est imular el desarro l l o 

motr iz (cuentas, pi las, bolas, carretea1, cartón, pa-

los, c i l indros , cubos, etc . ); para la motric idad 

gruesa ( lazos, co j ines , pedazos de manguera, c i n -

turones, pelotas, d iscos de plást ico , e t c . ) ; para el 

desarro l l o sensor ia l (telas, papeles , maderas de d i -

ferentes texturas y c o l o r e s , instrumentos mus ica les , 

etc . ) ; para el desarro l lo intelectual ( r ompecabezas , 

tacos de diferentes tamaños y f o r m a s , juegos de m e -

sa, etc . ); para el desarro l l o de la creatividad ( c a -

balletes para las distintas actividades de arte , lá -

p i ces , c o l o r e s , c rayo las , telas y r e cursos de la na-

turaleza, etc . ). 

El pequeño terreno para el cultivo de la huerta es 

otro re curso para el aprendizaje de las c i enc ias . 

Aspec to Curr i cu lar . 

El programa se desarro l la atendiendo a una ser ie 

de áreas que responden a situaciones de los niños. 
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a través de las cuales se pueden conocer me jor a 

sí mismos y su realidad, hacer anális is , c omparar , 

desarro l lar habilidades, etc . En el anexo No. 1 

se puede aprec iar me jor la distribución por áreas . 

También se incluyen unidades para el trabajo con 

los padres , en cuyas reuniones se tratan temas que 

les atañen, particularmente en aspectos c o m o nutri-

ción, salud, manejo de hogar, etc . 
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ANEXO 1 

AREAS DE DESARROLLO 

Escuchar 

Hábitos para escuchar en s i lenc io , 

expres ión oral , que se desarro l lan 

de una manera integrada en el Cen-

tro y en el Hogar. 

Hablar 

Lenguaje 

Leer 

Narración de cuentos, desc r ipc i ón 

de situaciones o de exper ienc ias 

personales , láminas, pinturas, uso 

del negativo. 

Mostrar diferentes objetos que sean 

observados y nombrados , presenta -

ción de láminas. 

A s o c i a c i ó n de acc iones y palabras , 

asoc iac ión de fo tograf ías , acc iones 

y palabras. 

E s c r i b i r A s o c i a c i ó n de palabras -antónimos . 



166 

Musculatura 

gruesa 

Caminar sobre línea recta . Imi -

tar movimientos de animales, 

Actividades de equil ibrio. 

Dramatizaciones. 

F í s i c o 

Motor 

Musculatura 

fina 

E j e r c i c i o s con las manos y los 

dedos. 

Hacer títeres con los dedos. 

Imitar diferentes ruidos (lluvia, 

castañuelas). 

Seguir diferentes r i tmos, enhebrar. 

Recordar . 
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Atención 

Percepc ión 

Razonamiento 

1ógico o m e n - Asoc iac i ón 

tal, intelectual. 

Abstracc ión 

Razonamiento 

Clas i f i cac ión 

Sensación 

Memor ia 

Observar gráf icas para captar d e -

talles. 

Buscar objetos nuevos en algún lu-

gar conocido y determinado. 

Conceptos de pos ic ión (Al frente , 

al lado), encendido, apagado. 

Correspondencia en letras. Con-

cepto de tamaño diferente. Con-

cepto de igual y di ferente. 

Juego de lotería - re lac ionar c o n -

ceptos con objetos concre tos 

F o r m a c i ó n de conceptos de c l a s l f i -

cac ión. 

Introducción a las f iguras g e o m é -

tr icas . 

Encontrar parejas en un conjunto. 

Ordenar objetos por tamaño, c o l o r 

y f o r m a . A s o c i a c i ó n de numero y 

cantidad. 

Observación de láminas. Repetir 

secuencias cortas de palabras . 
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Esquema 

c o r p o r a l 

Identificar las diferentes partes 

del cuerpo, del ros tro , su utilidad. 

Local izac ión de las partes móvi les : 

cabeza, manos, dedos, p iernas, etc . 

Figuras con- R e c o n o c e r en gráf icas f iguras c o n -

cretas y abs- cretas y abstractas (figuras g e o m é -

tractas tr icas) . 

Sensor ia l 

Espacio 

Tiempo 

Percepción 

auditiva 

Percepción 

visual 

Loca l i zar en el cuerpo al lado de -

recho, izquierdo: ojo derecho , o jo 

izquie rdo. 

Ubicación del niño con respecto a 

otros objetos abajo, arriba 

Identificar distintas voces (tonos de 

distintas personas) diferentes gr i tos , 

s i lv idos , cantos. Diferentes voces 

de animales . Diferentes sonidos de 

instrumentos. R e c o n o c e r sonidos de 

la naturaleza. 

Agrupar objetos por su c o l o r , juego 

de parejas de c o l o r e s . 

Diferentes estaturas. Semejanzas y 

d i ferenc ias . 
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P e r c e p c i ó n 

táctil 

Distinguir por med io de l tacto, tex-

turas, t emperaturas , f o r m a s , ta-

maños . 

Distinguir húmedo , s e c o , mo jado , 

pega j o so . 

Sensor ia l 

P e r c e p c i ó n 

ol fat iva. 

P e r c e p c i ó n 

gustativa 

Identi f icar sustancias por e l o l o r 

D i f e r e n c i a r e ident i f i car s a b o r e s . 

Coordinación 

v i s o - m o t o r a 

R e c o r t a d o s en línea rec ta , curva , 

c í r c u l o , l íneas quebradas . 

R e c o r t a d o y pegada C o l o r e a r d i -

bujos de d i ferentes f o r m a s . 

Abotonar , re l l enar c í r c u l o s sin sa-

l i r se de la línea. 
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S o c i o e m o -

cionál. 

Creatividad 

Adaptación 

ambiental 

Conversac iones sobre temas de 

su interés. Dramatizaciones de 

la rutina de la casa . Real izar a c -

tividades para que los niños c o m -

partan el material , sean amables 

aprendan a respetar turnos. 

Relac iones 

in terperso -

nales. 

Actividades de interre lac ion con 

todos los niños. 

Actividades grupales de expres ión 

corpora l . 

A u t o - e x p r e - Modelado 

sion Recor tado 

Pegado 

Per fo rado 

Expres ión Dramatizac iones 

artíst ica Relato 

Cuentos 

Pinturas 

Historias 
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ANEXO II 

UNIDADES O TEMAS PARA EL PROGRAMA DEL CENTRO 

PREESCOLAR 

En el Aula. 

1. El Centro de aprendizaje 

2. La ciudad 

3. La familia 

4. La casa o vivienda 

5. Las plantas 

6. Las f l o r e s 

7. Los frutos 

8. El niño y su cuerpo 

9. Los vestidos 

10. Los o f i c i o s de nuestros padres 

11. Los alimentos 

12. Los juguetes 

13. Las f iestas 

14. Los animales domést i cos 

15. Los animales salvajes 

16. El c o m e r c i o 

17. Los deportes 

18. El universo 

19. Los transportes 

20. El agua 

21. Los peces 

22. El mar , r íos y quebradas 

2 3. Medios de comunicac ión 

24. El verano e invierno 

25. El a i re , e l viento, e l hu-

racán. 

26. Los pá jaros 

27. Adelantos c ient í f i cos y 

técn icos . 

28. Las d ivers iones 

29. El so l , la luna y las e s -

trel las . 

30. Navidad. 

31. Las vacac iones 



172 

ANEXO III 

CURRICULO PARA MADRES EN EL HOGAR 

Actividades espec ia les para me jorar el autoconcepto del niño. 

1. - No le castigue cuando comete un e r r o r 

- Explique le cual fué su e r r o r 

- Cuando Usted cometa un e r r o r no tema excusarse ante él . 

- Descubra el comportamiento adecuado 

2. - Diga al niño lo que le gusta de él. 

- Su manera de ser , sus actitudes, su sonrisa 

3. - Demuéstre le su cariño con palabras y acc iones . 

- Oprima su brazo suavemente, béselo , sonríale , cargúelo , jue -

gue con él . 

- D íga le cuanto lo quiere 

4. - Haga sentir al niño importante 

- Dele tareas de responsabil idad 

- Permita su participación en la organización de muebles , ju -

guetes. 

- Sin exagerar haga resaltar sus buenas actuaciones 

5. - U s e un lenguaje c laro y p r e c i s o 
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Dígale: tráigame el plato que está sobre la mesa , en vez de 

dec i r : traiga eso que está allá. 

Estimule su imaginación. 

Cuando cuente alguna historia fantástica, estimúlelo a que cuen-

te más o agregue otras ideas. 

Hágale preguntas sobre otros temas y relacionados con la his-

toria. 

Hágale preguntas para ac larar situaciones. Respete y acate lo 

que el niño dice . 

Estimule la creatividad del niño. 

Permítale que juegue con recursos del ambiente y materiales 

de desecho. 

Designe un lugar en la casa para que él juegue con barro, jo-

jas secas , maderas , cajas . . . . 

Dele oportunidad de hacer un traba 10 sin que usted intervenga. 

Dé je lo desarro l lar su est i lo , personalidad y creatividad 

Proporc ióne le materiales como cajet i l las , retazos , lápices 

Evite contar los defectos del niño en su presenc ia . 

E jemplo : se chupa el dedo, se moja en la cama, es mal es tu -

diante. 

Hable con él en privado. 
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No se burle del niño 

Ayúdele cuando algo le sale mal. 

Cuando l lore evite f rases como " l o s grandes no l loran" 

Entérese del motivo del llanto y ayúdelo a superar su angustia. 

Estimule oportunamente los logros del niño 

Dígale que le agrada su obra. 

Permítale jugar en su lugar pre fer ido 

Permita que tome sus propias decis iones 

Déje lo e leg ir l ibremente la ropa que quiera usar 

La actividad que quiera real izar 

Permita al niño reso lver sus propios problemas 

Ayúdelo únicamente cuando él se lo solicita 

Hágale preguntas orientadoras. 

Colabore únicamente en la resolución de sus problemas 

Vaya aumentando el nivel de dificultad de las cosas que puede 

r e s o l v e r . 

Evite castigar al niño cuando no puede aprender lo que usted 

quiere enseñarle 

No exi ja más de lo que él puede hacer . 

Ayúdelo con pac i enc ia . 

Permíta le otras actividades senc i l las . 
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15. - Permita al niño disfrutar de sus pertenencias con plena libertad. 

- Permítale usar sus juguetes pre fer idos . 

- Déjelo ponerse la ropa que él quiere. 

- Déjele los juguetes que queden a su a lcance . 

- Asígnele un sitio para guardar sus ob jetos . 

16. - Dele oportunidad de cooperar en los trabajos del hogar . 

- Dele idea de c ó m o hacer lo . 

- Permita que esté presente y le co labore cuando usted lo hace . 

- Dele una obligación diaria que el pueda cumpl ir . 

17. - Hágale sentir al niño que sus trabajos son importantes. 

- Decore la pieza con un dibujo hecho por el niño. 

- Dele las gracias cuando le ayude en algo. 

18. - Trate de tener actitudes positivas cuando se dir i ja al niño. 

- Procure usar palabras de aprec io , est ímulo y cariño, 

- Evite los gritos y f rases despectivas. 

19. - Dele oportunidad de expresarse l ibremente. 

- No interrumpa al niño cuando hable. 

- No le regañe cuando utilice mal las palabras, enséñele a util i -

zar las bien. 
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20. - No evada las respuestas. 

- Cuando pregunte sobre el sexo responda en forma sencil la y 

c lara . 

- Cuando no pueda responder de inmediato la pregunta, dígale 

que más tarde le responderá y hágalo o explíquele que usted 

no sabe. 

21. - Permita que el niño conozca su famil ia . 

- Hágale c onocer sus antepasados y los valores de su famil ia . 

- Cuéntele historias de su vida. 

- Explíquele el parentesco que lo une a sus fami l iares . 

- Enséñele el nombre completo de sus padres y hermanos . ft 

22. - Permita que el niño se conozca en su manera de ser y sus sen-

timientos. 

- Déje que manifieste sus sentimientos de alegría, tristeza y c o m -

pañer ismo. 

- Cuéntele anécdotas de cuando estaba pequeño. * 

* 

23. - Dele oportunidad at niño de conocerse f í s i camente . 

- Pida que le nombre las partes del cuerpo, caber.a, tronco y e x -

tremidades . 

- Indíquele la función de cada órgano. 

- Cuéntele y haga e j e r c i c i o s de expres ión co rpora l para identif icar 

las diferentes partes del cuerpo. 
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24 . - P e r m i t a al hiño f a m i l a r i z a r s e ron el dinero. 

- Enséñele a util izarlo dentro de sus l ímites . 

- Permítale conocer las fuentes de ingreso de la famil ia . 

25. - Enseñele al niño donde vive 

- Enseñele la d i recc ión de la< casa y el teléfono. 

- Enséñele él nombre del barr io , pueblo, departamento y país . 

26. - Enséñele al niño donde estudia 

- El nombre de su co legio o escuela. 

- La d i recc i ón y el teléfono. 

- El nombre de su maestra y el de sus compañeros . 

27. - Sea constante en el trato. 

- Procure ser f i rme en sus dec is iones . 

- No lo castigue por algo que antes ce l ebró o alabó. 

28. - Evite expres iones que atemoricen al niño. 

- No acostumbre f rases c o m o : se lo va a c o m e r el c o c o ( " c a c ó " ) , 

se lo va a l levar el diablo. 

- No lo amenace con sanciones, castigo o personas . 

29. - Cambie , el rol en el trato con el niño. 

- Sea padre, maestro , amigo y confidente para él . 
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30. - Dele seguridad ps ico lóg ica . 

- No lo enc ierre ni amenace. 

- No lo castigue fregándole su cara . 

- No lo castigue dejándolo so lo . 

31. - Dele seguridad f ís i ca al niño. 

- No le deje objetos cortopunzantes. 

- No le deje líquidos venenosos ni vasi jas calientes. 

- Ensáñele a subir y bajar correctamente las es ca leras . 

32. - Explíquele al niño algunos problemas fami l iares . 

- Cuando el papá y la mamá discuten en su presenc ia , explíquele 

con palabras senci l las el por qué de muchos comportamientos 

humanos. 

- Evite cuando cuenta el confl icto , culpar a alguien en particular. 

33. - No prometa al niño algo que después no pueda darle . 

- No lo engañe prometiéndole lo que no va a cumplir . 

- No estimule al niño a estudiar o hacer algo prometiéndole un 

regalo o premio . 

34. - Explique al niño el derecho sobre la propiedad. 

- Enséñele a devolver lo que le prestan. 

- Si llega con algo que no le pertenece, averigüe de dónde lo sacó. 
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- Evite cast igarlo cuando toma algo que no es de ;1, indique le 

que debe devolver lo . 

35. - Evite el chantaje en el trato con el niño. 

- No o f r e z c a demostrac iones de cariño a cambio de que el niño 

haga algo. 

- Cuando el niño no cumpla órdenes , no diga que no lo quiere . 

36. - No estimule rivalidades entre los niños. 

- Evite comparac iones . 

- Evite r e ca l car sus defectos . 

- No destaque exageradamente sus cualidades. 

37. - No se exceda en los cuidados del niño. 

- Real i ce actividades que la aparten por pequeños per íodos de él . 

- No real ice los deberes e s co lares de su niño. 

38. - Insp-^ele seguridad cuando sienta temor por la noche. 

- Evite reprender lo antes de acos tarse . 

- A c o m p á ñ e l o un momento antes de d o r m i r s e , cuéntele cuentos, 

déjelo dormir con luz si lo pre f i ere . 

- Cobí je lo bien, bríndele su cariño. 

39. - Colabore a f o r m a r buenos hábitos en su niño. 
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Enseñe al niño a utilizar normas de cortes ía , saludar, d e s -

ped i rse , dar grac ias . 

Enséñele al niño a arreg lar su cuarto y al lugar donde juega. 

Enséñele a lavarse los dientes después de las comidas . 
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ELEMENTOS INNOVATIVOS PRESENTES EN EL PROGRAMA INTE_ 

GRADO ESCUELA HOGAR. 

Existen algunos núcleos a lrededor de los cuales se desarro l la todo el p r o -

grama integrado Escue la -hogar . 

A. La Relación Escue la -hogar . 

La interacción entre la escuela y el hogar es el elemento fundamen-

tal que caracter iza el programa integrado. La labor de la escuela 

proyectada al hogar y la partic ipación activa del hogar en las tareas 

educativas, refuerzan el p roceso de enseñanza-aprendizaje a la vez 

que contribuyen al logro de los objetivos que plantea el programa. 

La estadía de los padres en la escuela permite también el tratamiento 

de problemas o situaciones que tienen que ver no sólo con el desa -

rro l lo de sus hi jos , sino con el suyo propio . 

" E n c ier to modo , el programa invierte los papeles tradicionales de 

la escuela y el hogar. En las reuniones que se efectúan semanal -

mente, los padres aprenden a estimular el desarro l l o intelectual de 

sus hijos y a adquirir habilidades para c las i f i car , s e r iar , la habi-

lidad para distinguir f iguras di ferentes , para comprender re lac iones 

espaciales y matemáticas , para utilizar y comprender pa labras (sobre , 
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debajo , entre, al lado de ), para contar, sumar y restar . Los padres 

también aprenden a ayudar a sus hijos a aprender. De este modo los 

padres asumen el l iderazgo en el desarro l lo intelectual de sus hijos 

y la escuela re fuerza ese aprendizaje en lugar de ser al contrar io . 

P o r otra parte, la escuela asume la responsabilidad por las act iv i -

dades de auto -expres ión , creatividad y desarro l l o f í s i co , a travos 

del arte, la mús ica , actividades f í s i cas y la capacidad para jugar 

y trabajar en grupo. . . En la escuela los padres también aprenden 

otros conceptos relacionados con el desarro l l o saludable de sus ni-

ños y con su propio desarro l l o . Las reuniones dan ocasión para d i s -

cusiones sobre problemas que tienen que ver con asuntos diferentes 

al desarrollo de habilidades intelectuales." (Arango y Nimnicht, 

1980). 

Juegos y Juguetes Educativos. 

Utilizando materiales de desecho y del medio , regalados por las m a -

dres , por empresas vecinas y otros elementos, se fabrican juegos 

y juguetes educativos que se usan para el desarro l lo del lenguaje, 

el desar ro l l o motr i z e intelectual de los niños. El CINDE cuenta 

con taller para la elaboración de este tipo de juegos y juguetes. A 

continuación se descr iben algunas áreas de desarro l l o en las cuales 

tienen su apl icación dichos juegos y juguetes, a s í c omo otros r e c u r s o s . 
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En el área del lenguaje se utilizan mater ia les tales como : láminas, 

l ibros , t ocad iscos , d i s cos , grabadoras , casset tes , juegos de letras 

y de palabras, juegos de loter ías , tarjetas de categor ías , manual de 

actividades. 

Para estimular e l desarro l l o motr i z existen mater ia les para l ograr 

la motr ic idad fina como : cuentas, pilas, bo las , carre tas , pilas de 

car tón , carretas de hilo, palos de paletas, semi l las , cubos y c i l in -

dros de madera , tableros de c i l indros , bo lsas , tableros per f o rados , 

botones y o ja les , piedras etc. 

Para el área del desarro l l o sensorial se utilizan telas, papeles y m a -

deras de diferentes texturas y c o l o r e s ; instrumentos mus i ca l es , a l -

gunos hechos por las mamás de los niños; f l o r e s , hojas y frutas ; l í -

quidos de diferentes aromas : a jos , cebo l las , vinagre, a lcohol , jabón, 

chocolate etc. Además se consiguen audiovisuales con di ferentes 

temas de interés. 

Para el área de la motr ic idad gruesa se cuenta con lazos , c o j ines , 

pedazos de manguera, palos de diferentes tamaños, cinturones y d i s -

cos de plástico que se utilizan en la expresión co rpora l . Además en 

el parque hay juegos construidos con llantas, palos , lazos y barras 

para el m i s m o fin. 
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Para el desarro l l o intelectual existen rompecabezas , tacos de d i f e -

rentes tamaños y f o r m a s , juegos de mesa que enseña] muchos con -

ceptos di ferentes , dominó de c o l o r e s , f o r m a s , tamaños y números 

conceptos de nutrición, salud, cajas de cartón, botones, lentejas, 

garbanzos , f r í j o l e s , ho jas , tarros . 

Para el desarro l l o de la creatividad hay caballetes para las distintas 

actividades de arte, que se realizan en un espacio abierto. Los niños 

pueden m o v e r s e con facil idad y elegir hacer sus trabajos en la m e s a , 

en el suelo o en los cabal letes . Además tienen ac ceso a los lavamanos 

Esta área se enriquece con lápices de c o l o r e s , c rayo las , mater ia les 

de desecho como : cajas de cartón, cajas de huevos, tubos de papel 

higiénico , cáscaras de huevo, cabuya, pita, retazos , palitos, enva-

ses , talegos de papel, medias vieja3, lanas a lamores , etc. y r e c u r -

sos de la naturaleza tales como: f l o r e s , hojas d isecadas , arena, 

t i erra , barro , piedras, totumas, guaduas etc. 

Para la dramatización hay muñecas, t íteres hechos ñor las mamás 

con sus niños ; d i s f races , pelucas, guantes, car teras , moños , c in -

turones, ropa vieja, con todo lo cual los niños pueden d i s f r a z a r s e 

para representar algún papel. 

En el patio hay algunos juegos de pino, uno de los cuales tiene f o r m a s 

que ayudan también a hacer transformaciones sensor ia les muy 
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importantes para los niños en edad p r e e s c o l a r y un juego de t iro 

al blanco donde también se juega con números . 

Para el aprendizaje de las c iencias se dispone de un pequeño te -

rreno para el cultivo de una huerta y plantas ornamentales) de he -

rramientas para dicho fin, materas , envases para algunos expe -

rimentos y pequeñas jaulas para el cuidado de aves y cone jos . 

Utilizando mater ia les de desecho , las madres producen en las reu-

niones y en la casa juegos y juguetes tales c omo : " t r e s en raya" , 

concéntrese con números y l e t ras " , " e l so ldadito" , " la pala" , " c a -

jas de f o r m a s " , " tar jetas de ca tegor ias " , tarjetas para la ruleta" , 

" c a j a s de adivinar" etc . 

La madre en la casa se dedica diariamente algunos minutos para 

contribuir al desarro l l o de sus hijos mediante la util ización de los 

juegos y juguetes. Existe una biblioteca ambulante de juegos y 

juguetes para ser aprovechados por medio de préstamos en las c a -

sas de los niños matriculados en el Centro. 

Sistema Flexible de Aprendizaje . 

El proces,o de enseñanza aprendizaje que plantea y desarro l la el p r o -

grama integrado no se realiza dentro de parámetros rígidos y son 

prec isamente los principios que orientan el trabajo con los niños los 
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que indican un s istema f lexible en el aprendizaje. 

Los niños participan,en un proceso de discusión y acuerdo con los 

adultos, en el establecimiento de reglas de comportamiento y de 

los l ímites dentro de los cuales pueden actuar. En el p r o c e s o de 

exploración del medio , los niños pueden a d u a r por fuera de las 

sugerencias de los p r o f e s o r e s , utilizando sus "gus tos " e incl ina-

c iones respecto de los estímulos y actividades que se les presenta. 

De esta f o rma pueden integrar aspectos intelectuales y afect ivos en 

sus p r o c e s o s de desarro l l o . 

"Aunque en el t ranscurso de un día cada niño tiene la oportunidad 

de trabajar so lo , en pequeños grupos, en grupo gratule y con dife-

rentes adultos, el también tiene oportunidad de se lecc ionar las f o r -

mas de interacción con las cuales se siente más cómodo y empieza 

a descubr i r en cuáles de esas formas aprende más y se siente mejor" . 

(Arango y Nimnicht, 1980). 

Se puede, pues, a f i rmar que es el ambiente el que proporc iona al 

niño retro información inmediata y apropiada sobre la naturaleza 

de sus acc iones . 

Podemos concluir que es la flexibilidad del ambiente la que p r o p o r -

ciona apoyo soc ia l , emocional y ps i co lóg i co y la que presenta 

un mínimo de hostilidad o ninguna para el educando, de tal manera 
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que no se inhibe el p roceso productivo de los alumnos. 

A l l í se considera bien que: " L o s intereses del niño son los signos 

y síntomas de una capacidad en germen y en crec imiento , y donde 

la labor del educador es sólo de observac ión constante y cuidadosa 

de dichos intereses . Solo mediante la observac ión continua y s i m -

pática de los intereses del niño, puede entrar el adulto en la vida 

de éste y ver para lo que está dispuesto y el material sobre el que 

podría trabajar más pronto y f ruct í feramente" . (Dewey, 1967). 

Estos intereses no han de ser ni fomentados ni repr imidos . Agrega 

Dewey: " R e m p r i m i r los intereses es sustituir al niño por el adulto, 

y debilitar a s i l a curiosidad y viveza intelectual, supr imir la in ic ia -

tiva y matar el interés. Fomentar los intereses es sustituir lo 

permanente por lo transitorio . El interés es s i empre el signo de 

alguna capacidad oculta; lo importante es descubr i r esta capacidad. 

Fomentar los intereses es dejar de penetrar más allá de la super -

f i c ie y su resultado seguro es sustituir el interés general por el 

capr i cho " . 

Por esto en el programa integrado escuela hogar, la f lexibil idad 

basada en la vida social del niño es el fundamento de concentración 

o c o r r e l a c i ó n en toda su preparación o desarro l l o . La vida soc ia l 

proporc iona la unidad inconsciente y el fondo de todos sus es fuerzos 
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y de todas sus real izac iones . 

La base pr imaria de la educación se halla en las capacidades del 

niño, actuando según las mismas líneas constructivas generales 

que han producido la c iv i l ización. El m i c o medio para hacer c ons -

ciente al niño de su herencia soc ial es el de capacitarle para rea -

l izar aquellos tipos fundamentales de actividad que han hecho de 

la c iv i l izac ión lo que es. 

Las actividades l lamadas expresivas o constructivas lian de ser 

pues, según se entrevé en el programa integrado, el centro de 

c o r re la c i ón . Estas dan la medida para el lugar de los trabajos 

manuales, los quehaceres domést icos y otras muchas actividades 

en la escuela . Ellas no son estudios especiales que se han de in-

troducir por encima o por debajo de otros como medios de descanso 

o compensación o como actos adicionales. Se c r e e , más bien, que 

representan, como Hpos, f ormas fundamentales de actividad soc ia l , 

y que es posible y deseable que la introducción del niño en mater ias 

mas f o r m a l e s del programa se haga poi medio de estas actividades. 
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CARACTERIZACION DE LOS AGENTES EDUCATIVOS DEL PROGRAMA 

INTEGRADO. 

Existen personas a las cuales puede darse el cal idicativo de agentes educa-

tivos, puesto que se encargan de la e jecuc ión, conservac ión y continuación 

del programa integrado: 

A. La maestra 

B. Las asistentes 

C. Los niños 

D. Las madres 

La maestra orienta en el centro las labores educativas de los niños y tiene 

las funciones de prese le c c i onar las actividades y mater ia les para los t ra -

bajos en el aula, se lecc ionar el personal asistente y voluntarlo, organi -

zar las secuencias de aprendizaje, etc. 

Las asistentes se selecc ionan entre las madres que manifiestan capac ida-

des de l iderazgo y disponen de algún tiempo; trabajan conjuntamente con 

la maestra para ejecutar el programa con los niños. 

Los niños son también agentes educativos, en cuanto que e l los m i s m o s , 

dentro de un campo f lexible de aprendizaje, se lecc ionan los mater ia les y 

las actividades que m^.s les guste. Debido a la variedad de oportunidades 
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y de gustos, Jos niños aprenden unos de o tros , intercambian idea», traba-

jos y juegos . 

Existen personas voluntarias que colaboran también en la e jecución de 

los programas sin rec ib i r bonif icación. Responden a un horar io , por el 

deseo o interés de adquirir experiencias o participar en el l ogro de una 

m e j o r re lac ión hogar -escue la . 

" A s i todos los agentes desempeñan los roles de inic iadores , r e ceptores , 

seguidores , productores , t ransformadores y observadores de d i feren-

tes etapas del p r o c e s o ; podría dec i r se que el rol principal de la maestra 

y las asistentes es preparar el ambiente de aprendizaje para las madres 

y los niños, que s irven de fac i l i tadores y orientadores de ese p r o c e s o . 

El rol principal de las madres es ser las faci l i tadoras del aprendizaje 

del hogar en áreas que ellas antes dejaban c o m o responsabil idad a la 

escue la" (Arango y Nimnicht). 

Respec to de las famil ias usuarias del programa, es pertinente resaltar 

lo siguiente: 

La edad de los padres osc i la entre treinta y cuarenta años. El nivel p r i -

m a r i o es el más alcanzado por la mayor ía ya que un 95. 83% terminó su 

educación básica . 

El ingreso fami l iar promedio está entre ocho mil (8. 000) y veinte mi l 
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(20.000) pesos mensuales , ingreso éste que se puede catalogar c o m o in-

suficiente si se tiene en cuenta a s i m i s m o el tamaño promedio fami l iar 

(entre c inco y siete personas) y el hecho que casi la mitad de los hogares 
• ~ « 

(un 45. 83%) paga alquiler de vivienda. 

En el 70. 83% de los casos es el padre la única persona que perc ibe entra-

das económicas por concepto de su trabajo; en 12. 5% trabaja la madre y 

en un 16.67% trabajan ambos cónyuges. El pr imer caso puede ser c o n s i -

derado como uno de los factores más influyentes en el hecho que sean las 

madres las que más asistan al Cinde. Lo hacen en un 87. 5%. 

La dinámica m i s m a de las actividades que se realizan en la práct ica del 

programa integrado, que suscita la ampliación de la cobertura o radio 

de acción educativo, muestra a otro agente que actúa c o m o partícipe y 

usuario: la comunidad. 

Surgidas de inquietudes, que ocurren a nivel de las reuniones de padres , 

se efectúan una ser ie de programas y reuniones que apuntan a temas sobre 

nutrición, huertas c a s e r a s , jardinería , desarro l l o art íst ico , est imula-

ción temprana, etc. 

En la comunidad loca l existen instituciones y personajes que co laboran a c -

tivamente en la e jecuc ión de dichos encuentros: La m i s m a acc ión c o m u -

nal, el SENA, el INEM, el Centro de Salud, Bienestar Fami l iar , E m p r e s a s 
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Vecinas , Pro fes iona les en diferentes campos , etc. 

De esta manera se logra no solo una relación escue la -hogar , sino una p r o -

yecc ión a la sociedad y una cooperac ión que posibilita la ampliación g r a -

dual y progres iva del radio de acc ión geográf i co , educativo y soc ial del 

programa integrado. 

c 
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GRADO DE ACEPTACION, OPINIONES SOBRE EL PROGRAMA Y PO_ 

SIBILIDADES DE GENERALIZACION. 

La información para documentar y carac ter i zar la innovación se l ogró a 

través de var ios instrumentos, dos de los cuales se aplicaron a un grupo 

de padres matriculados en el programa integrado y a un grupo de p r o f e -

sores de niños egresados del m i s m o que estudian en escuelas de la l o c a -

lidad. 

A continuación se resumen las opiniones y observac iones de los encuesta-

dos sobre el programa. 

A. La Opinión de los Padres . 

24 padres de famil ia fueron encuestados sobre su opinión en torno 

al programa. La divulgación que ha hecho el CINDE, a través de 

sus reuniones y de la in formación de los padres que ya conocen el 

programa, son las causas por las cuales las famil ias se vinculan 

al centro para ser benef ic iar ios con sus hi jos del programa integra-
i 

do escue la -hogar . 

Los padres tienen una partic ipación activa en las d iversas tareas del 

programa integrado, tanto con los niños c o m o en el m i s m o grupo de 

padres y se han sentido "muy contentos" en el CINDE. Esta sa t i s -

facc ión ha sido, según el los , motivada por tres fa c tores : P o r la 
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integración que se produce en la famil ia, por el aprestamiento y de-

sarro l l o que adquieren los niños para ingresar despu»g a la escuela 

y por el solo hecho de jugar, comprender más y enseñar a los p r o -

pios hi jos . 

En un 100% los padres reconocen la efectividad de los juegos para 

los niños, opinan que las actividades que se desarrol lan con los n i -

ños en la casa se deben seguir haciendo aunque algunos reconocen 

(un 16.66%), que no s iempre se pueden hacer y otros (8.33%), que 

los niños deben trabajar so los . De las cosas importantes que r e a -

l izaron los adultos en el CINDE y con los niños, fuera de partic ipar 

en el desarro l l o de estos últimos y de jugar con e l los , se cuenta la 

e laboración y manejo de los juegos y juguetes educativos. 

Todas estas situaciones se constituyen en indicadores de la e f e c t i -

vidad del programa integrado escue la -hogar , en su práct ica . 

Hay m s. Un 95. 83% demuestra su aceptación hacia el programa 

recomendándolo en f o rma positiva a los vec inos , alumnos potencia-

l es , y manif iesta su deseo de que si se c rea otro p reesco lar c e r c a 

a su residencia se trabaje como en el programa integrado. 

También existen prob lemas . Algunas madres opinan que otras no 

participan " consc i entemente " . Para muchas, su deseo principal 



195 

serta que el padre también participara asistiendo al centro , situación 

ésta que ser ía di f íc i l de l ograr ya que ellos en su mayor ía se encuen-

tran trabajando en los horar ios de las reuniones. 

* 

Otro problema manifestado por las madres es que la asistencia de 

los niños al centro tiene muy poca intensidad horaria (dos días a la 

semana). 

En otros casos se encontró como problema tener que dejar la casa 

sola durante el tiempo entre la ida, la permanencia en el centro y 

e l r e g r e s o . 

Un 58. 33% de las madres siguió visitando al CINDE después de haber 

egresado del programa integrado, tanto por tener otros niños en el 

centro c o m o por haberse vinculado a otros programas y / o " s e g u i r 

aprendiendo cosas nuevas" . Aquellos que no siguieron visitando al 

CINDE indicaron su poca disponibilidad de t iempo para el lo o la au-

sencia de oportunidades para seguir haciéndolo . 

Qué opinan los p r o f e s o r e s . 

1. Información General . 

Se aplicó un cuestionario a veinte (20) p r o f e s o r e s de pr imar ia 

de algunos niños egresados del programa integrado del CINDE, 
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para obtener sus opiniones sobre el desempeño de dichos niños 

en comparaci^n con los otros niños de la misma c lase . 

De todos el los un 35% son hombres y un 65% son mujeres . 70% 

trabajan en instituciones de carácter o f i c ia l . 30% en institucio-

nes de carác ter privado. 

La preparac ión académica de dichos pro f e sores se c las i f i ca c o -

mo sigue: 

Normalistas 75% 

Normal i s tas -bach i l l e res 15% 

Otros 10% 

El 40% lleva trabajando en la localidad más de cuatro (4) años. 

Un 75% tiene conocimiento del programa integrado, ya que la 

descr ipc ión que hacen del m i s m o muestra por lo menos los e l e -

mentos centrales a lrededor de los cuales gira aquel. 

Otros aspectos . 

Desde el punto de vista académico un 65% de los p r o f e s o r e s op i -

nan que el rendimiento comparado de los niños (del CINDE y los 

otros de la c lase) es igual. Un 35% opina que el rendimiento de 

los niños del CINDE es super ior . 
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En el í tem que hace relación a si "ha encontrado usted alguna 

di ferencia significativa entre los niños egresados del CINDE y 

los otros niños de la c lase en cuanto a " . . . , se observan los 

siguientes aspectos : 

SI NO 

Preparac ión académica 40% 60% 

Part ic ipac ión en actividades de grupo 60% 40% 

Real izac ión de trabajos individuales 45% 55% 

Capacidad de iniciativa 55% 45% 

Capacidad de creatividad 50% 50% 

Los niños del CINDE presentan mucha faci l idad de re lac ión con 

sus compañeros , " s o n muy l i s t o s " , tienen buen desarro l l o ps i -

comotor y se constituyen fáci lmente en l íderes , pero no se les 

puede cons iderar super iores o aventajados; también comparten 

problemas fami l iares , e c o n ó m i c o s , de salud, etc v estudian 

igualmente con niños que han tenido aprestamiento previo en 

otras instituciones p r e e s c o l a r e s y en general con compañer i tos 

que traen consigo experiencias muy diversas que faci l i tarían 

hacer comparac iones estr ictas . 

Efec tos e s p e c í f i c o s . 
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Las ventajas del programa integrado deben buscarse más bien desde 

el punto de vista soc ia l de educar la famil ia de los sec tores popu-

lares para que contribuya a la educación del niño en edad p r e e s c o l a r ; 

desde el punto de vista pedagógico , por la utilización de juguetee de 

fác i l construcc ión , a través de los cuales pueden l ograrse objetivos 

curr i cu lares importantes y obtener un desarro l l o s imi lar al de ins -

tituciones p r e e s c o l a r e s f o r m a l e s ; y desde el punto de vista e conómico , 

lo cual es obvio . 

Condiciones básicas para la implementación del programa. 

P r o g r a m a s c o m o el que se ha documentado y caracter izado a lo l a r -

go del presente in forme requieren en términos generales , de pocos 

e lementos para ser implementados, una vez se ha demostrado su 

viabil idad. En el caso particular del CINDE, se ha obtenido ayuda 

e conómica para la experimentación de organismos como UNICEF 

(en 1969), del Municipio de Sabaneta (1980-1981) y se ha contado con 

f o r m a s s imples de f inanciamiento, c omo los aportes mensuales de 

las m a d r e s , la venta de los mater ia les escr i tos y de los juegos y 

juguetes educativos que se producen en el taller del centro. 

Aceptada-la premisa de integrar la famil ia y la escuela en el desa -

rro l l o de los niños, son, por dec i r l o asi , relativamente pocas las 
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condiciones para implementar un programa s imi lar : 

1. Un espacio cubierto y un área descubierta susceptibles de ser 

habilitados c o m o aula o patio de trabajo , respect ivamente , don-

de se ubiquen las áreas de lenguaje con espac ios para la lectu-

ra, escucha y auto-expresión; las de las manipulaciones grue -

sas y f inas; las de conceptos y desarro l l o intelectual, etc , así 

como para ubicar una biblioteca de juguetes, mater ia l que a la 

vez puede serv i r de sala de reuniones para los padres . El pa-

tio o espacio descubierto , para real izar actividades de arte , 

música , expresión corpora l , etc. 

2. Un equipo mobi l iar io cuya dotación básica incluya si l las apropia-

das para los niños, mesas de trabajo, repisas o estantes, un 

tablero, f ranelógrafo , una bibl ioteca pequeña y un e s c r i t o r i o 

para la pro fesora . 

3. Una ser ie de juegos , juguetes y mater ia les educativos, que en 

su m a y o r parte pueden ser elaborados con mater ia les en desuso, 

etc , que estimulan diferentes áreas del desarro l l o . 

4. Un personal humano, constituido por las famil ias y sus h i j os , 

por la maestra , las asistentes, agentes educativos de este tipo 

de programas que integran la escuela y el hogar en el p r o c e s o 
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educativo de los hi jos . 

El conjunto de orientaciones t eo r i c o -prác t i cas sobre los pr in -

cipios y aportes que inspiran este tipo de programas , a s í c o m o 

un curr í cu lo estructurado y una ser i e de ideas que establezcan 

c laramente la f o rma de administrarlos teniendo en cuenta el 

conocimiento previo de los diferentes contextos donde puedan ser 

apl icados . Estas orientaciones pueden adquirirse en EL CINDE. 

Sin intentar ser exhaustivos, quedan descr i tas , pues, aquellas 

que podrían ser las Condiciones Básicas para implementar p r o -

gramas como el Integrado Escuela Hogar. Dadas las diferentes 

condic iones y caracter í s t i cas de los contextos a lo que podría 

d i r ig i r se dicho tipo de programas , se deben tener en cuenta a l -

gunas modi f i cac iones o var iac iones : 

La falta de disponibilidad horaria de los padres para as ist ir a los 

centros de trabajo, por motivos c o m o el laboral , no ser ía p r o -

blema para participar si se cuenta con el concurso de otras per -

sonas c o m o los m i s m o s hermanos de los niños matr iculados . 

" L o s agentes educativos podrían ser los hermanos m a y o r e s entre 

9 y 16 años. El los podrían ser quienes real icen el trabajo d irecto 

con los niños tanto en el centro como en el hogar . Nuestra 
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experiencia pasada nos ha permitido concluir que los niños de 

9 a 16 años son excelentes m a e s t r o s ; culturalmente los h e r m a -

nos m a y o r e s en nuestra sociedad tienen funciones y r esponsa -

bilidades educativas con respecto a sus hermanos m e n o r e s y en 

muchos casos estos jóvenes sólo asisten medio día a la escuela , 

10 que impl ica que tienen medio día l i b re " (Arango y Nimnicht). 

O de otros adultos ( famil iares) que estuviesen dispuestos . 

Con la asesor ía adecuada (en estos momentos el CINDE real iza 

cursos de divulgación y entrenamiento a interosados) una junta 

de acc ión comunal, un grupo de bachi l leres en su etapa de alfa-

betización, grupos juveniles o s implemente padres deseosos 

de co laborar en la integración para la educación podrían contr i -

buir fáci lmente como agentes educativos mult ip l i cadores de 

programas c o m o este de Escue la -Hogar . 



VII. EL CASO DEL METODO "SUCRE" . 

Co invest igadores : 

Luis Hernán Palac io La verde 

S o c o r r o Giraldo Rúa 

Gildardo Cardona Betancur 



202 

SURGIMIENTO DEL "METODO SUCRE" COMO INNOVACION. 

A. Etapas por las cuales ha pasado el " S u e r o " . 

El "Método Sucre" surge del proyecto de Escuela Unitaria, proyecto 

real izado en las décadas del 60 y 70 entre la Facultad de Educación 

de la Universidad de Antioquia y la Secretar ía Departamental de Edu-

cac ión. A través de éste se buscó solución a cor to plazo al problema 

de dotar a los maes t ros de mater ia les y métodos para atender hasta 

los 5 grados de enseñanza básica primaria en zonas rurales de Ant io -

quia. 

Con este objetivo, se montó en la ciudad de Rionegro un laborator io 

experimental pedagógico en el que participaron los Superv isores De -

partamentales de Educación. La práctica o experimentación se l levó 

a cabo en la Escue la Normal de ese municipio . 

Los aspectos desarro l lados durante el laborator io fueron: 

- La escuela de padres . 

- Ayudas audiovisuales 

- Técnicas de supervisión 

- Escue la Unitaria 

El equipo encargado del laborator io capacitó dos maestros en técnicas 

de programac ión de mater ia les de autolnstrucc?ón y preparó el 

ambiente para experimentarlo con los niños. 
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Durante el año de 1967 dos maestros nombrados por la Secretar ía 

de Educación y Cultura c o m o programadores en Lenguaje y Ciencias 

y ayudados por los alumnos maestros de la normal , experimentaron 

la innovación, orientados pedagógica y metodológicamente por la 

Universidad. 

Con aportes del Ministerio de Educación Nacional, se con formó en 

1969 un equipo compuesto por 2 programadores , un dibujante y un 

coordinador . En los años siguientes, el equipo fué ampliado hasta 

contar con un programador por cada área, dos dibujantes, una s e -

cretar ia y un coordinador , s iempre con la asesor ía de la U. de A. 

A s i m i s m o , el personal de Supervisión participó en el desar ro l l o de 

la exper iencia . 

Para el l ogro de los objetivos propuestos se util izaron los elementos 

de Tecnolog ía Educativa conocidos hasta ese momento . Como m o -

delo de presentación de la Instrucción se utilizó tanto la instrucción 

programada lineal tipo SKINNER, c o m o la lóg ica implícita en las 

cajas de lectura del sistema E P L ( explore , pregúntese y lea) , c o m -

binadas en un nuevo esquema de presentación. Ya en 1970 el mode lo 

de presentación de la Instrucción consist ía en una combinación de v a -

r ios prototipos individualizados: el s istema E P L , El método Winnetka 

y la instrucción programada lineal tipo SKINNER. A partir de 

1971, se introdujeron loe modelos de Dick, Gagné y Br iggs , para 
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el diseño de instrucción y la presentación de la m i s m a se continuó 

con base en la s istematización programada lineal, con base en la 

cual se adelantó la investigación de 1973 sobre Instrucción Indivi-

dualizada y Esco lar i zac i ón Flexible ( Restrepo , 1974). En 1974, 

se emprende la última etapa con el nuevo modelo de presentación: 

el mode lo " S u c r e " . Este nuevo modelo se ensaya en el departamen-

to co lombiano de Sucre, en la Costa Atlántica, en una nueva inves-

tigación en la cual se constrasta con la instrucción programada 

experimentada en 1973. 

B. Fuentes teór icas del "Sucre " como Innovación. 

El mode lo "Sucre " fue experimentado en 10 escuelas del Departa-

mento de Sucre , hecho del cual proviene su nombre . 

El "método Sucre" es un prototipo de instrucción individualizada 

que partió de la combinación de la instrucción programada, el en-

foque E P L y el Sistema Winnetka, tomados de la experimentación 

inicial del Proyec to de Escuela Unitaria, asi como de la incorpo -

ración progres iva de elementos de la tecnología educativa, parti -

cularmente aportes de Skinner, Gagné y Briggs , a s í c omo de e le -

mentos del método Faure de enseñanza personalizada, elementos 

de la pedagogía Freinet y elementos del movimiento de la pedago-

gía institucional, configurándose como sistema alternativo para 
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aunar las ventajas de la individualización y la soc ia l izac ión y neu-

tral izar los subproductos negativos de métodos exces ivamente in-

dividualizantes como la instrucción programada. En esta d i recc i ón 

ha influido en el método más recientemente el movimiento de ins -

titucional, cuyo origen puede remontarse hasta Makarenko a través 

del m i s m o Freinet quien en 1924 visitó Rusia y se informó de la 

alternativa planteada por aquel para la escuela. En la década del 

60 Fernando Oury y Aída Vásquez insisten en los grupos de educa-

ción terapéutica y finalmente Georges Lapassade y R. Lourau plan-

tean la autogestión y el análisis institucional. 

" E l método Sucre no es un prototipo terminado, pero sus resul -

tados académicos y ps icoa lect ivos , comprobados experimental y 

estadíst icamente, han sido altamente pos i t ivos" (Restrepo y Gira l -

do 1978). 

Los elementos esenciales que conforman el método constan de una 

ser ie de tarjetas de autoinstrucción, Biblioteca de aula, el l ibrito 

personal , el per iódico mural , el texto l ibre tomado de Fre inet , la 

correspondenc ia interesco lar , los centros de interés, a s í c o m o de 

la pedagogía institucional o cogestión pedagógica y los encuentros 

in teresco lares , elementos adoptados últimamente (Restrepo, 1979; 

Restrepo , 1980) y descr i tos en el capítulo V de la pr imera parte de 

este in forme. 
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El Sucre c o m o respuesta a unas necesidades Educativas. 

A pesar de los planes y programas y de los cambios surgidos en 

la última década en la Educación pr imaria colombiana, el s istema 

educativo parece mantenerse espático. Es paradój ico que las r e -

f o r m a s no hayan encontrado su verdadera traducción en el nivel 

pr imar io y secundario , en momentos en que la Tecnología Educa-

tiva, c o m o un enfoque de perfecc ionamiento de medios y proced i -

mientos que elevan la efectividad del aprendizaje, se encuentra en 

apogeo. Una ser i e de fac tores ,entre otros las condiciones s o c i o -

e conómicas , políticas y culturales del pueblo, han incidido en una 

u otra f o r m a en el atraso educativo, sobre todo en el campo de la 

Enseñanza. 

La necesidad de m e j o r a r la efectividad ha motivado a algunos gru -

pos y pro fes ionales de la Educación a plantear alternativas, si no 

para r e s o l v e r totalmente el problema, s í para incorporar al p r o -

c e s o pedagógico elementos innovativos que ayuden al s istema a 

e m e r g e r hacia una nueva educación. Entre estos es fuerzos está 

el caso del "Método Sucré " , el cual ha surgido como una alterna-

tiva pedagógica tras adaptar tanto el pensamiento de sobresal ientes 

t e ó r i c o s , c o m o elementos de la moderna Tecnología Educativa. 

Como se verá luego, el mi todo se presenta c o m o una respuesta a 

neces idades de mejoramiento cualitativo de la educación y c o m o un 
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h is tór i co de los demás s e c t o r e s reclaman y dejar de lado ya la edu-

cación competit iva para o f r e c e r un planteamiento más productivo en 

el que todos tengan mayores probabilidades de éxito y la educación 

devenga en un serv i c i o soc ia l e fect ivo. 

El surgimiento del "Mode lo Sucre" contribuye ciertamente a esta 

ruptura con lo tradicional c o m o enfoque predominante y c e r rado , 

abriendo nuevas perspect ivas a la educación colombiana. El e m -

pleo de experiencias y modelos pedagógicos contemporáneos , su 

adaptación y s istematización de acuerdo con las necesidades y el 

medio , el empleo conveniente de la Tecnología Educativa ya con m i -

ras a l ograr en los estudiantes un aprendizaje mecánico , sino r e f l e -

x ivo y analítico, y la adopción de elementos social izantes, hacen 

del " S u c r e " una alternativa potenciadora de creatividad, cr it ic idad 

y productividad tendientes a lograr en el futuro individuos y grupos 

con más sentido soc ial y con mayores desarro l l os en las fuerzas 

productivas de un país que necesita industrial izarse. 

Cambios observados en la educación pr imaria , a partir del "Método 

Sucre " . 

Antes de empezar a hablar a c e r c a de los cambios observados en 

la educación pr imaria , como producto del método " S u c r e " , en el 

ámbito de acción de este, ámbito todavía experimental , es c onve -

niente entrar a dilucidar la influencia de corr ientes pedagógicas 
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que se han sucedido y coexisten dentro del aparato e s c o l a r c o l o m -

biano, según estudio adelantado recientemente por la Universidad 

de Antioquia (F lórez y Batista, 1982). 

Como la producción soc ia l incide en la organización- soc ia l de un 

país , la ideología educativa no puede estar alejada de tal objetivo. 

P o r lo anterior es importante entender c ó m o el sistema educativo 

co lombiano ha pasado por varias etapas que corren parale las , 

aunque desfasadas, al desarro l l o e c o n ó m i c o - s o c i a l del país. 

Desde la época colonial hasta hoy inclusive, el s istema de ense -

ñanza-aprendizaje ha girado en Colombia a lrededor de ^ " P e d a g o -

gía Tradicional ' ' , corr iente educativa ésta que parte de un v ie jo 

pensamiento pedagógico humanista relacionado con la tradición 

meta f í s i ca , teocéntrica y re l ig iosa que divide en dos partes al 

ser humano: el alma y el cuerpo. Tiene c o m o "meta pedagógica 

el aprendizaje de los conocimientos generales , va lores y habi l i -

dades más o menos estáticos , heredados del pasado c lás i co y 

humanista. Este aprendizaje integra al individuo a la cultura, 

lo modela y lo forma con el desarro l l o equilibrado de su» facul -

tades: inteligencia, memor ia , voluntad. Para lograr ésto el mé-

todo es academic ista , verbalista y esco lás t i co . Hay discipl ina, 

est ímulos y el alumno es re ceptor " . ( F i ó t e » y Batista, 1982). 



2 1 0 

Poster iormente y en años más recientes aparece en nuestro medio 

la corr iente del Transmis ion i smo Conductista, la cual surge para -

lelamente al desarro l l o de otras tecnologías en los países capita l is -

tas, entre el los el nuestro y se desarro l la c o m o co ro la r i o a la r e v o -

l u c i ' i industrial . " E s el re f le jo pedagógico del auge de la revolu -

c ión industrial y de la crec iente racional ización y planeación m i c r o -

económica en cada empresa en la fase de l ibre competenc ia" . 

"£ lo a principios del siglo XX con la agudización del monopolio , el 

.desarro l lo de la lucha de c lases en Europa, e t c . , es cuando la trans-

mis ión pedagógica se so f is t i ca , se especial iza por áreas y parcelas 

de s a b e r e s " . (F lórez y Batista, 1982). Este m todo tiene c o m o m e -

ta pedagógica la formulación de cambios de conducta programados en 

e l curr i cu lum. 

Es en la nueva fase del capital, la de los monopol ios internacionales, 

cuando se desarro l la la tecnología educativa y la programación de la 

enseñanza. La escuela colombiana se integra a este p r o c e s o tardía-

mente y empieza a as imi lar estas nuevas tecnologías educativas con 
» ^ 

el desarro l l o de los INEM y del SENA, en la década del sesenta. , 

(F l ó rez y Batista, 1982). 

Naturalmente la tecnología educativa como opcien pedagógica es 

determinada socialmente por necesidades de formac ión avanzada 
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de las fuerzas productivas. Surge a s i en los Estados Unidos, pero 

es exportada rápidamente a otros países y aún s istemas c o m o otros 

tipos de tecnologías . Su as imi lac ión en estos últimos varía y en no 

pocos experimenta res istencia , más por su origen que por su esen-

cia y posibi l idades. 

P o r otra parte, hace su aparición en el s istema educativo el desa -

rro l lo espontaneísta o la pedagogía institucional que recoge tos 

ideales de l ibertad e igualdad; tiene su basamento en el desar ro l l o 

natural del niño, desarro l l o éste que debe ser l ibre , original y e s -

pontáneo y según el cual cada niño hace lo que quiera, sin p r o g r a -

mac ión ni contenidos es tr i c tos . Estos principios tienen natural-

mente niveles de apl icación y puede l l egarse a exagerac iones n o c i -

vas que contradicen la función pedagógica. Un enfoque equil ibrado 

plantea que el ambiente pedagógico debe ser de una gran f l ex ib i l i -

dad, de tal modo que permita al máximo el despliegue de todo " l o 

bueno" que el niño trae al mundo, de sus habilidades y cualidades 

naturales en vía de maduración; por otro lado el niño debe d e s c a r -

tar " l o m a l o " , es dec i r todo aquello que le inhiba para su c r e c i -

miento personal , para el desarro l l o de sus aptitudes y que pueda 

introducírse le desde fuera como imposic ión anclada en el poder del 

maestro y del s istema que le presenta todo ya institucionalizado. 

P e r o está también en el ambiente la Pedagogía Socialista que 
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plantea entre otras cosas que la sociedad organizada debe dar 

a sus m i e m b r o s la posibilidad de real izar en todos sus a s p e c -

tos sus facultades y capacidades; que el desarro l l o l ibre de cada 

uno será la condición para el desarro l l o l ibre de todos; que la 

educación es s iempre colect iva y debe tener c o m o vehículo él 

trabajo . Estos elementos buscan la adaptación del individuo a 

su respect ivo mundo soc ia l : buscan el desarro l l o mult(variado 

tanto de las capacidades como de los intereses del individuo. 

Tal desarro l l o está determinado básicamente por la sociedad a 

la cual pertenece . Sólo mediante la interacción soc ia l y c o l e c -

tiva y a través de métodos act ivos , se podrán desplegar m e j o r 

las propias cualidades y aptitudes, es dec i r , se manifestará 

verdaderamente el ser humano c o m o ser creat ivo , soc iable y 

preparado para el trabajo productivo. 

Ya en la época contemporánea y al analizar los resultados educa-

tivos del s istema imperante en Colombia se ha observado que la 

educación no marcha paralela al desarro l l o de la realidad polít ica, 

e conómica y soc ia l del medio colombiano, pues esta realidad ha 

superado en buena parte del país los períodos feudales tradic iona-

l is tas , mientras aquella, la educación, permanece tradicionalista. 

Conscientes algunos pedagogos de la problemática anterior , ha sur -

gido la idea de c r e a r innovaciones en el ámbito educativo que llenen 

los des fases v is ib les entre estos métodos y permitan incluso hacer 
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aportes validos de otros enfoques pedagógicos . 

Bajo esta óptica de corr ientes pedagógicas que se entrecruzan, s u r -

ge entonces el método " S u c r e " , innovación ésta que apenas comienza 

a rendir sus frutos . Es menester , entonces, c onocer los cambios 

que a nivel educativo han sido observados en la operancia del " S u c r e " 

en su actual etapa de apl icación en educación pr imaria . 

Es sabido por todos que la escuela debe adaptarse a las d i ferenc ias 

individuales de los niños, lo que no sólo signif ica la posibil idad de que 

cada uno trabaje según sus capacidades y aptitudes, sino también y 

esencialmente un desenvolvimiento total en los aspectos creat ivos» 

or iginales y sobre todo la responsabil idad no s no consigo m i s m o 

sino con la escuela y la sociedad en general . Para l ograr estos 

ob jet ivos , aparentemente contrar ios , es necesar io pensar en una 

enseñanza individualizada y socializante a la vez , y a s í se la plantea 

el método " S u c r e " c o m o un reto que entra a ensayar y buscar con 

actitud experimental . 

En el trabajo individual que promueve esta innovación, se trata de 

encontrar la peculiaridad de cada niño y que cada uno tenga pos ib i -

lidad de cult ivarse y expresarse a sí m i s m o : por otro lado, las a c -

tividades co lect ivas y c readoras , tratan de integrar a cada niño en 

el conjunto soc ia l , aprovechando sus iniciativas y e s f u e r z o s , 
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haciéndole sentir su participación y responsabilidad en la obra 

común. 

La presente investigación da cuenta prec isamente de una ser ie de 

cambios de tipo pedagógico que se presentaron en la enseñanza p r i -

mar ia a partir de la apl icación del método Sucre y de sus objetivos 

en conf l ic to . 

Los cambios o puntos de desviación del enfoque tradicionalista, 

s i empre en la óptica de corr ientes pedagógicas coexistentes y p r o -

gres i s tas , pueden sintetizar así: 

1. En cuanto a la creatividad, entendida ésta c o m o la capacidad 

que tiene el niño para transformar su medio ambiente tanto 

intra c o m o extraescolarmentV.se observa que en el método 

Sucre se dá en la medida en que le proporc iona al niño h e r r a -

mientas para transformar dicho medio . Igualmente e s t e m é -

todo trata de desarro l lar y fomentar en los niños habilidades 

tanto en la cr í t i ca como en la espontaneidad. Las diferentes 

actividades soc ia l izadoras que busca el método Sucre tienen 

como objetivo pr imordial procurar que el alumno tímido se 

haga más comunicativo y productivo. 

El método al buscar un me jor desarro l l o en la creatividad 
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infantil, propugna por el mejoramiento y p rogreso en los c a m -

pos investigativo, de sociabil idad entre compañeros y en el 

lenguaje, lo que lleva a un m e j o r desarro l l o intelectual de los 

educandos. 

Para c o r r o b o r a r lo anterior c i taremos al pedagogo Paulo 

F r e i r e cuando dice acerca del ímpetu creador del hombre: 

"En todo hombre existe un ímpetu c reador . El Ímpetu de c rear 

nace de la inconclusión del hombre . La educación es más au-

téntica mientras más desarro l la este ímpetu ortológico de crear. 

La educación debe ser deshinhibidora y no restr ic t iva . Es n e -

cesar i o que demos oportunidad para que los educandos sean 

el los m i s m o s . De otro modo d o m e s t i c a r e m o s , lo que signif ica 

la negación de la educación. Un educador que restr inge a los 

educandos a una pauta personal , les impide c r e a r . Muchos 

piensan que el alumno debe repetir lo que el p r o f e s o r d i c e en 

la c lase . Esto significa tomar el sujeto como instrumento. 

Se hace cada vez más urgente el desarro l l o de una conciencia 

cr ít ica que permita al hombre t rans formar la realidad. En la 

medida en que los hombres dentro de u sociedad van contes -

tando a los desafíos del mundo, van temporalizando los espa-

c ios geográficos y se van haciendo historia a partir de la p r o -

pia actividad creadora del hombre " . 
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2. P o r otra parte el método, al buscar un desarro l l o armónico e 

integral del hombre , ha hecho énfasis en aspectos tan importan-

tes c o m o el fomento de la auto-disciplina y auto -responsabi l i -

dad, las que han dado como resultado un me jor despliegue de 

las aptitudes y cualidades del niño y por ende un crec imiento 

y desarro l l o en lo personal . 

3. Dado que el hombre ha conocido s iempre la existencia de d i fe -

rencias entre sus semejantes , el m todo Sucre establece dentro 

de su f i l oso f ía el respeto y desarro l l o de las d i ferencias indi-

viduales, buscando con ello una m e j o r auto - formaci5n. A s í 

se llega entonces a un aprendizaje de todos y cada uno de los 

estudiantes, lo que lógicamente redunda: en benef ic io de la s o -

ciedad. 

4. Otro aspecto importante es el de la evaluación, pues lo que se 

pretende med i r con f'3ta es el desarro l l o del alumno y no solo la 

adquisición de conoc imientos . Para ello el método Sucre r e -

curre principalmente a la autoevaluación, la que se real iza 

mediante el desarro l l o de actividades como : el centro de in-

terés, la puesta en común, el librito personal , el texto Ubre, 

la correspondencia in ter -esco lar . De esta f o rma el p ro f e sor 

adquiere unas ideas y conceptos muy c laros respecto del desa -

rro l l o del alumno, todo lo cual puede l levar en un momento 
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dado a la promoc ión automática de dicho alumno, evitándose 

a s í una ser ie de f rustrac iones muy comunes en el s istema 

tradicional . 

También existe respecto del horario de c lases lo m i s m o que 

del curr i cu lum cierta flexibil idad, respondiendo con ésto a 

unas necesidades sentidas en nuestro medio educativo c o m o 

por e jemplo superar las c lases campana de 45 minutos y de 

mater ia f i ja . 

Con relac ión a la deserc ión e s co lar , aspecto muy álgido en 

nuestro s istema tradicional de enseñanza, se ha encontrado 

que en el método Sucre es menor y ésto c o m o resultado de las 

carac ter í s t i cas pedagógicas y metodo lóg icas propias del método 

como la f lexibil idad en el horar io y en el c u r r i c u l u m , el r e s -

peto por las di ferencias individuales y las otras ya anotadas. 

Esto lo conf irman tanto p r o f e s o r e s c o m o padres de famil ia y 

los m i s m o s alumnos quienes en su gran mayor ía se sienten 

sat is fechos con el método, deseando inclusive que el m i s m o 

se haga extensivo al bachil lerato. 

Por in formaciones recibidas a través de encuestas y entrev is -

tas hechas tanto a padres de famil ia c o m o a los m i s m o s 
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alumnos, se puede co leg ir que el p ro f e sor que trabaja con el 

método Sucre es más un guia u orientador que un depositario 

del saber ; los orienta sobre todo lo que quieren conocer , los 

motiva para que trabajen so los ; conoce bien las aptitudes y l i -

mitac iones de unos y o tros ; los alumnos lo consideran como 

un amigo. Dicha actitud por parte del maestro permite que 

los alumnos tímidos y en un comienzo desadaptados al método» 

se motiven y se integren de tal modo que haya en ellos una 

buena estabilidad emocional , faci l itándose asi el aprendizaje . 

Tal actitud se observa aún en aquellos pro fesores que aunque 

pocos en número se mostraron en un comienzo un tanto e s c é p -

t icos respecto del funcionamiento y e f ic iencia del método. 

Puede a f i rmarse que el método Sucre, a la vez que se desvia 

del método tradicional , por la metodología que emplea para 

desarro l l a r las unidades de trabajo, por la f o rma como f o m e n -

ta la creatividad, la sociabil idad, el trabajo en grupo, la inic ia-

tiva, la investigación y el trabajo personal, también toma para 

su fundamentación algunos elementos que lo ubican dentro de 

escuelas pedagógicas como el t ransmis ionismo conductista, la 

escuela social ista y la pedagogía institucional. 

Dentro del t ransmis ionismo conductista, el método echa mano 

de la tecnología educativa ( instrucción individualizada) y 
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entonces tiene en cuenta aspectos como la definición de obje-

tivos de comportamiento observable ya que el Sucre define muy 

prec isamente las conductas terminales . Esto se puede c o r r o -

borar en la medida en que se obtienen c iertos cambios progra-

mados en el curr i cu lum, formulados en términos c laros y exac -

tos y cuyo logro pueda ser observable y medible en condic iones 

prec i sas conocidas con anterioridad por el alumno ( F lorea y 

Batista, 1982 ). 

También el método propugna porque al alumno se le suminis -

tren las condiciones más favorables que redunden en un m e j o r 

aprendizaje . 

Dentro del espontaneismo, el método aboga por una mayor f l e -

xibil idad en el curr iculum, en los horar ios de c lase , etc. ; lo 

que l leva a desplegar m e j o r sus propias capacidades. También 

el niño tiene una gran libertad, estimulándosele su espontanei-

dad y su originalidad. De ahí el desarro l l o de su espíritu c r e a -

tivo. El estudiante puede programar , disponer de su t iempo; 

los grupos o cursos crean sus propias instituciones; la escue la 

c o m o un todo funciona de manera que .el maestro ceda el poder 

institucionalizado y dé oportunidad al alumno de programar c o n -

juntamente con él todo el acontecer educativo en general . 
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También entran en juego dentro del método Sucre algunos e l e -

mentos de producción soc ial del conocimiento: complementa-

ción, descubrimiento v educación y la ac laración de conceptos 

mediante p r o c e s o s como el debate, el diálogo, promoc ión del 

pensamiento divergente y la real ización de síntesis co lect ivas . 

A s í de esta f o rma el método estimula la capacidad de d i s crepar 

y de transar, de real izar síntesis de las ideas contrarias , de 

debatir , culminando en construcc iones creat ivas , operaciona-

l izándose todo esto en componentes s istemáticos del método, 

c o m o la' puesta en común." 

En resumen, puede dec i r se que la parte socializante del m é -

todo se inscr ibe prec isamente dentro de uno de sus postulados 

cuyo tenor d ice : " las actividades instructivas y la educación 

que en ellas gravita debe l ograrse en una atmósfera de so l i -

daridad, cooperac ión , grupos de trabajo y utilización común 

de med ios , mater ia les y útiles. ( 1 ). 

(1 ) R e s t r e p o Gómez Bernardo. "E l Método Sucre: una alter -
nativa pedagógica. Pág. 29, 1979. 
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PREPARACION DE LOS PADRES PARA EL CAMBIO. 

Retomando a Paulo F r e i r e (I) quien dice : " E l cambio no es tarea 

exclusiva de algunos hombres sino de los hombres que optan por 

é l " hay que re conocer que los padres de familia son estamento c la -

ve para que se opere un cambio en la educación. 

Es contraproducente e inútil, entonces, pensar que el triángulo edu-

cativo (padres, maestros y alumnos) funcione adecuadamente si no 

hay un trabajo mutuo de ayuda, apoyo y co laborac ión entre estas 

tres partes. Por la anterior razón, se supone que debe haber una 

preparación de los padres , una apertura de los m i s m o s hacia los 

di ferentes cambios propuestos por el método " S u c r e " . 

Es así* como a través de reuniones co lect ivas , de in formaciones r e -

cibidas del r e c t o r , de los p r o f e s o r e s , de sus propios hi jos y aún de 

amigos , los padres se han integrado al método , integración que ha 

ayudado a af ianzarlo , p romover lo e impulsarlo , con miras a prop i -

c iar el cambio deseado. 

Existe pues, y ello ha sido corroborado por este estudio, un c o n o -

cimiento amplio del método por parte de los padres de ambos sexos 

(1) F r e i r e Paulo. " C a m b i o " . Ed. A m é r i c a Latina, Pág. 21. 
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y de diferente ocupación y sector s o c i oe conómico , lo que da como 

resultado una preparación de los m i s m o s para real izar el cambio 

buscado en el p r o c e s o educativo. 

Igualmente, los co leg ios que siguen el método mantienen durante el 

año un contacto directo y permanente con los padres a través de c a r -

tas, l lamadas te lefónicas , tardes campestres , reuniones soc ia les , etc 

También se pudo observar que en algunos se real iza al comienzo del 

año una reunión do padres con el objetivo do presentar una Informa-

ción prec i sa y concreta sobre el "método Sucre" . Con ella se bus -

ca ubicar a los padres dentro de la f i loso f ía de la innovación para 

garantizar el buen funcionamiento del triángulo educativo (padres, 

m a e s t r o s , alumnos) . Esta reunión s irve además c o m o factor para 

el cambio de actitudes de los padres frente al nuevo sistema de en-

señanza, lo m i s m o que c o m o catalizador de opiniones y conceptos 

adquiridos antes en relación con el método. Cada vez que llega al 

co leg io un nuevo padre de famil ia , éste es informado acer ca de la 

metodología y caracter ís t i cas propias del método , para que as í pue-

da co laborar ef icazmente con su hijo en el p r o c e s o educativo inno-

vador . 
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G. INNOVADORES Y ADOPTANTES. 

El modelo Sucre , c omo innovación educativa, surge de unas n e c e s i -

dades sentidas para m e j o r a r tanto el p r o c e s o de enseñanza-aprendi-

zaje c o m o la parte educativa, en contraposic ión al s istema educa-

tivo rígido y burocrát i co , caracter izado por su automatismo y fa l -

to de autorresponsabil idad. 

Su inic iador, Bernardo Restrepo Gómez , después de una ser i e de 

invest igaciones y discusiones teór icas previas , entre otras su te -

sis doctoral " L a Instrucción Individualizada y Esco lar i zada F l e x i -

b l e " , Bogotá, ICOLPE 1974; "Instrucción Individualizada o P e r s o -

nal izada" , Bogotá ICOLPE 1974; "Instrucción Individualizada y F a c -

tores P s i c o s o c i a l e s del Aprendiza je" . Medell ín Centro de Investi-

gaciones Educativas U. de A. 1978; " L a Instrucción Individualizada 

y sus Múltiples Apl icac iones en la Universidad de Antioquia": El 

caso espec ia l del proyecto de "Escue la Unitaria, en Trans ferenc ia 

de Tecnología Educativa en Co lombia" , Bogotá, Colc iencias 1978, 

e s c r ibe una pequeña obra: " E l Método Sucre , Una Alternativa Peda-

gógica',' Medellín Imprenta Deptal 1979, modelo que se sigue en a l -

gunos co leg ios y al cual se dedica esta investigación. 

Según sus propias palabras, el Método Sucre surgió " c o m o un p r o c e s o 
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de desarro l l o para buscar metodologías de trabajo en escuelas ru-

rales . Se desprendió de un ramal de la tecnología educativa y su 

apl icación al medio con el objetivo de m e j o r a r el modelo de ense-

ñanza tradicional , fomentando la creatividad, la investigación, la 

cr i t ic idad y la soc ia l i zac i ón" . 

Como el modelo Sucre no es algo acabado, ha sido sometido a eva-

luaciones per iód icas , siendo la pr imera en 1974 y 1975 en el Depto 

de Sucre. Otras evaluaciones se han hecho como investigación de 

acc ión en los co leg ios que han adoptado el método desde 1973. 

Entre las evaluaciones s istemáticas se cuenta la denominada " F a c -

tores P s i c o s o c i a l e s del Aprendiza je " , en la cual se compararon los 

métodos Sucre , Faure y Convencional. A partir de estas evaluacio-

nes se van adhiriendo nuevos elementos al modelo o s e modif ican o 

eliminan o tros . 

El innovador es Licenciado en Ciencias Sociales de la U. de A. 1960: 

Master of Science en Sociología de la Educación, Wisconsin University, 

1966 y Ph. D en Investigación en Educación y Tecnología Educativa, 

Universidad Estatal de Flor ida 1973. 

Su experiencia profesional se inicia como pro fesor interno del Marco 

Fidel Suárez, 1966, hasta l legar a la Universidad en donde ha ocupado 



diferentes puestos: de Jefe de diferentes departamentos a Decano 

por varias ocas iones en la U. de A. y en la U. P. B. Ha brindado 

varios cursos c o m o pro f e sor invitado en las Universidades de: EAFIT 

El Valle , Universidad de Nariño y Universidad de Caldas. 

Dentro de sus actividades pro fes ionales , se destacan entre otras : 

A s e s o r del ICBF en capacitación de personal de instructores para 

el manejo de instrucción individualizada, 1973-1974. 

A s e s o r técnico de la OEA, en proyecto de Educación de Adulfos , 1974 

y 1975. 

A s e s o r del ICFES para elaboración de propuesta de la Universidad 

Andina del MEN de Colombia al MEN de Venezuela, 1976. 

Miembro del Comité Técnico A s e s o r del programa de investigaciones, ! 

innovaciones y tecnología en educación, de Colc ienc ias , 1980-1981. 

Miembro del Comité A s e s o r de Tecnología Educativa de la Subdirec -

ción de Fomento del ICFES, 1981-1982: 

A s e s o r de varios co legios de Medellín en la parte pedagógica, p r e s i -

dente de varias corporac iones , de revistas y de múltiples invest i -

gac iones . 

Como adoptantes hay que señalar a los co leg ios Rondinela Ateneo 
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Horizontes , San Juan Eudes y Jesús de la Buena Esperanza, todos 

el los de carácter privado. La vida del método en las escuela? o f i -

c iales se vio entorpecida por problemas burocrát icos y políticos. 

La adopción del método en los co leg ios mencionados está íntima-

mente relacionada con características pecul iares de los rec tores 

de estas instituciones. Todos ellos se han destacado por su capa-

cidad intelectual, su gran inquietud ante la necesidad i< un cambio 

en la calidad de la educación, su interés por capacitar a sus docen-

tes en los avances teór i cos y práct icos que se van presentando y 

por o f r e c e r a la comunidad un serv i c io actualizado, acorde con las 

demandas de los t iempos, no rutinizado. 



" E L METODO SUCRE" COMO INNOVACION Y CAMBIO EN LA EDUCA-

CION: ASPECTOS PEDAGOGICOS Y METODOLOGICOS. 

La información recogida sobre los aspectos pedagógicos del método son 

resultado principalmente de la observac ión de campo hecha por los inves-

t igadores a través de sus visitas a los co legios que aplican la innovación. 

A. Planes y P r o g r a m a s . 

En la actualidad los co legios Rondinela, Ateneo Horizontes y Jesús 

de la Buena Esperanza de Bello .Antioquia, en donde se sigue el m é -

todo " S u c r e " , son instituciones privadas, cuyos planes y programas 

están acordes con las exigencias del minister io de Educación Nac i o -

nal, acogiéndose por lo tanto al decreto Nacional No. 1710 de julio 

25 de 1963 que f i ja los programas para todos los establecimientos a 

nivel pr imar io del país . Además , dichos co leg ios siguen las orienta-

ciones de la Secretaría de Educación y Cultura Departamental en 

cuanto a planes y exigencias en lo pertinente al orden organizativo y 

educativo. 

Cada establecimiento real iza su planeación anual antes de comenzar 

el año académico , tanto a nivel institucional como por áreas y m a -

ter ias , las cuales parcelan y son sometidas al visto bueno de los rec -

tores o d i r e c to res . 
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La aplicación del "método Sucre" , aunque cuenta con cierta f l ex ib i -

lidad, sobre todo en los horar ios , no se sale de la programática 

exigida por el MEN. 

De acuerdo a lo observado, el plan de estudio que llevan dichos c o - « 

l eg ios , es el siguiente: 

Educación re l ig iosa y moral de lo . a 5o. con 3 horas semanales . 

Castellano (Lect . , e s c r . , voc . , ortg. , comp. y gramt. ) lo . a 5o. 

6 horas semanales . 
I I 

Matemáticas (Aritmét. y Geometría) lo . a 5o. 5 horas semanales . 

Estudios Sociales (Hist. , Geogr . , Cívica, Urban y coop) 1D. a 5q. 

9 horas semanales . 

Ciencias Naturales lo. a 5o. 3 horas semanales . ^ 

Educación Estét ica y manual lo. a 5o. 4 horas semanales . 

Educación F í s i ca lo . a 5o. 3 horas semanales . 

El método Sucre" solo se aplica, en el campo instruccional , a las 

áreas de castel lano, estudios soc ia les , y c iencias naturales, siendo 

las demás tratadas con el método tradicional. Los aspectos f i l o s ó -

f i c os y de apoyo se aplican por igual a través de todas las actividades. 

B. Relación pro f esor -a lumno . 

Antes de entrar a hablar acerca de la " r e l a c i ó n pro f e so r -a lumno" 
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propiciada por el método Sucre, es pertinente recordar c o m o dicho 

método propugna por remover en buena parte la enseñanza tradic ional 

aportándole a los alumnos elementos nuevos para un m e j o r desarro l l o 

y proyecc ión soc ial e intelectual; pues la educación del niño como di -

ce Freinet debe g irar en t o n o a sus necesidades básicas y a las ne -

cesidades de la sociedad a la que pertenece, y es prec isamente con 

base en estos aspectos como se deben encauzar los elementos m e t o -

dológicos, las técnicas manuales e intelectuales, la materia que haya 

que enseñar y en general todos los elementos bás i cos que propendan 

por la educación. 

El niño debe construir por sí m i s m o su personalidad con ayuda de los 

educadores y entonces el interés de éstos se pondrá en aspectos como : 

est imulación de la creatividad, riqueza del medio educativo y material 

y técnicas usadas según el propio medio para efectuar una real edu-

cac ión natural (Freinet, 19 70). 

Lo anterior es base importante para conocer y comprender la r e l a -

ción pro fesor -a lumno que se da en el método " S u c r e " . 

En e fec to , se observó en el trabajo de campo que en dicho método el 

p ro f e sor es mirado como un amigo o compañero , antes que un r e p r e -

sentante del poder y un poseedor de la verdad y del saber . Su act i -

tud es s iempre abierta, de comprensión, ayuda y diálogo. 
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Para c o r r o b o r a r lo expresado anteriormente es conveniente observar 

el funcionamiento de uno de los elementos propios del método, c omo 

lo es " l a puesta en común" . Se constato directamente que en ella el 

maestro actúa c o m o re curso , nunca c o m o d irector de la sesión c o -

lect iva, ya que son los propios niños quienes dialogan, componen 

ideas, d iscrepan de las m i s m a s , hacen síntesis de lo expuesto y en" 

una palabra realizan el trabajo de acuerdo con sus propios gustos y 

neces idades . 

Para i lustrar lo antes dicho se expone a manera de e jemplo, la f o rma 

c o m o se desarro l l ó una puesta en común: 

La pro fesora dice : " V a m o s a hacer una puesta en común) sobre qué 

quieren que la h a g a m o s ? , y los niños responden unos que " s o b r e l en -

guaje", o tros " s o b r e c i enc ias " , pero la mayor ía pedían que fuera sobre 

Ciencias Naturales. 

La p r o f e s o r a dice entonces: "ya hemos trabajado tres unidades: Los 

tres reinos de la naturaleza, la hidrografía y la c l imatología; enton-

ces sobre cuál la h a c e m o s ? , y los niños deciden que sea sobre la 

c l imatología . 

Acto seguido la p ro f e sora pregunta: Quién quiere d ir ig ir este 

e j e r c i c i o de la puesta en común? y entonces pasa una niña adelante y 
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empieza a preguntar. Qué es la c l imato log ía? y todos los niños l e -

vantan la mano al m i s m o t iempo. P e r o añade la pro fesora : inter -

vengan de a uno. Continúan las preguntas sobre los di ferentes c l imas 

que hay en Colombia; los niños responden sat is factor iamente. Luego 

pregunta la niña: Cuáles son las comidas y los trajes t ípicos propios 

de cada c l ima y los niños responden correc tamente ; nuevamente p r e -

gunta la niña sobre los productos agr íco las de los distintos c l imas ; 

también la responden satisfactoriamente; vuelve a preguntan ahora 

me van a dec i r en qué c l ima vivimos n o s o t r o s ? Los que viven en 

Bogotá? los que viven en Cali? y los que viven en Barranqui l la? 

A estas preguntas se responde sat is factoriamente v c o m o la niña p r e -

gunta por qué se dio esa respuesta, los niños dan las razones siendo 

éstas cor rec tas : que Bogotá es f r í o porque está muy alta y Barran-

quilla es callente porque está muy bajito, a nivel del m a r . 

También se pudo apreciar la f o rma c o m o se relaciona el maes t ro 

con los alumnos observando el funcionamiento de otro elemento del 

método: " E l per iódico mural de aula", pues en este se publican 

trabajos escr i tos hechos por los niños bajo columnas como : " F e l i -

c i taciones a la pro fesora Cristina por la caí paña de A s e o que real izó 

en el Colegio la semana pasada",, " d e s e a r í a m o s " que los p r o f e s o r e s 

pusieran más cuidado a la organización de la tienda; " c r i t i c a m o s a 



Doña Miryam porque a veces nos molesta mucho por el un i forme" ; 

" i n f o r m a m o s que los p r o f e s o r e s piensan real izar un encuentro con 

alumnos de otros co l eg ios " "Nos hemos dado cuenta que la pro fe -

sora nos quiere mucho y nos tiene en cuenta a todos" . 

Para terminar , es conveniente e jempl i f i car y analizar el siguiente 

caso , observado en otro de los elementos propios del m todo c o m o 

lo es " E l Centro de Interés" : (habla la pro fesora ) " y o les había di -

cho que hoy íbamos a real izar un trabajo entre todos en el centro de 

interés, sobre la unidad No. 4 de Ciencias Naturales, sobre la O r o -

graf ía Colombiana y que debían traer materiales para e laborar una 

car te lera . Bueno, acá están los mater ia les , empiecen a t raba jar " . 

(Ahora los niños comienzan a desarro l la r su trabajo) . Inmediata-

mente se observa lo siguiente: uno de los niños se va a la bibl ioteca 

del aula y extrae un l ibro de Ciencias Naturales y una ficha que c o n -

tenía la unidad de trabajo , procediendo a l eer les en voz alta a sus 

compañeros , los objet ivos de dicha unidad. 

A continuación abrieron el l ibro de Ciencias v empegaron a observar 

los distintos dibujos que tenía el l ibro (volcanes, nevados, montañas, 

vías, val les , l lanuras, mesetas , la montaña y sus partes, c o r d i l l e -

ras , etc . 
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Luego l lega otro niño con el agua, el engrudo, la goma. Mezclan 

agua con arena y t ierra y el engrudo con lk tinta y empezaron a di-

bujar en una tabla ancha el s istema Orográ f i co Colombiano. Con el 
* 

algodón situado en la parte alta de la montaña representaron los ne -

vados; con el engrudo mezc lado con tinta cafe y blanca representa-

ron los volcanes y asi sucesivamente hasta terminar el trabajo. 

Mientras lo anterior sucedía, la pro fesora permanecía dentro del 

aula resolviendo las diferentes dudas de los niños ( como r e c u r s o ) . 

Analizando el caso anterior se puede infer ir lo siguiente: 

a. El pro fesor se muestra como un compañero , c o m o un guía: a 

la. vez que hay c o n f i a b a , espíritu de co laborac ión , y so l idar i -

dad de los alumnos para con él. 

b. La comunicación entre el p ro fesor y alumno se desarro l la f á c i l -

mente y dentro de un ambiente de armonía, s inceridad y c o n -

fianza mutua. 

c El maestro proporc iona un ambiente de entera l ibertad, de r e s -

peto por las d i ferencias individuales, de estímulo a la c r ea t i -

vidad y fomento del compañer i smo . 

Sociabilidad de los niños. 
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Uno de los elementos fuertes con que cuenta el método es p r e c i s a -

mente la sociabil idad, como fruto del ambiento que surge de la a c -

ción combinada de sus elementos f i losó f i cos y tecnológicos. No en 

vano uno de sus principios dice : " E l método Sucre no es absoluta-

mente individualizante. A la individualización se la complementa 

con actividades social izantes activas, aun en la fase de la instruc-

ción, que inciden decis ivamente en la f o rmac ión de hábitos". (Res -

trepo, 1979). 

Uno de los objetivos que en el Sucre apuntan a la producción soc ia l 

del conocimiento es la experiencia del co lect ivo , del trabajo so c ia l -

mente logrado v por eso los conceptos aclarados en la c lase se d e s a -

rrol lan a través de procesos como: el debate, el diálogo, la p r o m o -

ción del pensamiento divergente y la realización de síntesis c o l e c t i -

vas , acc iones y actitudes que realmente se desarrol lan como pudie-

ron comprobar lo los investigadores a través de observac iones d i r e c -

tas. 

Otro de los postulados del "Método Sucre" dice : "Las actividades 

instructivas y las actividades que en ellas gravitan deben l ograrse en 

una atmósfera de solidaridad, cooperación, grupos de trabajo y uti-

l izac ión com n de med ios , materiales y útiles" (Restrepo, 1979). 

Se trata» entonces, de poner al serv i c io de toda la c lase la propiedad 



235 

de los textos, enseres y útiles, todo a disposic ión de todos, para lo 

cual al niño se le forman, desde el principio de la aplicación del mé-

todo, hábitos para compart ir lápices , bo r radores , reg las , tajalápiz 

hojas de fo lder , plastilina, textos de consulta, unidades Sucre, co lo -

res y demás útiles con sus compañeros y esto sin control individual 

de nadie. Todo ésto va desarrol lando en los niños una sociabil idad 

que se hace vis ible al visitante desprevenido y mucho más a un obser-

vador precavido. 

P e r o es más , existen efectivamente elementos de apoyo que p e r s i -

guen tal hecho: " L a puesta en común" , " L a correspondenc ia inter-

e s c o l a r " , e l " P e r i ó d i c o del aula", los "Encuentros in te res co la res " , 

" L a biblioteca del aula" y el "Centro de Interés. 

Para i lustrar lo que se acaba de dec i r , anal izaremos algunos e j e m -
< 

píos de cogestión soc ial , que se relatan a continuación: 

a. "Juguemos con las palabras" : puesta en común. 

La pro fesora dice: vamos a hacer una puesta en común. Los 

niños responden: sí, hagámosla en el patio. Ella repl ica : No 

porque está l loviendo, hagámosla en el salón. 

Entonces dice ella: vamos a v e r , un voluntario que quiera d i -

r igir esta puesta en común. Varios niños levantan la mano y 
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la pro fesora escoge el más grande. Este alumno pasa adelante 

y les dice a los compañeros que hagan una fila para una vuelta 

a lrededor del salón. Se tomaron por la cintura y el monitor 

les dice : "Ahora vamos a hacer un paseo imaginario por la na-

turaleza. Vemos muchas f l o res . Cada uno dice el nombre de 

la f l o r que más le gusta" . Y ellos comenzaron a dec ir los nom-

bres de las f l o res : rosa, violeta, cr i santemos , amapolas, etc , 

etc. , aproximadamente di jeron el nombre de 30 f l o r e s ; acto 

seguido se sientan y el monitor dice: para qué sirven las f l o -

r e s ? . Ellos contestan: para adornar las ig les ias , las casas , 

los cementer ios , y para cuando hay f iestas . 

El monitor habla otra vez y dice: ahora vuelvan a salir acá 

adelante. Se cogen por la cintura. " D e m o s una vuelta por todo 

el salón y vamos a ver los animales que hay en la selva. Cada 

niño es coge el nombre del animal que más le guste y lo van d i -

ciendo en voz alta uno por uno". Los niños rondan el salón t o -

mados por la cintura y empezaron a dec i r : t igre, león. oso . 

j i rafa , hipopótamo, avestruz, lobo, pantera, elefante, z o r r o , 

venado, carnero , etc. , etc. (aproximadamente el nombre de 

30 animales) . Nuevamente se sientan y el monitor pregunta: 

"Cuál es la di ferencia entre animales domést i cos y animales 

s a l v a j e s " ? . Ellos dicen: " l o s animales domést i cos viven c e r c a 
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del hombre y los salvajes le jos del hombre porque son pe l ig ro -

s o s " . El monitor pregunta por e jemplos de animales d o m é s -

t icos ; todos levantan la mano. El señala a algunos quienes dicen 

a su debido t iempo: perro , gato, gallina, paloma, vaca, caba-

l lo , cerdo , conejo , canarios , etc. Entonces él les di jo : "ahora 

vamos a hacer un viaje por distintos países : vuelvan a sal ir 

adelante y hagan un c í rcu lo ; cada niño va a representar un país 

y d i c e el nombre del país y de su moneda. " Los niños hacen 

un c írculo en posición de pies. El monitor se sitúa al centro 

y empieza a señalar a cada niño para que conteste. El pr imero 

responde: Ecuador, el sucre ; y luego los otros uno por uno 

Panamá, el colón: Venezuela, el bolívar: Perú , el sol : Guate-

mala, el quetzal; Argentina, el peso Argentino; Brasi l , el c ru -

ce i ro ; Colombia, el peso Colombiano; EE.UU. , el dólar ; E s -

paña, la peseta; Italia, la l ira; Japón, el yen; Inglaterra, la 

l ibra esterl ina; Francia , el f ranco ; Alemania, el m a r c o ; , etc . , 

etc . (contestaron 30 aproximadamente) . Nuevamente el m o -

nitor dice: "ahora todos pasan al puesto y me van a dec i r para 

que s irve la moneda? Levantan la mano y responden uno por 

uno: "para comprar cosas ; para comprar l ibros , ropa, jugue-

tes, .comida, para pasear, para comprar regalos , etc . El m o -

nitor pregunta: cada uno puede comprar con su plata en cual -

quier país? Algunos contestan que no, que tiene que cambiar la 
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por la moneda de ese país. Aquí termina la puesta en com^n. 

Es bueno advertir que mientras lo anterior sucedía, la p r o f e -

sora estaba sentada en su sil la observándolos en f o rma por 

demás recatada. Al concluir el e j e r c i c i o , los fe l ic i to a la vez 

que les corr ig i ó un e r r o r que tei,ían respecto a la moneda de un 

país. Ella había anotado por escr i to y en el momento oDor-

tuno tal e r r o r . 

Igualmente la duración de tal ejercicio fui de una hora aprox i -

madamente. De la anterior puesta en com in podemos extraer 

con facil idad los siguientes elementos que apuntan todos el los 

al desarro l l o , promoción y fomento de 'a sociabil idad y part i -

c ipación de los niños: 

1) Solidaridad con los compañeros al seguir el monitor . 

2) Cooperación, al estar dispuestos siempre a responder a 

los requerimientos hechos . 

3) Gusto por el desarro l l o de traba os en grupo al co laborar 

con ef ic iencia y alegría. 

4) Respeto por la palabra o idea dada por el compañero , al 

no repetir e jemplos que ya otros Habían dicho. 

5) Autodisciplina al real izar los e j e r c i c i o s a su debido tiempo 

y en f o rma ordenada y sin que nadie se los advierta. 
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6) Especialmente se ven favorec idos los niños t ímidos del 

grupo debido a la igualdad de oportunidades que todos 

tienen. 

7) Espontaneidad y creatividad al proponer los e j e r c i c i o s y 

responder las preguntas. 

8) Sentido de responsabil idad al seguir sugerencias y respon -

der oportunamente. 

En resumen, es bastante notoria y satisfactoria la f o r m a c o m o 

los niños interactúan entre sí". Muchas son las f o r m a s de p r a c -

ticar la "puesta en común" , pero en todas está presente el e s -

tímulo a la sociabil idad. 

b. El Centro de Interés. 

A continuación se relatará, a modo de e jemplo , la f o r m a 

c o m o funciona otro elemento del método: " E l centro de 

interés" . 

El pro fesor solicita a un grupo de niños que real icen una 

carte lera donde se plasmen aspectos re lac ionados con: 

Geograf ía , c iencias naturales, matemáticas e histor ia , en 

f o rma corre lac ionada o asociada. Propone entonces que se 

lean los d i f erentes objet ivos relacionados con las distintas 
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unidades y con los temas a trabajar, a saber: ganadería en 

Colombia, los minera les , los f racc i onar ios y los conquista-

d o r e s . Se observa como los niños se reparten voluntariamente 

tales temas y mientras unos recortan de revistas , láminas que 

representan diferentes c lases de ganado, otros se idean d i f e -

rentes tipos de minera les , otros hacen dibujos y recortan s i -

luetas que representan a los conquistadores y otros hacen d i -

bujos para representar la unidad y sus partes. Mientras esto 

acontece , se observa la co laboración en la utilización de lá -

p ices , reg las , bo r radores , textos de consulta, c o l o r e s , para 

r e co r tar , pintar y pegar las diferentes láminas y confrontar 

en sus respect ivos textos de estudio la parte científ ica del t ra -

bajo consultando con la pro fesora la asoc iac ión de los temas. 

Analizando el anterior e j e r c i c i o vemos los siguientes aspectos 

que co r roboran una vez más el desarro l l o de la sociabil idad 

de los niños: 

1) Espíritu de co laborac ión, solidaridad y responsabilidad al 

cumplir cada uno con la labor encomendada. 

2) Espontaneidad y creatividad al ingeniárselas para rea l i -

zar su trabajo. 

3) Organización y compañer ismo al proporc ionar los di ferentes 
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elementos para desarro l lar el trabajo. 

4) Autodisciplina al ser ef ic ientes en el desarro l l o de su la -

bor . 

5) Complementación y ac laración de conceptos mediante el 

diálogo y la real ización de síntesis co lec t ivas . 

En una palabra, es un trabajo no solo soc ialmente productivo, 

sino y sobre todo enriquecedor desde el punto de vista soc ia l , 

como bien se puede observar . 

Mediante el per iódico del aula los niños no solamente aprenden 

a respetar las ideas de los demás sino que también aprenden a 

compart ir tales ideas, sean éstas de aprobación o desaproba -

ción respecto de algún tema. De ahí que el per iód i co pueda 

presentar las siguientes columnas: " h e m o s hecho" , " i n f o r -

m a m o s " , " d e s e a r í a m o s " , " c r i t i c a m o s " , " f e l i c i t a m o s " , ade-

más de una secc ión de car icatura y una secc ión editorial ; todo 

lo cual con forma una excelente oportunidad para dar a c o n o c e r 

las aptitudes, los gustos, los cumpleaños , las di ferentes ac t i -

vidades positivas o negativas que se observan en el p r o c e s o 

enseñanza-aprendizaje (estrechez del salón, no contar con los 

mater ia les apropiados en un momento dado, retardos para 

as ist ir a la c lase por parte de algunos alumnos, etc) , prob lemas 
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del co leg io , la ciudad, el país y el mundo y en general todo 

10 que atañe a la parte soc ial de los educandos. 

Otro elemento que apoya la sociabil idad es " la correspondenc ia 

interesco lar " que consiste en intercambios de cartas entre ni-

ños de diferentes escuelas , pero realizados como una act iv i -

dad f o r m a l de los grupos e s c o l a r e s . 

Vamos a i lustrar con el siguiente e jemplo , carta a Luisito, lo" 

que un niño puede es c r ib i r l e a otro ( transcripción textual): 

"Quer ido amiguito: 

Te cuento que en mis vacaciones estuve paseando en la f inca de 

mi tio Alberto , monté a caballo , me bañé en una quebrada, c o g í 

m o r a s y guayabas, jugamos a los l laneros a caballo, gozamos 

mucho , tuvimos muchos regalos en navidad. 

E s p e r o me cuentes cómo te fué a ti. 

Hasta luego: 

Carlos Mario E c h e v e r r y 
5o. de pr imaria . 

Si analizamos el e jemplo precedente, observaremos que: 

11 Hay un deseo de querer compart ir con otros muchos a s -

pectos de la vida personal del niño y por lo mismo el deseo 

de tener una amistad senci l la . 
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2). Se advierte también una buena facil idad para iniciar lo 

que los ps icó logos llaman "empat ia" (es dec i r faci l idad 

para aceptar y hacerse aceptar c o m o ser soc iab le ) . 

Todo lo anterior se convierte en un abrebocas o punto de partida 

para la iniciación de unas re lac iones soc ia les maduras en el 

futuro del niño, es dec ir para un cabal funcionamiento de éste 

en el comple jo mundo soc ia l . 

El método, con miras también al desenvolvimiento del desarro l l o 

soc ia l , tiene establecidos los l lamados "encuentros in te res co -

l a r e s " real izados con c ierta periodic idad y en los cuales el 

niño tiene la ocasión de conocer , compart i r y dialogar con 

compañeros de diferentes co leg ios . 

Lo anteriormente explicado es suficiente y necesar io para en-

tender y comprender la f o rma como el método se preocupa y 

promueve la sociabil idad de los niños, siendo este aspecto , 

repet imos , un aspecto bás ico dentro del p r o c e s o de f o r m a c i ó n 

que proporc iona el " S u c r e " . 
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Ejecuc ión Curr icular . 

La metodología del Sucre incide en el curr ículo o f ic ia l solo en la f o r m a 

de desarro l la r dicho curr í cu lo . Hay que recordar que por ahora el 

método se aplica solamente en tres áreas bás i cas , a saber : Ciencias 

Naturales, Estudios Sociales y Español. La incidencia se da en cuanto 

a f lexibil idad de horar io , ya que las c lases de 45 minutos son sust i -

tuidas por bloques de 90 ó 100 minutos durante los cuales los niños 

tienen libertad de manejo de las unidades según su interés. A s i -

m i s m o , la e jecución curr icular demanda cierta l ibertad en cuanto a 

consulta de bibl ioteca, real ización de actividades co lect ivas , a veces 

fuera del salón de c lase , trabajo en grupos espontáneos, que puede 

rea l i zarse también fuera del salón; etc. 

Esta f lexibil idad es a veces interferida o m e j o r ella interf iere la 

r igidez institucional de algunos planteles y son los m i s m o s adminis -

tradores quienes a veces frenan la metodología ostentando su ce lo ad-

ministrat ivo en la disciplina tradicional tanto de los horar ios c o m o de 

los demás elementos de operación del método que entran en contra-

d icc ión con la rutina convencional. 

Caracter ís t i cas de los P r o f e s o r e s . 

Dado que el método propugna por una enseñanza individualizada 
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y social izante a la vez , requiere un maestro que desempeñe e f i c iente -

mente los eventos instruccionales y format ivos que tales tipos de e n s e -

ñanza demandan. Es ésta la razón por la cual se requieren personas 

que reúnan al menos elementos mínimos para este tipo de Pedagogía 

propia del Sucre y que enfrenten el reto con actitud abierta y f l e x i -

ble. 

Para entender la parte correspondiente a la enseñanza individuali-

zada, se ha exigido un maestro que maneje con c ierta solvencia el 

aprendizaje c o m o p r o c e s o y como resultante de las condic iones e x i s -

tentes en el estudiante, es dec i r sus mot ivac iones , sus intereses y sus 

problemas de aprendizaje. De ahí que para la apl icación del método 

se busque prefer ib lemente un maes t ro titulado, en lo posible con 

algunos años de experiencia y sobre todo con una mentalidad amplia 

para el cambio que le permita superar con faci l idad, a partir de la 

enseñanza tradicional y el método Sucre. Por otra parte la educación 

soc ia l izada demanda un maestro que maneje con idoneidad el sentido 

de la cooperación y la responsabil idad soc ia l , lo m i s m o que la l ibre 

f o rmac ión de grupos de trabajo y la cogest ión soc ia l . 

\ 

Recordado lo anterior , se dilucidaran ahora. algunos e lementos 

bás i cos observados durante el trabajo de campo de la 
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investigación, que hacen del maestro que trabaja con el Sucre ese 

m a e s t r o acorde con tipo ideal esbozado teóricamente, sobre todo en 

el aspecto pedagógico . 

a. Se observó y en una f o rma general , que el maestro que trabaja 

con el " S u c r e " es un elemento dinámico, capaz de desplegar 

actividades tendientes a f o r m a r un hombre nuevo. Es un h o m -

bre activo, pendiente de todo lo que acontece en sus alumnos; 

un hombre capaz de despertar la suficiente motivación en los 

m i s m o s , dispuesto s iempre a co laborar les en su autoformación; 

igualmente se observó que es una persona recurs iva , capaz de 

entender y de hacerse entender, utilizando para el lo, si es el 

caso , múltiples técnicas pedagógicas como soc i odramas , cantos, 

juegos , etc . 

b. También se observó que la mayor ía muestran ser maestros 

c reat ivos , entendida esta cualidad como la capacidad para p r o -

m o v e r cambios en y para benef ic io de la educación. El método 

les exige este aporte al presentárse les como algo acabado, a 

cuyo per fecc ionamiento deben co laborar . 

c. El maes t ro que trabaja con el Sucre m o s t r ó , en promedio , que 

en una f o r m a general procura estar actualizado en cuanto a 
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metodología educativa se re f i ere y espec í f i camente la c o n c e r -

niente al método Sucre. Igualmente se observo que la mayor ía 

de estos pro fesores que trabajan con el Sucre tienden a seguir 

los delineamientos que el método exige. Sin embargo» es m e -

nester reca l car que algunos aún presentan c iertas r eservas y 

res istencia y que estas son tanto mas vis ibles en la medida en 

que el tiempo de trabajo con el método es mas cor to . 

d. Se perc ib ió que es un maestro comprens ivo con sus alumnos 

al darle oportunidad a sus iniciativas y a la f o rma c o m o ellos 

desean e laborar sus trabajos de acuerdo a sus intereses e 

inquietudes. 

e. Es un maestro con sentido de la tolerancia, entendida ésta r o m o 

la libertad excepcional dada o traducida en la f lexibil idad de los 

horar ios ,en las normas disc ip l inarias , en los temas de trabajo, 

en el desarro l l o de la creatividad de los estudiantes y en la 

oportunidad que tienen estos para manifestar sus actitudes e 

intereses . 

f . También se observó que para este maestro no existen d i feren-

cias en el trato de sus alumnos: los mira c o m o a personas y es 

uno más de los integrantes del grupo. Esto se observó a través 

de la confianza expresada entre los niños y el p ro fesor y en el 
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trato y la actitud de tote para con todos. A pe9ar de e9ta con-

fianza existe respeto tanto del p ro fesor para con sus alumnos, 

c o m o de estos para con aquél. 

g. Es un maestro que acepta a sus alumnos con sus di ferencia 

individuales, brindándole a cada uno las posibil idades de ex -

p r e s a r s e l ibremente y ayudándole a que se exprese. Esto se 

con f i rma por la f o rma como se lleva a cabo por e jemplo la 

"puesta en común" que, aunque configurándose en torno a gru -

pos naturales, el maestro está pendiente de los niños tímidos 

para que trabajen con otros de su tipo y puedan asi superar su 

t imidez, prestándoles además asesor ía permanente. 

h. Son personas amantes de la lectura ya que consultan cada vez 

más sobre el método y continúan mejorando sus conocimientos 

en la universidad. 

i. Demuestran mística por su trabajo pues el m todo les exige 

más c o m o personas y como educadores . 

j . Poseen buenas relaciones humanas y establecen canales de c o -

municación apropiados con los padres de famil ia . 

k. En resumen,se observó que los maes t ros demuestran tener 

f lexibi l idad lo m i s m o que una actitud abierta ante el Sucre , 
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especialmente a medida que trabajan con el, lo que le¡ permite 

salir paulatinamente del esquema tradicional. 

Organización Esco lar y de aula. 

En los co legios que trabajan con el método Sucre la organización e s -

co lar se acomoda a las exigencias del MEN y a la reglamentación de 

la Secretaría de Educación ; El empleo del Sucre, por la flexibilidad 

que exige puede obstaculizar las actividades generales de las institu-

c iones , si no existe una adaptación especial para los horar ios , los 

cuales no encajan en la rigidez que implica el trabajo con el método 

tradicional . 

Las aulas de c lase que se utilizan para trabajar con el Sucre no d i -

f i eren en mucho a las que se utiliza el método tradicional . Cuentan 

con un mobi l iar io relativamente adecuado el cual presenta la f a c i l i -

dad de distr ibuirse en la f o rma que las actividades lo exijan; posee 

una biblioteca del aula, organizada por mater iales y cuyos textos se 

ajustan a las exigencias del método y con un numero suficiente de 

e jemplares por l ibro , con el fin de facil itar las consultas a los d i f e -

rentes grupos naturales. Además , existe el per iódico del aula que 

se renueva frecuentemente y en el cual los niños escr iben sus artículo 

P o r lo general éste cuenta con varias columnas: editorial , c r i t i camos 

sugerencias , parte l iteraria y soc ial . 
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En otra parte del aula se tiene una carte lera con el centro de interés, 

además un rincón de aseo debidamente arreglado y un tar jetero o bu-

zón en donde se deposita la correspondenc ia que se va a enviar y la 

que se rec ibe . La decorac ión es senci l la y pedagógica y por lo ge -

neral la realizan los m i s m o s niños con su maestro en f o rma atractiva. 

En algunas aulas se tiene un lugar para mantener los mater ia les que 

los ni|j?os requieren para sus actividades intraclase. 

En s íntes is ,e l ambiente del salón, por su distribución y l impieza, es 

agradable y propic io para el trabajo y el aprendizaje, sin d i fer i r s i g -

nif icativamente de un salón convencional, excepto por la bibl ioteca 

de aula y el per iód ico mural interno. 

G, Grados de Enseñanza en que se emplea el Sucre y razones para el lo . 

Se planteó en principio que la instrucción individualizada debería e m -

pezarse solamente en segundo grado, cuando el niño mos t rara " e l 

aprestamiento " n e c e s a r i o " en la l e c t o - e s c r i t u r a , como también c ierta 

habilidad general en aprender a aprender y progresar en f o rma inde-

pendiente en el aprendizaje , mostrando ya cierta madurez en auto-

control , auto -d i recc ión y auto -mot ivac ión" . Sin embargo , en la in-

vest igac ión " L a instrucción individualizada y su interacción con a l -

gunos fa c to res P s i c o s o c i a l e s del Aprendiza je" (Restrepo y Giraldo, 

1978) se detectó que en el segundo grado de pr imar la " la 
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individualización, más que en auto- instrucción para el desarro l l o 

cognosc i t ivo , debe poner énfasis en normal izac ión para la r esponsa -

bilidad personal " . Luego de un año de aprestamiento progres ivo y 

adecuado con el método, los niños pueden apropiarse las estrategias 

de auto- instrucción con mayor seguridad, s iempre y cuando se respete 

el nivel de desarro l l o y " s e haya insistido en el me joramiento de la 

capacidad de lectura y escr i tura" que exige el método . Es por ello 

por lo que sólo a partir de t e r ce ro de pr imaria , cuando ya las c a -

racter ís t i cas anotadas se han logrado en un nivel conveniente, se 

aplica a plenitud el método en el aspecto de la auto- instrucc ión. Los 

demás aspectos , c omo ya se di jo , se trabajan desde p r i m e r o . 
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EL "SUCRE" Y SU INCIDENCIA INSTITUCIONAL Y SOCIAL. 

A. Resultados del "Sucre " en los diferentes niveles s o c i o - e c o n ó m i c o s . 

El " S u c r e " solo se aplica en la actualidad a un nivel c u a s i - e x p e r i -

mental en cuatro co leg ios de Medellín. Ello no permite aún un e s -

tudio a fondo y unas conclusiones claras sobre su incidencia soc ia l , 

esto es sobre el papel que puede jugar en la transformación de la 

soc iedad y del p r o c e s o educativo. Pueden hacerse , sin embargo , 

algunos comentar ios en torno a determinados aspectos relacionados 

con el impacto que el método está ocasionando en los sec tores en 

los cuales e j e r c e su acción. El método "Sucre " , tuvo su inic ia-

ción s istemática , c o m o ya se ha planteado, en diferentes escuelas 

rurales del departamento de Sucre del cual rec ib ió su nombre . 

Una vez realizada la experiencia y comprobados los resultados en 

las zonas rurales , el método empezó a emplearse en los co leg ios 

Rondinela, cuyos padres y niños pertenecen a un estrato s o c i o e c o n ó -

m i c o medio alto, la mayor ía de el los profes ionales con ingresos 

salariales entre medios y altos; el Ateneo Horizontes, cuyos pa-

dres pertenecen mayoritariamente a un estrato social medio de 

pro fes ionales y empleados , siendo sus ingresos acordes a sus p r o -

fes iones u o f i c i o s y encontrándose uno que otro obrero ; Jesús de la 

Buena Esperanza de Bel lo , co legio popular cuyos padres son en su 
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mayoría obreros con salarios variados según su o f i c i o y su grado 

de instrucción; y la escuela rural "Ana Mej ía" , sec tor campesino 

cuyas famil ias en un alto porcentaje son agr i cu l tores o administra-

dores de f incas y cuyos salarios varían de acuerdo al cargo que 

ocupan. 

Cada uno de estos establecimientos l leva laborando con el método 

varios años. Hay que recordar que el método se aplica a plenitud 

solo a partir de t e r ce ro de pr imaria , por lo cual la muestra de pa-

dres se tomó extrayendo al azar un 20% de los padres de los a lum-

nos de t e r c e r o , cuarto y quinto de los co leg ios estudiados. En 

total fueron encuestados 78 padres . 

Cuadro 1. Resultados del método, según los padres de famil ia . 

Muy buenos 58. 96 % 

Buenos 29. 48 % 

Sin respuesta 11. 56 % 

100. 00 % 

El cuadro 1 despliega la opinión de los padres , considerada g lobal -

mente la población estudiada, ésto es sin contro lar ninguna variable. 
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Como puede o b s e r v a r s e , el 58. 96% tienen una muy buena p e r c e p -

ción sobre los resultados obtenidos con el método y 29 .48% tienen 

una buena percepc ión , o sea que el 88.44% consideran posit ivos los 

l o g r o s . Ningún padre opino que estos fueran " iguales" o " i n f e r i o r e s " 

al método tradicional , a pesar de haberles dado estas opciones de 

respuesta y finalmente un 11.56% no contestó. 

Otra^s preguntas hechas a los padres en torno a su actitud frente 

al método versaron sobre el apoyo o f rec ido a éste, sobre la d e c i -

sión que tomarían si se les o f r e c i e r a la oportunidad de cambio de 

método en el co leg io y sobre la decis ión que tomarían si tuviesen 

que e s c o g e r entre co l o car o no otro hijo a estudiar con el m todo. 

Un 96.24% de los padres y acudientes brindó apoyo al Sucre, un 

87. 56% optó por el " n o " al cambio de m todo, y un 92. 96% a f i rmó 

que estaría dispuesto a co l o car otro hijo bajo el m i s m o método 

Sucre . Quienes respondieron no a esta última pregunta fueron p r e -

dominantemente madres mayores de 40 años, las cuales p resumi -

blemente no tienen ya hijos en edad esco lar . 

1. Opinión de los padres por nivel s o c i o e c o n ó m i c o . 

Al controlar el sec tor socioeconómico, es dec ir al c ruzar lo 

con la opinión de los padres sobre la bondad del método , las 
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c i f ras variaron un tanto, mejorando la percepc ión de dos de los 

grupos, el medio -a l to y popular y deteriorándose un poco la del 

grupo medio . 

Cuadro 2. Resultados del método por sec tor s o c i o e c o n ó m i c o . 

Como puede observarse en el cuadro 2, en e fecto , el 57. 15 % 

de los padres pertenecientes al estrato soc ia l medio alto cata-

logaron los resultados del método como muy buenos v el 33. 33% 

de esta misma categoría soc ia l lo catalogaron c o m o bueno, o 

sea que el 90.48% de este sec tor tiene-una buena opinión, m e j o -

rando el porcentaje global que fue de 88 .44%. 

Igualmente, ninguna persona dijo que el método es Igual o 
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infer ior a o tros . El 9. 52% dentro de esta misma estrat i f i ca-

ción soc ia l no contestaron. P o r el contrario las personas ubi-

cadas en el sector social medio , manifestaron lo siguiente: un 

35.72% cal i f i caron los resultados del método como muy bueno 

y el 42. 86% manifestaron que era bueno. En total lo cons ide -

ran bueno, entonces. el 78.58% cuando en la muestra total lo 

consideraban positivo el 88.44%. Ninguno dijo que era igual 

o infer ior a otros métodos . P e r o , además, en este grupo la 

categoría de los que no contestaron fue más alta que en la 

muestra total, ascendiendo al 21. 42% contra 11.56% que se 

abstuvo en esta. Estos datos hay que recordar los al analizar 

otros aspectos del método más adelante, porque las d i f e ren -

cias no pueden atribuirse al factor soc ia l , sino más probable -

mente a variables relacionadas con el montaje del método y con 

la variable pro fesora l en estos co leg ios . 

Para el sector popular, la respuesta es c o m o sigue: el 67 .45% 

lo ca l i f i caron de muy bueno y el 23. 25% di jeron que era bueno. 

Ninguno dijo que el método era igual o infer ior a otros . T a m -

bién se nota un mejoramiento de la situación en comparac ión 

con la nuestra total. Es bueno advertir que el 9. 30% de las 

personas pertenecientes a este m i s m o sector popular, no con -

testaron. 
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Opinión de los padres por grado de instrucción. 

Cuadro 3. Opinión sobre resultados del m todo, por grado 

de instrucción de padres y acudientes. 

Si se compara el cuadro 3 con el 1, se observa que la re lac ión 

original varía para los tres niveles educativos. En e fecto , 

mientras en la re lac ión original (cuadro 1), un 88% aprox imada-

mente de la muestra total consideraban el método muy bueno 

o bueno, al controlar el nivel educativo se observa en el cua-

dro 3 c o m o un 96% de los padres con educación pr imar ia 

consideran muy buenos o buenos los resultados y lo m i s m o 

opina un 93% de los padres con nivel de enseñanza secundarla. 

Los padres con educación super ior , por el contrar io , son más 
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Para el 100% de los profesionales mayores de 40 años, los resa l -

tados son buenos. 

B. Incidencia del Sucre a nivel soc ia l . 

Cuáles son los resultados que convencen a los padres? 

Qué incidencias posibles se desprenden del Método Sucre para el 

p r o c e s o educativo y para la soc iedad? 

1. Para el P r o c e s o Educativo. 

El modelo " S u c r e " partió de un intento de individualización de 

la instrucción, o sea de un intento de autogestión tecnológica 

para atender a las di ferencias de aprendizaje de los niños. Más 

tarde se notó que el aspecto instruccional dejaba corta la inten-

ción de superar la inefectividad del s istema, del aparato e s c o -

lar . Era p r e c i s o avanzar a la dimensión de auto-gestión edu-

cativa y para ello se tenía que atacar la esencia total del s i s -

tema, descr i s ta l i zar su estructura atendiendo a todos sus c o m -

ponentes , no solo al diseño y entrega de la instrucción sino al 

cambio en el ambiente de c lase y de la escuela. La f o rma de 

autoridad y la necesidad de la relación social eran elementos 

determinantes para lograr un replanteamiento signif icativo de 

la escuela y e levar as í su efectividad en distintos campos . 
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Cuadro 5. Opinión sobre resultados del método , por edad y 

ocupación de los padres . 

Al analizar los resultados por edad y ocupación puede o b s e r v a r s e 

c o m o el grupo más cr í t i co del método, más escépt i co sobre sus 

resultados, es el de los profes ionales en edades entre 20 y 30 

años, lo cual complementa la información de los cuadros 3 y 4. . 

Un 33. 33% de estos padres perciben los resultados del método 

c o m o regulares . Sus aspiraciones como profes ionales j óvenes , 

categoría usualmente exigente y con estándares de e x c e l e n c i a . 

altos, superan lo que el método o f r e c e . Los pro fes ionales de 

31 a 40 años siguen siendo cr í t i cos aunque en menor porcentaje , 

dado que un 10% piensan aún que los resultados son regulares . 
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c r í t i c o s , opinando un 86.67% que los resultados son muy buenos 

o buenos y manifestando un 13. 33% que los resultados son Iguales. 

Otras d i ferencias leves pueden observarse en el cuadro 3. 

El control de la edad, expuesto en el cuadro 4, muestra c o m o 

la m e j o r percepc ión proviene de padres entre 31 y 40 años de 

edad, categoría en la cual casi un 98% consideran muy buenos 

o buenos los resultados del método. Los padres de mayor edad 

se abstuvieron de responder en un 10. 52% y un 84% cons ideraron 

muy buenos o buenos los resultados. En la categoría de 20 a 

30 años de edad, a pesar de que 91.67% consideró muy buenos 

o buenos los resultados, se encuentra sin embargo la pos ic ión 

relativamente más cr í t i ca , ya que un 8. 33% c r e e que los r e su l -

tados son regulares . 

Cuadro 4. Opinión sobre resultados del método , por edad de 

los padres . 
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Por estas razones , pueden identi f icarse tres etapas c laves en 

el método " S u c r e " : p r imero la de los mode los de instrucción 

individualizada, o sea la apl icación de la tecnología educativa 

para superar problemas didáct icos ; en segundo lugar la de la 

autogestión soc ia l o dimensión educativa orientada a la c ons -

trucc ión de una personalidad más soc ia l . 

El método ha llegado a una tercera etapa que en la actualidad 

es una síntesis de las dos : la individualizada y la social izante, 

modelando esta síntesis en d i recc ión a los objetivos perseguidos 

por el movimiento de la "Pedagog ía Institucional en Franc ia 

o de los "grupos de diagnóst ico" amer i canos , no en f o r m a de 

copia de éstos , sino de co inc idenc ia" . (Restrepo , 1980). 

Para la Sociedad. 

El modelo "Sucre " plantea elementos de p r o g r e s o soc ia l o de 

t ransformación adecuada al desarro l l o soc ia l general , di ferentes 

a los elementos del enfoque pedagógico tradicional . 

Es evidente que no se ha pretendido plantear en este mode lo , 

al esti lo de algunos exponentes de la Pedagogía institucional, 

la autogestión soc ia l c o m o cambio poli co y soc ia l , pues ésto 

solo ser ía factible dentro de un s istema polít ico general en 
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donde el cambio fuese un programa consciente o sea en c i r c u n s -

tancias en que el contexto soc ial que rodea al grupo es co lar 

fuera él m i s m o un caso de autogestión soc ial , de creac ión de 

grupos de responsabilidades plenamente compartidas y no, c o m o 

es el caso colombiano un proceso en el cual "una burocrac ia 

es pagada simplemente para mantener el estatus quo" (Res -

trepo, 1980). 

" L a burocrac ia se ha caracter izado por su automatismo, por 

una falta de responsabil idad, toma de dec is iones , iniciativas y 

creatividad de los subordinados" , asi c o m o por la autocracia 

de los j e f e s . En educación los alumnos integran la pr imera 

categoría y los d irect ivos y los pro fesores la segunda. La 

sociabil idad en el s istema tradicional rígido, burocrát i co , no 

tiene lugar en la escuela, pues rige la uniformidad pasiva, la 

organización de un grupo solo desde un punto de vista f í s i c o pero 

no soc ia l , y es paradógico que sean los s istemas individuali-

zados , en virtud a la esencia de varios de sus componentes, 

los que planten la experiencia del co lect ivo en la escuela 

(Idem, 1980). 

Ello o c u r r e en la "puesta en común" , por e jemplo , y en el 

caso del método "Sucre " la experiencia grupal se encuentra 
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también en las experiencias co lect ivas , el "texto Ubre" v " e l 

per iód ico mura l " , ademas del estudio de parte de las unidades 

en grupos naturales o espontáneos. 

P o r otra parte, devuelve la palabra al alumno, no tanto el hecho 

l i teral de expresarse , c omo la toma de dec i s iones , la invest i -

gación, la iniciativa, la creatividad, y cr i t ic idad, la e s c o g e n -

cia de tiempo y de reas de estudio; en otras palabras la p o -

sibilidad de instituir acc iones práct icas , estrategias y hasta 

cambiar modelos de hacer las cosas en y fuera de la c lase . La 

autorresponsabil idad en la m i r a (1). 

Lo más di f íc i l de este enfoque pedagógico es l ograr que el m a e s -

tro o la persona que enseña renuncie a su papel burocrát i co de 

je fe e inclusive de enseñante, de depositario del poder y del sa -

ber para pasar a ser el cogestor real del trabajo creat ivo del 

niño y del grupo. 

(1) Op. cit. Restrepo Gómez Bernardo, 1°7S. 
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C. P e r c e p c i ó n de los costos por parte de los Padres de Famil ia y 

Fuentes de los Costos . 

Se ha planteado que los métodos individualizados y personal izados 

de enseñanza acarrean costos elevados para la capacidad económica 

de los se c to res populares y med ios . De ser c ierto este hecho, se 

carac ter i zar ía el método "Sucre " c o m o una alternativa elitista. 

Esta es la razón para indagar por este factor en el estudio real izado 

sobre el " S u c r e " . 

Uno de los fac tores que incidió más en la escuela unitaria fue el de 

los costos de los mater ia les . El s istema de instrucción programada 

lineal tipo Skinner aumentaba el número de f ichas en cada unidad, 

incidiendo notoriamente en los costos de producción de las m i s m a s . 

Una vez modi f i cados los s istemas empleados en la escuela unitaria, 

con base en resultados de investigaciones realizadas al respecto , se 

abandonó el s istema Skineriano y se introdujo el " S u c r e " , una de cu -

yas carac ter í s t i cas consistía en la disminución de las tarjetas de ins-

trucc ión , esto es de los mater ia les didáct icos , lo que a su vez redu-
« 

cía el costo de los m i s m o s . El otro componente generador de costos 

es la bibl ioteca de aula, indispensable tanto para el trabajo individua-

l izado de las unidades didácticas como para los d iversos eventos de 

trabajo en grupo. La solución a este factor de costo se ha resuelto 
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trasladándolo a la escuela , no a los padres . El costo de la dotación 

puede ser signif icativo en un comienzo , pero puede as imi larse al 

presupuesto de la biblioteca general de cada plantel con la seguridad 

de que el uso es mayor y más ef ic iente en la biblioteca de aula que 

en la general . 

1. Actitud de los padres frente a los c os tos . 

El cuadro 6 presenta los datos recogidos en el cuest ionarlo de 

padres . Se sol ic i tó a estos que catalogaran los costos del m é -

todo en relación con otros métodos conoc idos , entre e l los del 

tradicional . 

Cuadro 6. Percepc ión de los costos del método, por o cupa -

ción de los padres . 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

De los padres con grado universitario, el 93. 33% estuvieron de 

acuerdo con la adecuación de los costos del método y un 7. 15% 

los cons ideraron in fer iores . Un 19.24% de padres de la muestra 

total son profes ionales . 

A s i m i s m o , un 3. 13% de los padres catalogados como empleados 

y o b r e r o s manifestaron que los costos del método son muy altos» 

mientras que el 84. 37% dentro de ésta misma categoría mani -

festaron que dichos costos son adecuados. Igualmente un 12. 5% 

de tales e m p l e a d o s - o b r e r o s di jeron que eran infer iores y cuando 

se aisló en esta categoría el grupo de o b r e r o s , 80% a f i rmaron 

que los costos eran adecuados v un 20% que eran in fer iores . 

Del total de la población muestreada 41. 02% corresponde a la 

categoría empleados o b r e r o s . Ninguno consideró estos costos 

como altos. 

Dentro del grupo de padres ubicados en " o t ros o f i c i o s " , la s i -

tuación es como sigue: el 3. 58% catalogaron los costos c o m o 

altos, el 92. 84% los consideran adecuados y el 3. 58% dice que 

son in fer iores . Ninguna de estas personas lo catalogaron como 

muy altos. De toda la muestra, el 35. 90% corresponde a padres 
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que se desempeñan en otros o f i c i os . 

Es pertinente advertir que el 3. 84% del total de la población, no 
« • 

contesto. De los datos anter iores , proporc ionados por el cua-

dro , se deduce lo siguiente: del total de padres muestreados el 

I. 28% catalogan los costos del método c o m o muy altos, el I. 2 8 1 

lo catalogan como altos: el 85. 89% catalogan dichos costos c o m o 

adecuados y el 7. 71% dice que son in fer iores . 

2. Costos promedio del método, según la apl icación actual. 

Es conveniente presentar brevemente los rubros que ocasionan 

costos espec í f i c os en el método, adicionales al método conven-

cional; además, es apropiado establecer una re lac ión promedio 

de costo de las unidades por niño, costo de la bibl ioteca del 

aula, a s í c o m o de la correspondenc ia , los encuentros Interes-

co la res , el texto l ibre , y centro de interés, costos que se pueden 

analizar así: 

a. Costo promedio anual de unidades por alumno (1$ unidades) 

$250.00 

b. Bibl ioteca del aula: debe tener un mínimo de 45 l ibros de 

texto y tres d icc ionar ios para 30 alumnos, a razón de un 
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l ibro por cada 5 alumnos y por lo menos 3 textos di ferentes 

por área^ su costo promedio por alumno es de $200 al año. 

Esto para los co leg ios cuyo estrato soc ia l pertenece al m e -

dio alto. En los sec tores m e d i o - m e d i o y popular, a los 

niños se les pide comprar 2 l ibros : lenguaje y c iencias 

para unos y matemáticas y soc ia les para otros . Al final 

del año a cada alumno se retornan los l ibros que depos i -

taron en calidad de préstamo a la bibl ioteca. Algunos de 

el los los obsequian. 

Costo del texto l ibre y del centro de inter s. 

En los co leg ios del sec tor medio -a l to y medio el costo p r o -

medio por alumno es de $20 anuales,mientras en los c o l e -

gios del sec tor popular hasta 1981 fueron financiados por 

los de c lase media alta. Para el año 1982 cada alumno 

hace el aporte de $20 para todo el año, unificándose a s i 

los cos tos . Además, con este dinero se sufraga el papel 

necesar io para real izar el per iódico del aula. 

Gastos generales o de administración. 

El costo de la secretar ia mecanógrafa para copiar el texto 

l ibre se calcula en $20 por alumno al año. 



La correspondencia interesco lar y los encuentros inter -

es co lares son financiados por los respect ivos co leg ios . 

Con base en los datos anteriores se deduce que el costo 

total promedio por alumno en el año es de $300, aprox i -

madamente. 

D. Difusión, promoc ión y continuidad del Método " S u c r e " . 

Es bueno recordar que el método " S u c r e " surgió c o m o una investi -

gación de desarro l l o tendiente a buscar metodologías individualiza-

das de trabajo en escuelas rurales . Se desprendió en un principio 

de un ramal de la tecnología educativa que estaba (tiendo adaptada a 

nuestro medio y poco a poco fue incorporando otros e lementos de 

aprendizaje soc ia l con el objetivo expreso de m e j o r a r el mode lo 

de enseñanza , fomentando la creatividad, la investigación, la devo -

lución del habla al niño, a s í c o m o la partic ipación del poder de la 

escuela entre el maestro y los alumnos para c r e a r sus propias ins-

tituciones. 

En la presente investigación, se ha podido detectar ci mo en los c o -

legios que trabajan con el método existe una amplia d iseminación 

del m i s m o , no obstante la presencia de algunas res t r i c c i ones de tipo 

e conómico ya que el método exige tener bibl iotecas de aula en las 
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cuales se ubican l ibros de varios autores por cada una de las áreas , 

útiles y mater ia les indispensables para la real ización del tipo de 

trabajo que se propone (reglas , regletas, lápices , arc i l la , c r a y o -

las, etc. ) y el material que utiliza el " S u c r e " , ésto es las unidades 

didácticas desarro l ladas de acuerdo con las tarjetas de auto forma-

ción, propias del método, las cuales no se pueden estudiar y traba-

jar sin contar con la biblioteca de aula. 

Una de las m a y o r e s dificultades para difundir la experiencia del 

" S u c r e " es la preparación de pro fesores que logren un conocimiento 

c laro del niño y de su f o rma de aprendizaje y que comprendan v 

apliquen la f i losof ía del método. Este pone énfasis en el autoapren-

dizaje de los niños, lo cual demanda un cambio en el papel del m a e s -

tro. No puede este último seguir siendo un experto en instrucción, 

sino que debe pasar a ser un experto en aprendizaje y ps ico logía 

del niño. P o r otra parte, a nivel de la escuela como un todo y no 

so lo a nivel del aprendizaje en el aula, el maestro debe despo jarse 

del poder que tradicionalmente le ha conferido la misma escuela , 
* 

de las normas rígidas heredadas, de lo institucionalizado, para dar 

la posibil idad al alumno de c rear e institucionalizar normas y p r á c -

ticas educativas. 

Estas práct icas y f i l oso f ía riñen también con la pedagogía tradicional 
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centrada más en el rendimiento académico cognosc i t ivo , lo cual d i -

ficulta no ya solo a nivel de profesores sino a nivel institucional, 

la promoción y difusión del método. Los adoptantes, por otro lado, • 

han sido ce losos en experimentar sus e fectos antes de propic iar su 

general ización. En este sentido se trabaja intensamente con los pro-

f e s o r e s al comienzo de cada año, durante éste y al término del m i s m o , 

revisando, evaluando y corr ig iendo. 

Dos de los rec tores de los co legios adoptantes, sin embargo , insisten 

en la necesidad de extender la experiencia por lo menos a los p r imeros 

años de bachil lerato de esos m i s m o s planteles, posibil idad que se 

estudia actualmente y obedece ante todo al imperativo de dar continui-

dad a los e fectos producidos por el método y evitar el choque de 

énfasis , proveniente de los enfoques de los p r o f e s o r e s f o rmados 

en la nueva pedagogía y de los p ro f e sores anclados en el enfoque 

tradicional. En bachil lerato, en efecto»encuentra el niño unos están-

dares de desempeño más vinculados al rendimiento competit ivo , a 

las notas de ca l i f i cac iones , a patrones de conducta institucionaliza-

dos y delegados rígidamente en los p r o f e s o r e s . El contraste es 

grande y traumatizante. La continuidad, por lo tanto, se impone 

si ha de c onservarse el cambio buscado por el " S u c r e " . 
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iv. DOCENTES Y ADMINISTRADORES FRENTE AL SUCRE. 

A. Actitud de los maestros frente al método. 

Entre los instrumentos aplicados a los docentes para, carac ter i zar 

la innovación f iguró una escala de actitud tipo Likert cuyo objeto 

actitudinal fue la percepc ión sobre satisfacción con el trabajo, e f e c -

tividad y sociabi l idad, c o m o aspectos que el método debe p r o m o v e r 

en los m a e s t r o s . El proyecto de escala , con más de 20 i tems, fue 

sometido a un p r o c e s o de validación lógica en ses iones de trabajo 

de 10 co invest igadores . A s i m i s m o su grado de confiabilidad fue 

buscado a través del método de cor re lac i ón de mitades. El c o e f i -

ciente Pearson fue de . 62 y la apl icación de la fórmula profét ica 

de Spearman Brown dio un coef ic iente de . 7 6 , signif icativo a nivel 

del . 0 1 . La escala final, de 18 i tems, se analizó globalmente y a 

través de cuatro subescalas , a saber : subescala de sat is facc ión, 

subescala de efectividad, subescala de percepc ión del método c o m o 

innovación y subescala de percepc ión del método como promotor de 

sociabi l idad. Los resultados de la actitud de los maestros se ana-

l i zaron en dos d i rec c i ones , a saber : en pr imer lugar, la distribución 

promedio y porcentual de los maestros frente a las áncoras de la 

escala total, es dec ir frente a las posic iones 1: totalmente de a c u e r -

do, 2: de acuerdo, 3: en desacuerdo y 4: en total desacuerdo , tomados 
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aditivamente los items de la escala y de las subescalas . En segun-

do lugar, se hizo un análisis no ya de promedio actitudinal aditivo, 

sino de índices de cobertura de la sat is facc ión o acuerdo con de ter -

minados aspectos del método que permitan a f i rmar por e jemplo que 

la sat is facc ión de los maestros cobi ja un determinado porcentaje de 

los elementos del método: que en opinión do los m i s m o » el método 

es efect ivo en un c ierto porcentaje ; que un c ier to porcentaje de su 

aporte total es realmente innovación; o que en un determinado p o r -

centaje de sus acc iones promueve la sociabi l idad. Este segundo 

análisis se l ogró auscultando la f recuenc ia de escogenc ias de cada 

áncora o posic ión por i tem (1, 2, 3, 4), sumando las escogenc ias 

por áncora por subescala y extrayendo luego oí porcentaje de d i s -

tribución por áncora. Los resultados aparecen en las grá f i cas 2, 

3, 4, y 5. 

I. Distr ibución de la actitud de los maes t ros hacia el método . 

El análisis sumativo de la escala produjo l os resultados que se 

exponen en el cuadro 7 . Hay que tener presente que la esca la 

tuvo cuatro áncoras u opciones de respuesta, de las cuales el 

1 s ignif icó total acuerdo, el 2 acuerdo, el 3 desacuerdo y el 4 

total desacuerdo . Es menester tener presente estas valencias 

para interpretar correctamente los resultados. 
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Cuadro 7. Medias, desviación típica y r e c o r r i d o de la actitud 

del grupo de maest ros hacia el método . 

En el cuadro se presentan en pr imer lugar los resultados de la 

esca la global o de la actitud hacia el método como un todo. La 

media del grupo de maestros es de 28. 9 en un r e c o r r i d o de pun-

tajes que pueden ir de 18 (actitud óptima) a 72 (actitud pésima) . 

La desviac ión es de 4. 32 , lo cual re f le ja d ispers ión , he teroge -

neidad. Finalmente, la media, no ya de la sumatoria de los pun-

tajes de los sujetos , sino de los puntajes de los Items, es de 1 . 74 

en un r e c o r r i d o de l(uptima) a 4(pésima) . 

La subescala de satisfacción de los maestros con el trabajo d e -

sarro l lado con el Sucre osten:a una media de 8 . 8 en un r e c o r r i -

do que va de 5 (óptima satisfacción) a 20(gran insatis facción) . La 
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desviac ión es de 2 .67 . La media por puntajes de Items es de 

1.76, en un r e c o r r i d o de 1, m á x i m a sat is facc ión, a 4, máxima 

insatisfacción. El nivel de sat is facción está, pues,en un buen 

nivel. 

La subescala de efectividad muestra una situación m e j o r aún,ya 

que la media de actitud del grupo es de 11. 5 en un r e c o r r i d o de 

7fóptima) a 28(pésima). La desviación es de 2 . 9 y la media por 

puntajes de los i tems es de 1.65 en el r e c o r r i d o de 1 a 4. 

La subescala de innovación, ésto e la percepc ión de los m a e s -

tros hacia el Sucre c o m o verdadera innovación, ostenta una m e -

dia grupal de 2. 6 en un r e c o r r i d o de 2 a 8. La desviac ión es 

mínima, .66 y la media por puntajes de items es de 1 .5 . La 

percepc ión de la innovación es, por consiguiente muy posit iva. 

Finalmente, la subescala de sociabil idad, o sea la actitud de 

los maes t ros bacía la promoción de la sociabil idad por parte del 

método, muestra una media grupal de 6 . 0 en un r e c o r r i d o que 

va de 4 (óptima) a l6 (pésima) . La desviación es de 1 . 73 y la 

media de puntajes por items es de 1. 5, lo cual quiere dec i r que 

la sociabil idad, a s í c o m o la innovación son los aspectos del m é -

todo que m e r e c e n la m e j o r actitud de parte de los m a e s t r o s . Es 

i "* 
i k 
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Es conveniente anotar que en la subescala de sociabil idad el 

puntaje más bajo provino de un docente de escuela rural , e s c u e -

la en la cual no se han desarro l lado elementos de sociabil idad 

c o m o los "encuentros" y un ítem hacía alusión a la planeación 

de los m i s m o s con los niños. Este hecho afee :c la media de 

esta subescala, a pesar del óptimo nivel alcanzado. 

Indices de cobertura de sat is facción o acuerdo con partes del 

método . 

Las gráf i cas 1, 2, 3, 4, y 5 exhiben los resultados de sat i s fac -

ción o acuerdo con elementos o partes del método . La totalidad 

de este fue desagregada en 20 Items que sondearon la actitud 

hacia sus componentes . Cada item podrá ser contestado con 

una de cuatro opciones : 1 (actitud excelente) , 2(actitud buena), 

3(actitud negativa) y 4(actitud pésima) hacia cada aspecto dec la -

rado en el item. El porcentaje de escogenc ias de 1 y 2 por parte 

de los maes t ros en todo el dominio de items representa el p o r -

centaje de sat is facc ión, efectividad, innovación o sociabil idad 

que aquellos reconocen al método, a s í c omo las escogenc ias 3 

y 4 representan 1 Insatisfacción con c iertos elementos o la po -

s ic ión de inefectividad en logro de objet ivos , inefectividad c o m o 

innovación o c o m o promotor de sociabil idad que los m a e s t r o s 
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atribuyen al método . 

Más concretamente, observando las gráf icas 1, 2, 3, 4, y 5, 

pueden hacerse los siguientes análisis: 

a. Frente al método c o m o un todo. 

De la gráf ica 1 se desprende como el 85. 79% de las e s c o -

gencias (sumando posic iones 1 y 2), son para las opciones 

"totalmente de acuerdo" y "de acuerdo " , lo cual s i gn i f i ca 

que un 85. 79% de los elementos del método son mirados 

con actitud positiva o también que éste es aceptado en un 

85. 79% de lo que representa . En cambio es rechazado en 

un 14.21% de sus componentes o acc i ones . 

Con respecto a la subescala de sat is facc ión la grá f i ca 2 p e r -

mite deducir que los docentes exter ior izan sat is facc ión con 

un 82% de lo que signif ica el método y su operac ión , mientras 

que explicitan su insatisfacción con el 18% del método o sus 

acc iones . 

En cuanto a efectividad, el método exhibe para los m a e s t r o s 

un 83. 58% de efectividad y un 16.42% de inefectividad según 

puede v e r s e en la gráf i ca 3. En lo que a la naturaleza inno-

vativa se r e f i e r e , los maes t ros perciben el Sucre c o m o 
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innovación pedagógica en un 94. 73% de sus e lementos . 

Finalmente, los maestros perc iben que el método fomenta 

la sociabilidad en un 90% de su acc ión orientada a tal fin. 

Expectativas de los maestros frente al método . 

Siendo el maestro que trabaja con el Sucre ,como ya se anotó, un e l e -

mento con unas caracter ís t i cas y habilidades particulares para c u m -

plir tal función, es menester tratar ahora de las expectativas que 

poseen estos m i s m o s maestros frente al sistema en sí. 

Dado que el método sintetiza los enfoques pedagógicos de la educa-

ción individualizada y la educación social izada, el m a e s t r o tiene 

que manejar con espec ia l capacidad, para que lleguen al estudiante 

los propósitos en que está empeñado el método , técnicas y habilida-

des como por e jemplo la capacidad para observar a los estudiantes, 

escuchar los y preguntarles atinadamente; habilidad para Informarle 

sobre la calidad de su desempeño; saber c o m o actuar para alentar 

a los de aprendizaje lento y mantener motivados a los rápidos ; d e s -

pertar en los alumnos el sentido de la responsabil idad, automanejo 

e imaginación al m i s m o tiempo que fomentar en el los la cooperac ión 

y el trabajo en grupo. 

Lo anteriormente expuesto permite comprender m e j o r las 
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expectativas que tiene el maestro que trabaja con el Sucre, las que 

se han c las i f i cado en: expectativas de tipo pedagógico , de tipo econó-

m i c o , de tipo pol ít ico y de tipo soc ial , de acuerdo con lo expresado 

a los investigadores por los m i s m o s docentes. 

En las de tipo pedagógico , se observó en los maestros muy espec ia l 

mente el gran deseo de superación y capacitación que éstos tienen 

con respecto al método. De ahí que algunos hayan expresado c ierto 

nivel de inconformidad al dec ir que la capacitación podría ser más 

ef ic iente , lo m i s m o que la asesor ía , la cual debe venir no sólo de 

las direct ivas y fundador del método sino también de la comunidad 

en general . 

Una segunda expectativa se re f i ere al deseo de efectuar, una vez 

terminado el año es co lar , una evaluación del trabajo realizado en 

cada co leg io para intercambiar ideas y re f o rzar los elementos del 

método . 

Una tercera expectativa se re f i ere a la organización por co leg ios de 

seminar ios , conferencias y encuentros tendientes a promover más 

el método . 

Otra expectativa hace alusión al deseo de hacer más funcional la pro-

moc ión automática del niño al curso siguiente, cuando sea necesar io . 
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Una ultima expectativa hace re ferenc ia al deseo general que tienen 

los p ro f e sores para que el método se haga extensivo al bachillerato* 

En las expectativas de tipo económico figura especialmente la de 

tener una remuneración más acorde con el cos to de vida. 

Las expectativas de tipo pol ít ico hacen referencia básicamente al 

apoyo que debe dar la Secretaría Departamental de Educación al 

método, en cuanto a su aplicación en las escuelas o f i c ia les , aspectos 

locat ivos , dotación de muebles y mater ia l de enseñanza con base en 

el modelo Sucre. 

Las que podrían denominarse expectativas de tipo soc ia l se ref ieren 

al deseo de dar mayor divulgación al método , lo m i s m o que una m e -

jor información a los padres de famil ia en relac ión con la f i l oso f ía 

y funcionamiento del Sucre. 

Maestros jóvenes y maestros experimentados. 

De las entrevistas, encuestas y observac iones hechas a los m a e s t r o s 

que siguen el método Sucre, se inf iere en pr imer lugar que tanto los 

maes t ros que se inician en la experiencia ; c o m o los ya exper imenta-

dos, sé encuentran satisfechos con el trabajo que real izan, es 

dec i r con el método Sucre. Se observó c ó m o todos el los sin 
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excepción alguna defienden el m ' t o d o , motu propio , a la vez que 

algunos hacen reparos respecto de la f o rma y apoyo que a veces 

se le da al método , bien sea en cuanto al aspecto locativo que 

en ocas iones es poco amplio y carente de sal n espec ia l para 

actividades co lect ivas ; en cuanto a la insuficiente capacitación 

del pro fesorado ; y en cuanto al poco contacto con los otros co -

legios que siguen el método. 

« 

En segundo lugar, se observan di ferencias en cuanto a los l ogros 

obtenidos con el empleo del t r i o d o , debidas a la experiencia de 

los maestros en el manejo del Sucre. Mientras los maes t ros ex -

perimentados manejan eficientemente y por lo tanto con muy bue-

nos esultados los diferentes, elementos propios del método , he -

cho que influye en su nivel de sat is facción, los maestros jóvenes 

muestran algunas dificultades en el manejo de tales e lementos , 

lo cual les comunica cierta inquietud y c ierto grado de insatis -

facc ión que a la larga afectan la ef ic iencia del método m i s m o . 

La anterior situación es apenas lógica si se tiene en cuenta que: 

1) Las escuelas normales y universidades forman maes t ros que 

se supone van a trabajar con el método de enseñanza o f i c ia l , 
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esto es , el tradicional . 

A pesar de los curs i l los de inducción y conocimiento filosofico 

del método que se hacen cada vez que se inicia el año escolar, 

muchos de los maes t ros jóvenes no logran as imi lar de una vez 

f ie lmente los postulados que propugna el método y sobre todo 

carecen de experiencia docente, elemento éste de por si muy 

val ioso si se quiere obtener rendimiento y eficiencia en el tra-

b a j o . De ahí que exista entre los maes t ros experimentados y 

los renes algunas di ferencias en cuanto a desempeño y eficien-

cia con el m. todo Sucre . 

Es bueno señalar, además, que los elementos propios del mé-

todo exigen también gran capacidad y vocación, además de iden-

t i f i cac ión con el cambio pedagógico , si es que se pretende obte-

ner los l ogros propuestos . 

Como puede observarse en el cuadro, existe c o r r e l a c i ó n entre 

el t iempo de manejo del m todo y la opinión sobre la capacit -

cion recibida para dicho manejo . Un 50% de los docentes con 

menos de un año de experiencia, en e fecto , opinan que la capa-

citación es insuficiente, mientras que el otro 50% dice que es 

adecuado. Para los p ro f e sores que tienen de 1 a 3 años de tra-
¡ 

bajar con el método la opinión es diferente: va un 25% considera 
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Cuadro 8 . Opinión de l os m a e s t r o s s o b r e capac i tac ión r e c i -

bida en torno al Sucre , por años de exper ienc ia 

en su mane jo . 

dicha capac i tac ión c o m o muy completa , el 50% la cons ideran 

adecuada y so lo un 25% la ca l i f i ca c o m o insuf ic iente . Y para 

el 100% de los p r o f e s o r e s con más de 3 años de trabajo con el 

m é t o d o la capac i tac ión rec ib ida es adecuada. 

Se nota entonces en f o r m a c lara c o m o a medida que se adquiere 

más exper ienc ia en el trabajo con el método , cambia en una 

f o r m a posit iva el concepto que se tiene sobre la capac i tac ión 

dada. 

Esta situación se extiende también a la opinión sobre e fect iv idad 

del método ya que los p r o f e s o r e s con más de 3 años de experien-

c ia con e l método no sólo as imilan más fác i lmente los pr inc ip ios 
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f i l o só f i c o s propios del Sucre, sino que también lo» ponen en 

práct ica con facil idad y e f i c ienc ia . 

D. Capacitación de loa m a e s t r o s . 

La co r re lac i ón aludida se explica m e j o r si se echa una mirada al 

procedimiento de capacitación, que es más una capacitación en la 

acc ión que una preparación a partir de cursos a is lados . 

Los m a e s t r o s son se lecc ionados por título y experiencia general y 

sometidos a un curso de una semana intensiva, al inicio del año e s -

co lar , para rec ib i r la f i l oso f ía y los elementos que deben manejar 

en el Sucre . A mediados de cada año se real iza un nuevo c u r s o , en 

el cual se exponen además, las dificultades presentadas; se evalúa 

lo real izado hasta el momento y se trazan estrategias para c o r r e g i r 

las fa l las . Se presentan también inquietudes, nuevos aportes para 

el método ya que éste no es algo acabado, pues s i empre está en vía 

de mejoramiento . P o r otra parte, durante el t ranscurso del año los 

diferentes coordinadores se reúnen sistemáticamente con los m a e s -

tros para evaluar la marcha de la experiencia y exponer las d i f i cu l -

tades existentes. Es pertinente recordar también que lo» m a e s t r o » 

cuentan con la asesor ía permanente del iniciador del método . 

E. Los Administradores evalúan el Sucre. 
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Con el fin de c onocer el pensamiento que sobre el funcionamiento del 

Sucre , tienen los administradores de cada uno de los co leg ios en don-

de se trabaja con este modelo pedagógico, se real izaron entrevistas 

a dichas personas sobre los aspectos pedagógicos , administrativo 

y soc ia l relacionados con la experiencia . 

I. El aspecto pedagógico. Se observó que la mayor Ta de los adminis -

tradores se encuentran satisfechos no sólo por los resultados 

obtenidos con la aplicación de éste sino también por la f o rma 

c o m o ha funcionado; hay sat is facción en cuanto a la f lexibil idad 

en el curr iculum y en el horario de la c lase , en cuanto a la o p o r -

tunidad para profundizar más en los temas; por el sentido de 

autorresponsabil idad, creatividad, cr it ic idad, espontaneidad, 

sociabi l idad y cooperac ión e investigación fomentado en los ni -

ños. Es bueno advertir aquí que los investigadores constata-

ron personalmente la existencia de dichos valores en los niños, 

ya que hubo diálogos con el los y se conoc ieron diferentes traba-

jos e s c o l a r e s real izados por los m i s m o s . 

También es notoria la satisfacción de los administradores por el 

sentido que se le da a la evaluación del trabajo e s co lar , pues 

ésta no sólo fomenta la autorresponsabil idad al dejar que cada 

niño se de cuenta por sí mismo de los l ogros académicos 
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alcanzados, sino que abarca también y ayuda a promover todos 

los campos de la personalidad. 

La sat is facc ión de los administradores proviene también de la 

actividad que despliegan los niños, demostrando que haciendo 

aprenden; proviene as imismo de que el método enseña a c o m -

partir en f o rma e f i c iente , superándose con facil idad la timidez 

y ego ísmo de algunos niños. 

P o r otro lado, los administradores coinciden en a f i rmar que 

los p r o f e s o r e s que siguen el método demuestran gran satisfac-

ción al trabajar con éste y son cada vez personas mas compe-

tentes en el e j e r c i c i o de su profesión. 

En resumen, se observa en los administradores un buen grado 

de sat is facc ión respecto de los logros obtenidos con el Sucre 

tanto en el campo instructivo c o m o format ivo . 

El Aspecto Administrativo. Los administradores de las escue-

las o f i c ia les en donde se siguen algunos elementos propios del 

Sucre, son perentorios en manifestar c ierto grado de descuido 

y poco apoyo que el gobierno les presta para que se cumpla fiel-

mente con los objetivos propuestos por este si .tema de ense-

ñanza. El lo incide lógicamente en la efectividad del método. 
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Manifestaron, además, que personal docente con alguna expe-

r iencia de trabajo con el Sucre es trasladado a veces en f o rma 

inconsulta, siendo remplazado por pro fesores que sólo trabajan 

con el método tradicional , lo que se convierte en un ser io y obvio 

t rop iezo . 

Igualmente, los administradores o f i c ia les confirman la poca 

co laborac ión que el gobierno les da respecto de dotación, m o b i -

l iar io , instalaciones locativas adecuadas y material de ense -

ñanza. 

El Aspecto Social . Finalmente, los administradores que t ra -

bajan con el Sucre afirman que los padres de famil ia y la c o m u -

nidad en general aceptan el método y por lo m i s m o lo apoyan. 
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SIGNIFICACION DE LA INNOVACION Y LIMITANTES PARA SU GENERA-

LIZACION. 

A. Signif icación de la innovación: observac ión de e fectos en los nifios. 

La observac ión de campo, realizada directamente por los invest i -

gadores en los co legios que siguen el método, permit ió c omprobar 

en parte efectos atribuibles a la aplicación práct ica de operac iona-

l izac iones concretas de la teoría del Sucre. La observac ión se rea -

l izó en los aspectos pedagógico , e conómico y soc ia l . 

1. En lo pedagógico . 

El Sucre , en pr imer término, se snle del esquema tradicional 

de enseñanza. Su enfoque reúne elementos de var ios mode los 

pedagógicos : el t ransmis ionismo conductista, el espontanefsmo 

o desarro l l i smo pedagógico y la pedagogía institucional. 

Los observadores contrastaron cambios a trave's de los siguientes 

objet ivos : 

a. Fomento de la creatividad, de la autorresponsabil idad, del 

espíritu cr í t i co y de la independencia en los niños. Estos 

objetivos se relacionan preferentemente con el enfoque pe -

dagógico desarro l l i s ta de permit ir el c rec imiento l ibre del 
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"A doña Myr iam por su gran labor porque hizo un c o -
legio y hace gente nueva y responsable" . 

"A todos los que trabajan con el Ateneo Horizontes y 
cada día dan una m e j o r imagen a nuestro c o l eg i o " . 

Secc ión: "Op inamos" . 

"A todos los pro fesores porque aunque tengan mucha 
rabia nos aguantan y cumplen con su labor " . 

E j e r c i c i o de Redacción para el "texto l i b r e " . 

" L a Casa de Pedrito . 

Pedrito tiene una casa y también abejas. Hay un c a m i -
no, montañas, árbo les , manga, hay piñas y tiene una 
hermanita que está dentro de la casa. 

El hermanito se llama Pepe y la hermanita Rosita; son 

alegres y juegan mucho. 

Se quieren mucho" . 

Eduardo Enrique Reglo C. 4o. de Pr imar ia . 

" E l Rio y la Nube" (fábula). 

"Había una vez un rio que era muy cre ído y tenía una 
amiga que era la nube; un día el rio le dijo: mi ra , yo 
soy mucho más r i co que tú, pero la nube le respondió: 
qué importa ser más r i ca , si estoy contenta como soy" 

Un día contaminaron el r io , y la nube estaba por ahí 
y se puso a re i r muy duro y le dijo: eso te pasa por 
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niño siguiendo su desarro l lo espontáneo. 

Los investigadores pudieron detectar la implementación 

real de estas conductas en indicadores c o m o la composi-

ción escr i ta , en la cual se destacan la fantasía libre» y la 

habilidad en la expresión de las ideas; asimismo, se veri-

f i có la real ización del l ibrito personal , el periódico del 

aula y el texto l ibre , mecan i smos que el método utiliza 

para desarro l lar los atributos mencionados , principalmente 

la creatividad, independencia y cr i t ic idad. Muchos ejem-

plos concretos fueron recopi lados por los investigadores, 

entre los cuales conviene mencionar : 

1) Per iód i co del aula (Jesús de la Buena Esperanza de 

Bel lo , 5o. de pr imaria , Colegio Popular , y Ateneo Ho-

r izontes , 4o. de pr imaria , co leg io c lase media -media) 

Sección: " C r i t i c a m o s " . 

" P r o t e s t a m o s por el mal serv i c i o de los teléfonos pú-
bl i cos y por lo sucio de los sanitar ios" . 

Secc ión: "Soc ia l " . 

"Fe l i c i tamos a las pro fesoras por su viaje a San Andrés 
y al Rector por tan excelente reconoc imiento al pro-
f esorado que bien m e r e c i d o se lo t ienen". 
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ser tan cre ída. 

"No debemos ser c re ídos " . 

Juan David Martínez Maya 
4o. A. de Pr imar ia . 
Jesús de la Buena Esperanza 

Para presentar una visión más amplia de los trabajos 

observados en los niños que siguen el Sucre, éstos se 

transcr ibirán en el apéndice de la investigación. 

Objetivos relacionados con la integración de todos los niños 

a las discusiones y desarro l lo de objetivos instruccionales 

y soc ia les del aula; independencia en el estudio de las uni-

dades ubicando al pro fesor como re curso más que c o m o di-

rec tor del p roceso de aprendizaje; f lexibil idad de horar ios 

para permit ir a los niños e s c o g e r l ibremente la secuencia 

y dos i f i cac ión de materias por estudiar en los bloques de 

horar ios ; fomento de la investigación en la biblioteca de aula 

y soc ia l izac ión y solidaridad a través de la correspondenc ia 

interesco lar y la práctica de compart ir útiles y de inter-

cambiar ideas e investigaciones en lá "puesta en común" . 

Estos objetivos están relacionados preferentemente con el 

aspecto de la cogestión, de la posibilidad de que los niños 

compartan la planeación y d i recc ión de su propia educación 
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e instituyan normas y práct icas , en oposic ión al hecho de 

ceñ irse simplemente a un s istema ya institucionalizado y 

rígido que se les impone por parte del m a e s t r o . 

Los investigadores detectaron en su trabajo de campo indi-

cadores concretos de este enfoque relacionado con la peda-

gogía institucional. Espec í f i camente pudieron v e r i f i c a r 

como el maestro en los co legios que siguen el método pe 

a cer ca más , en promedio , a ser un compañero de sus alum-

nos en el grupo, a ceder realmente el poder de que la escue-

la lo ha investido y acudir más bien a una disciplina de d iá-

logo y trabajo. 

Se v e r i f i c o también cómo cuando el p ro fesor deja el salón, 

los niños continúan laborando en sus unidades y éstas las 

trabajan escogiendo voluntariamente las áreas y cambiando 

de área a voluntad, dentro del bloque horar io respec t ivo . 

Es conveniente anotar que los observadores fueron docentes 

que trabajan con modelos di ferentes , principalmente el con-

vencional o tradicional, por lo cual el contraste hace m á s 

válida la observac ión de estos indicadores . 

El per iódico de aula, verdadera tribuna l ibre para c r i t i ca r , 
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proponer , comentar y c r e a r , puede cons iderarse c o m o otro 

mecan i smo de cogestión. 

Interrogado un niño para que p< r escr i to desc r ib i e ra el m é -

todo, anoto: 

" E s interesante porque no nos dicen nada. 
Y es muy bueno porque aprendemos mucho también a e s -
tudiar. 
También hay la tarjeta guión que nos indica lo que vamos 
a hacer . 
También se desarro l la el método en equipos, también la 
correspondenc ia y el centro de interés . 
Util izamos la biblioteca cuando necesitamos consultar, 
cuando el guión manda. En la biblioteca hay Historia de 
Colombia, Lenguaje Integral, Valec i l lo , Ciencia Activa. 
Para e laborar el centro de interés nos f o r m a m o s en equi-
pos. 
El per iód ico : también hacemos el per iódico con lo que nos 
gusta, fomentamos humor, fe l i c i tamos y c r i t i c a m o s . " 

En lo e conómico . 

Como se pudo demostrar a través de los instrumentos apl icados, 

y cuyos datos ya se expusieron en el capitulo II, los costos que 

demanda el Sucre no son superiores a los que origina el método 

tradicional . La parte correspondiente a las unidades de trabajo, 

útiles y otros elementos de trabajo son sufragados por los padres 

de los niños, correspondiendo a los co leg ios sufragar los gastos 

de la correspondenc ia interesco lar , la edición del texto l ibre y 
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los encuentros in teresco lares . Sería importante pensar en que 

las asoc iac iones de padres de familia pudieran llegar a sufragar 

los gastos para las bibliotecas de aula y las f ichas de auto-ins-

trucción de los niños , o por lo menos co laborar en ello para 

descargar en parte a los padres y a los co l eg ios . 

3. En lo Social . 

Las observac iones realizadas sobre el funcionamiento del mé-

todo permiten pensar que sus elementos tienden a desarrollar 

una visión más adecuada del mundo y del momento histórico que 

v iv imos . Tienden, también,a c r e a r actitudes menos competiti-

vas , más cooperat ivas ; a devolver el habla al niño y a propiciar 

el pensamiento divergente, del cual pueden surgir alternativas 

de cambio soc ia l . 

Como se expuso en secc ión anterior , no puede pedirse al método 

un cambio estructural que solo es dable a partir de un cambio en 

el proyecto polít ico del país. Su acción es más de ambientación 

general y de cuali f icación del p r o c e s o educativo. 

Limitaciones encontradas. 

Es obvio que todo no funciona de acuerdo con los plantemiéntos teóricos. 

Hay muchas def ic iencias en la capacitacii>n de los maestros, debida 
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El cambio anual de pro fesorado hace re t roceder muchas conquis-

tas. Hay que tener en cuenta que la preparación profes ional de los 

docentes se hace en las Normales dentro de un modelo tradicional 

orientado hacia el poder, no hacia 1a cogestión y tal estructura men-

tal, actitudinal y conductual es muy di f íc i l de cambiar . Se requie -

ren años de capacitación y de e j e r c i c i o para que los docentes a s i -

mi len la f i l oso f ía del método y se conviertan en expertos en Apren-

dizaje en lugar de insistir en su rol de instructores . 

Otra limitante proviene de la dotación de las bibliotecas de aula. En 

algunas los l ibros no son suficientes en numero y en variedad y en 

algunos grupos muchos l ibros son prestados por los m i s m o s niños. 

Esto obstaculiza el objetivo de consulta personal e investigación per -

seguido insistentemente por el método . Puede entorpecer también 

el aprendizaje adecuado de las unidades. 

Finalmente, es ostensible una falta de apoyo administrativo y opera -

tivo inmediato en los co legios o la coordinación de este apoyo entre 

administradores y maes t ros . En los co leg ios no se ha logrado e s -

pec ia l i zar a nadie en el método, quizá por el cambio m i s m o de p r o -

f e s o r e s . Ante esta realidad, deberían ser los Rectores m i s m o s 

quienes asumieran la asesor ía respect iva a los docentes , dependiendo 
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dor del método. 



VIII. EL CASO DEL METODO " C L E B A " DE EDUCACION 

POPULAR BASICA DE ADULTOS. 

Coinvestigadores : 

Jesús Betancur Ramírez 

Jaime Cartagena Bermúdez 
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BREVE HISTORIA DEL " C L E B A " , FILOSOFIA Y BASES TEORICAS. 

A. Historia . 

El origen del Método Laubach se remonta a 1930 en Fil ipina» y 

mas concretamente en la provincia de Lanao, cuando su p r e c u r -

sor Frank Laubach, entrando en contacto con la realidad en que 

vivían los habitantes de esa provincia , encontró que su idioma, 

el Maranao, no se había escr i to todavía. Entonces , partiendo de 

un análisis de la lengua, se dio cuenta de que solo 16 letras r e -

presentaban los fonemas. Con esta base Laubach enseña a leer 

el maranao con el método global, cuyos resultados no fueron del 

todo motivantes. Hubo entonces de r e c u r r i r a la fonética c o m o 

medio para enseñar con resultados más halagadores . 

En su trabajo con el comité responsable del programa se d e s c u -

br ió que tres palabras claves contenían todas las consonantes 

del maranao y que combinando todas las vocales con las sílabas 

de las palabras c laves , se constituían muchas f r a s e s y orac iones 

llenas de signif icado. 

Para asegurar el aprendizaje del adulto, se le preguntaban las 

palabras con f recuenc ia tal que fueran fác i lmente reconoc idas 

por el adulto. También utilizaron canciones con las que el pueblo 
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estaba famil iar izado y asi el método de la palabra c lave fue fác i l 

de enseñar y fáci l de aprender. 

El Método Laubach. 

De las pr imeras experiencias de Laubach en Fi l ipinas, A f r i c a 

y especialmente en la India, surgieron algunas r e f o r m a » al m é -

todo inicial: 

a) La asoc iac ión de la f o rma de la letra con un objeto cuyo nom-

bre empieza con el fonema que representa. 

b) Todas las l ecc iones del mater ia l o cart i l las son s imi lares a 

la pr imera lecc ión presentada c o m o muestra : o sea que el 

alfabetizador trabaja correc tamente la p r imera , puede ense -

ñar las demás lecc iones tan fáci lmente c o m o ésta. 

c ) Los nuevos elementos introducidos se presentan por lo m e -

nos c inco veces en cada l ecc ión . 

i 

d) Introducción en cada lecc ión de una historieta o un texto para 

leer con un máximo de c inco palabras nuevas; estos textos se 

caracter izan por ser fác i les para el adulto. De esta manera 

adquieran seguridad y confianza en la lectura. 

Para Laubach su único objetivo era que el adulto aprendiera a 
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l eer la lengua que hablaba tan rápido y agradablemente c o m o le 

fuera posible . 

Los principios generales de carácter técn ico -d idáct i co del Me 

todo Laubach son: 

a. Relación sonido s ímbolo . 

b. Aprendizaje a través de la asoc iac ión. 

c. Se mueve de los conocido a lo desconoc ido . 

d. Se utilizan contenidos s igni f icat ivos . 

e. El aprendizaje simultáneo de la lectura y la escr i tura . 

f. La convers ión del educando adulto en al fabetizador. 

La Fundación Laubach inicia su trabajo alfa be l irado r en nuestra 

país hacia el año 1963 en la ciudad de Bogotá. Un año más tarde 

adquiere fuerza en el Departamento de Antioquia, en la ciudad de 

Medell ín, con el movimiento del magis ter io voluntario, poniendo 

a s i l a s bases para que la Fundación Laubach y el Decano de la F a -

cultad de Educación de la Universidad de Antioquia ce lebraran un 

convenio mediante el cual se c r e ó el Centro Técnico de Alfabeti -

zación. Este tenía entre otras funciones las siguientes: 

1. Capacitación con el Método Laubach de bachi l leres y otras 

personas que tuvieran que ver con la al fabetización. 
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2. Organización y asesor ía técnica en programas de al fabetiza-

ción a centros que desarrol laban esta actividad. 

3. Preparac ión de carti l las para la enseñanza de l e c toescr i tura . 

4. Producc ión y distribución de mater ia les de lectura y de s e -

guimiento y del per iódico especial izado del Centro. 

En cuanto a la preparación de mater ia les d idáct icos , el Centro 

contrataba a esc r i t o res para que elaboraran documentos adecua-

dos a la tarea alfabetizadora aunque sin consultar debidamente 

la realidad del educando. 

El Centro Técnico de Alfabetización empezó adscrito al Departa-

mento de Investigación y Servic ios a la Comunidad, en desar ro l l o 

de sus funciones el C. .T.A, c a p a d l o a un gran número de bachi -

l l e r e s , para que cumplieran con el Decreto 2059 de 1962, o f r e -

ció cursos a coordinadores de Colegios y a s e s o r ó acc iones y 

campañas alfabetizadoras en var ios departamentos. Este t r a -

bajo lo real izó con un equipo integrado por aducadores de adul-

tos , en comis ión , comunicadores y algunos p r o f e s o r e s y estudian-

tes de la Facultad (monitores) . 

En 1974 el Centro se separa de la Universidad ante la dif icultad 

de conc i l lar enfoques f i l o só f i cos y aparece el "CLEBA"« como 

entidad privada, sin ánimo de lucro . 
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En Colombia , se introduce, a partir de 1970, la metodología de 

la investigación temática de Paulo F r e i r e c o m o enfoque que s i r -

ve para la f o rmac ión del opr imido y como elemento básico del 

trabajo del Centro y a s í se crea el programa de investigación y 

evaluación de mater ia les . La pr imera investigación temática 

se real iza en la ciudad de Medellín y se empieza a consol idar 

a s í un trabajo cada vez más dinámico y c omprometedor que, 

partiendo del educando, le permite conocer e interpretar la rea -

lidad y c rear condiciones para su transformación . Inicialmente 

se comprende el trabajo en sec tores populares urbanos, luego 

en se c to res rurales , principalemente en el Municipio de Yo lombó . 

Luego el CLEBA emprende el trabajo en siete proyectos a saber ; 

Urrao , Fredonia , San Pío X (en Medellín), San Joaquín (Santan 

der ) , Carmen del Atrato (Chocó) , Calamar (Bol ivar) , Minas de 

Amagá y Granizal (en Medellín). El trabajo ideo lóg ico educativo 

constituye la etapa de conf iguración final integrada al Movimiento 

de Educación Popular y se caracter iza por su enfoque hacia una 

alfabetización alternativa, una asesor ía permanente a grupos de 

voluntarios y suministro de mater ia les de alfabetización y pos t -

al fabetización. Algunos centros prosperaron , otros fueron rápida-

mente en decadencia . En la actualidad el trabajo más significativo 

se adelanta en Fredonia , Calamar, Minas de Amaga y Carmen del 

Atrato a pesar de las res t r i c c i ones económicas que ha tenido que 
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afrontar. En efecto , el " C L E B A " rec ibe su f inanciación de una 

fundación norteamericana, la cual, debido al recor te que la ad-

ministrac ión Reagan ha hecho a los programas soc ia les , afronta 

di f íc i l situación económica que se ha ref le jado en los programas 

de la fundación en Lat inoamérica . P o r tal mot ivo la planta de 

personal ha tenido que ser recortada signif icativamente, lo m i s -

mo que las publicaciones y el apoyo a otros proyec tos . 

F i l o so f ía y Bases T e ó r i c a s . 

Antes de abordar directamente los fundamentos t eó r i c os del M é -

todo Laubach es conveniente echar una mir¿uta a la evolución de 

la pedagogía y a su fundamentación f i l o só f i ca en el transcurso de 

la histor ia . 

A lo largo del desarro l l o de la f i l oso f ía , sujeto y objeto se han 

polarizado y la predominancia de uno u otro ha determinado c o -

rrientes f i l o só f i cas que basadas en el principio ar istoté l i co de la 

exclusión mutua desarro l lan un esquema de acuerdo a unas conve -

niencias de c lase . Las corr ientes idealistas subrayan la i m p o r -

tancia del sujeto y desprec ian el objeto a s í esta sea la m i s m a ma-

teria del cuerpo humano. 

La patríst ica enseña un ideal ismo subjetivo que sirve como guía 

para o s c u r e c e r todo, hacer aparecer dogmas y m i s t e r i o s y evi-

tar el develamiento de la realidad; pero no es so lo hacia el 
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siglo XII la época en la cual se instaura el reinado del sujeto; p o s -

ter iormente y frente a la aparición de los empir istas , resurge pa-

trocinado por los déspotas i lustrados con f iguras de la rel ievancia 

de Kant, Descartes o Fichte y todavía hacia el siglo XX en vista 

del f r a c a s o del existencial ismo hace ec los ión en los d i s cursos de 

los grupos re l ig iosos ahora con un fanatismo exagerado con el que 

quiere compensar su debilidad y su asistematicidad. El e m p i r i s -

mo al que l lamaremos Objet ivismo no ha sido menos perjudicial : 

En un principio aparec ió como la única fórmula para evitar la ten-

dencia a ocultar la verdad y el Organon de Bacon se cons ideró c o -

mo el paso definitivo para que surgiera la verdadera ciencia de la 

confrontación de la teoría con la práct ica, pero bien pronto e m p e -

zó a m o s t r a r sus e r r o r e s que s irv ieron para la r e surrec c i ón de 

un ideal ismo que tornó al empir i smo más idealista a ti. Pe tu lan -

c ia , dogmatismo, rechazo a todo lo que no se pudiera contrastar 

inmediatamente, al innatismo y al subjetivismo, frenan los l ogros 

que en un pr imer momento pudo tener. Marx tiene razón en sus 

c r i t i cas . El hombre , por e jemplo , que antes era la síntesis inex-

plicable de la c reac ión , ahora es un metro con ochenta de carne y 

huesos recubierto de ropa. Los empiristas no puede ir más allá 

"Han retirado el borracho pero a costo de destruir la cantina". 

Los e c l e t i c i smos se van de uno u otro lado y algunos llegan a s e r 

tan radicales que asombra que ellos m i s m o s se designen c o m o 
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c r í t i c o s . La f i loso f ía marxista no contempla sujeto ni objeto , ve 

en esa relación todo un proceso en el que ambos interactúan y se 

subjetivizan y objetivizan en los diferentes momentos del p r o c e s o 

dialéct ico . 

Sobre esa base f i l o só f i ca , adecuada a las necesidades de la " e s c u e -

la" , se edifica la relación pro fesor - alumno. p r o f e s o r e» el 

sujeto y el alumno es el objeto, la escuela debe domest i car al hotn-

bre y quitarle esos instintos malignos que va adquiriendo. Esa ce. 

r iosa contradicc ión de un hombre creado bueno por Dios y co locado 

en una sociedad buena solo puede expl icarse con la aparic ión de de -

monios en el alma del hombre que lo c o r rompen y le convierten en 

un esc lavo de sus bajas pasiones. Nada pudieron dec i r loa alumnos 

de Platón, Sócrates o Pitágoras hasta que no sal ieron de la acade -

mia o se separaron de sus maes t ros para asumir ese m i s m o papel. 

La esco lás t i ca es todavía más r igurosa y prolonga su influencia has -

ta el siglo XX en la disposic ión de las aulas, la relación d o c e n t e -

discente y en mucha parte de su contenido y dogmat ismo. 

La pr imera innovación pedagógica de fondo es la teoría de Rousseau 

en 1763 cuando a f i rma que la educación, la c iencia y la cultura han 

co r rompido al hombre . Propone en su l ibro " El E m i l i o " que el 

nifío aprenda lo menos posible mediante palabras y l ibros y lo m á s 

que se pueda y el mayor tiempo posible por medio de la propia 
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experiencia y el maestro únicamente establezca el equil ibrio en -

tre deseos y cualidades. El niño debe poder saltar y jugar natu-

ralmente c o m o un cervati l lo y el maestro no debe ser otra cosa 

que el auxiliar de esa naturaleza. 

Es tan diferente la concepción Roussoniana de la Tradic ional que 

Voltaire se ve obligado a expresar : "Cuando se lee a Rousseau da 

ganas de caminar en cuatro patas" . 

Esta teoría surge y prospera en el entorno de la Francia p r e r r e -

volucionaria ; la burguesía puede dec ir lo que quiera, se predica 

la l ibertad absoluta, la igualdad y la fraternidad. Desaparece la 

escuela , la relación educador-educando da un giro de 360 grados 

y todos los aspectos didácticos revientan y ceden paso a una m e t o -

dología basada en la misma naturaleza del niño. La m i s m a b u r -

guesía reconoce poster iormente que se plantea una utopía d e s c a -

bellada pues la nueva escuela debe reproducir las nuevas f o r m a s 

económicas reinantes. Sin embargo , la concepc ión de Rousseau 

se convierte en bandera del movimiento de r e f o r m a pedagógica y 

es institucionalizado por la pedagogía a partir del niño, de María 

Montessor i y per fecc ionado por Berthold Otto. En estos los m a -

ter ia les didáct icos y la planificación deben partir del impulso na-

tural del niño y el m a e s t r o no debe intervenir en los m i s m o s . E s -

ta tendencia empieza a propagarse y se construyen mode los que 
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a todo nivel cuestionan la autoridad; son aquellos de decidido indi-

vidualismo en los cuales se nota una preocupación por l iberar al 

hombre de las cadenas soc ia les , con el fin en unos casos de pro-

c lamar una teoría inno\a dora y en otras de efectivamente hacer 

reventar los males atacando las instituciones que constituyen las 

células de la sociedad. 

La teoría de Rousseau se va al otro extremo de la f i l oso f ía educa-

tiva anterior , pero s iempre en una d i recc ión y deja una parte truz-

ca. Es un producto de la época que a nivel de lo denotado aparece 

c o m o un principio de libertad pero no puede rea l i zarse en la prác -

tica ni aún con o cambio de las estructuras soc ia les . A pesar de 

todo, los elementos teór i cos que aporta están presentes en todos 

los trabajos que se adelantaron en los siglos XIX y X X . 

El hombre según af irma Marx es una determinación de la soc iedad 

primitiva y su educación debe ser el resultado de una interacción 

soc ia l . Ambos interactúan en un medio que a la vez que lo t rans -

f o rma es susceptible de ser transformado por la práctica teór ica 

o la acc ión directa sobre la m i s m a . 

Ahora , quien tiene derecho a ser educado? Hasta hace poco la 

educación se impartía únicamente a aquellos que por su poder po -

l í t ico o e conómico tenían ac ceso a ella. La revolución burguesa 
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y en espec ia l el desarro l l o capitalista reivindicó ese derecho para 

las masas pero con una utilización mucho más sutil pero no m e -

nos pernic iosa -Se le cambió la cacha al cuchil lo para hacer c r e e r 

que el m i s m o era nuevo- . Ahora todos tienen ac ceso a la pr imar ia 

y la alfabetización funcional agrega a su campaña cuantitativa los 

elementos cualitativos que le permitirán inscr ib i rse dentro del mar 

co pedagógico necesar io para las sociedades atrasadas de A m é r i c a 

Latina. La utilización de la educación es ideológica; se crea el m i -

to del comunismo y otro según el cual todos tienen Ion m i s m o s d e -

rechos . De otra parte el alumno no conoce ni plantea ni cuestiona 

la metodología. por la cual se le esta instruyendo. Asi , pues, Paulo 

F r e i r e a f irma que la educación continúa con el m i s m o estilo de la 

esco lás t i ca ; ni s iquiera las guerras de independencia ni las nuevas 

concepc iones desataron las ligas coloniales en lo que a educación 

se r e f i e re . El hombre continúa siendo objeto y su capacidad de 

comprender se anula en una relación lineal vert ica l en la cual se 

le considera c o m o un deposito que se puede l lenar de contenidos 

vac í os . Es la educacíon bancaria. El p ro f e sor manda, el alumno 

obedece y ese rol no debe cambiar . Los contenidos no tienen nin-

guna re lac ión con la vida práctica del educando, se cal i f i ca de 

acuerdo a lo que responde. El maes t ro enseña y el alumno apren-

de en tanto que se olvida la realidad m i s m a del alumno. 
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Frente a esta concepción F r e i r e plantea una educación que: 

No considera educador ni educando sino que ambos interactúan en 

una praxis transformadora . 

El educando es responsable de su propia educación. 

El educador sale del m i s m o p r o c e s o de educación. 

El educador no dirige sino que coordina el p r o c e s o . 

Ambos son educador-educando. 

Parte del interés m i s m o del alumno. 

Acentúa el sentido comunitario. 

Con estos fundamentos se busca concientizar al educando y que 

éste so apropie de la realidad y opero sobre ella transformándola, 

Laubach, por su parte, plantea que la alfabetización en el contexto 

educativo debe trabajarse por medio de palabras c laves surgidas 

de las experiencias de los educandos. Esto ayudará a que la e d u -

cación en general y aún más el p roceso de alfabetización sea una 

aproximación de la conciencia a un pensamiento c r í t i co por medio 

del lenguaje. La teoría de F r e i r e v la de Frank T.aubach s irven 

c o m o soportes al CLEBA que a partir de e tos principios intenta-

rán formular aspectos diferentes c o m o el contenido c r í t i co de la 

palabra clave y su f o rma de trabajo y asesor ía a grupos urbanos 

y rurales . Puede a f i rmarse además que todo l ogro en el pasado 
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s irve para re formular conceptos de la metodología. Hay que a f i r -

mar también que en adelante cuando se mencione al CLEBA habrá 

que remit ir necesar iamente a F r e i r e y Laubach y, f inalmente, que 

el entorno f i l o só f i c o que rudea la metodología del Método es el ma-

ter ia l i smo h is tór i co y dialéct ico , va. que el CLEBA se ha c o m p r o -

metido en una tarea de concientización para que cada uno se dé 

cuenta de su situación de c lase , de su deber frente a sus c o m p a -

ñeros de c lase y de que tarea de l iberación de los pueblos de 

A m é r i c a Latina no puede hacerse sino con la libera» ion de cada 

uno de las cadenas de la explotación y de la ignoran ta real y fun-

cional . 

La investigación es elemento importante en el CLEBA. c o m o m a -

nera de l legar a la problemática del educando. No puede asp i rar -

se a que la mera explicación de la realidad c o m o un constructo t eó -

r ico tenga la utilidad práctica que persigue la metodología. Toda 

investigación pretende en el Método Laubach aportar elementos que 

permitan una confrontación ideológica entre el hombre y la sociedad. 

Al hablar de investigación se hace re ferencia a los elementos m e t o -

do lóg icos que se obtienen de las investigaciones en el seno de los 

grupos soc ia les ; por e jemplo un análisis l ingüístico permite i n f e -

r i r cuáles son los términos más utilizados en una región. Cual es 

el concepto que el obrero o el campesino tienen de la ortograf ía , 
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la sintaxis y la gramática dentro de su concepción fáct ica del 

lenguaje. Qué relación establece entre lo hablado y la c lase soc ia l . 

De esa manera el alfabetizador descubre el m a r c o pedagógico en 

el cual desarro l lará su trabajo, el que a su vez responderá ya a 

una formulac ión t eór i co -prác t i ca y no quedará en el m a r c o de xas 

especulac iones . 
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MARCO SOCIOECONOMICO DEL TRABAJO D E L CLEBA. 

Todo p r o c e s o educativo debe inscr ib i rse en un m a r c o soc ia l y e conómico 

que a la vez que lo determina rec ibe su influjo. Mientras no se haya p r o -

ducido una confrontación entre las fuerzas productivas y las re laciones 

de producción, la escuela y todas sus f o rmas adyacentes tienden a r e p r o -

ducir las condic iones soc ia les y económicas predominantes en una f o r -

mac ión determinada. La ruptura generalmente se ha presentado fuera de 

la escuela pero sí en la órbita de contenidos educativos f o rmales o no. 

Sin embargo , no es fác i l dec i r si con las fuerzas productivas las que se 

adelantan a las re laciones de producción o v i c e v e r s a . La revolución 

f rancesa se produjo por la aparición de la enciclopedia o por choque de 

la burguesía y el pueblo llano con los privi legios de las castas señor ia l e s ? 

O en la revolución rusa que causa fue predominante? Al p a r e c e r , s i empre 

se agudiza por causas económicas y el elemento ideológico va entrando 

a medida que el nuevo orden requiere de una f o rma dominante diferente. 

A . Lat inoamér i ca : Dependencia. 

Los movimientos populistas no s iempre comprenden lo anterior y no 

ven la necesidad de concientizar a los sec tores populares,de ahí que 

los cambios que se alcanzan, o bien resultan paños tibios para sub-

sanar problemas estructurales o terminan por empeorar la situación. 
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Esa es la historia de Latinoamérica que a su vez es muy semejante 

a la de los países del t e r c e r mundo. En todos los países que la con -

forman encontramos una dominación externa e interna. Esta sitúa-

ción está dada básicamente por dos fac tores : 

1. Una dependencia crec iente de países poderosos en lo e conómico , 

tecnológico y cultural. 

2. Estructuras internas en las cuales todos los poderes se c o n -

centran en grupos minor i tar ios . 

Esas estructuras tienden a mantenerse e jerc iendo una fuerte d o m i -

nación sobre las mayor ías y constituyen las causas de una marg ina -

l izac ión crec iente que encuentra su just i f icación en concepc iones 

ideológicas y valores culturales que mit i f ican la realidad y que las 

mayor ías internalizan por su carencia de capacidad para confrontar 

la realidad y asumir posic iones c r í t i cas . 

En este contexto aparecen entonces los problemas del analfabetismo 

y la baja esco lar idad c o m o problemas fundamentalmente s o c i o e c o n ó -

m i c o s y no pedagógicos . 

La educac ión , pues, aparece en A m é r i c a Latina c o m o un derecho en 

la teor ía , pero c o m o un privi legio en la práct ica . Esta verdad in-

cuestionable ha sido comprendida aún por los más destacados de fen-

sores del Modo de producción capitalista y la m i s m a Alianza para el 
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progreso pregona la necesidad de educar al pueblo para poder operar 

en el las t ransformaciones que necesita. Hasta aquí el trabajo de a l -

fabet ización a través de Acc ión Cultural popular y otros programas 

f inanciados por la UNESCO, pueden cons iderarse bene f i c iosos , pero 

no inocuos . Ideológicamente, se pretendía que toda Amer ica Latina 

v iera en Estados Unidos el modelo más digno de imitar . Esa no es 

la alfabetización, ni la educación ni mucho menos la opción hacia la 

cual debe tender el hombre de A m é r i c a Latina. La educación básica 

de adultos debe tener una visión cr í t ica que permita d iscubrir los o b s -

táculos del cambio soc ia l , que promueva actitudes y va lores que po -

sibiliten un compromiso y una acc ión organizada, respondiendo ade-

cuadamente a las necesidades de una producción económica dinámica 

y de un reajuste de las estructuras soc ia les y culturales que atienda 

a las aspirac iones de las personas en el sentido de una a f i rmación 

individual y una realización soc ial . 

Colombia: Una educación de c lase . 

Ahora, cuando en Colombia el Cleba surge en 1974, hay un estilo 

e conómico di ferente. Del 66 al 70 se había pretendido f renar los p r o -

cesos inf lacc ionarios medíanle una política dorarla que hirviera para 

aumentar la productividad a unos niveles que permitieran la expor -

tación y para sat is facer la demanda interna. A la vez, se estructu-

raba una política educativa restr ict iva políticamente y con una 
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tendencia descentral ista. En cambio , del 70 al 74 se buscaba captar 

el ahorro para invertir en vivienda; la inflación se ace lera , la e m i -

grac ión cobra niveles signif icativos y se aumentan los cordones de 

m i s e r i a en las grandes ciudades. La política educativa del frente na-

cional no resulta afortunada; tampoco la de las cuatro estrategias , 

Se intenta implantar el plan básico que tecnif ica la educación inten-

tando ret irar le sus cuestionamientos pol ít icos e ideo lóg i cos . La 

respuesta de las bases estudiantiles no se hace esperar c o m o s u c e -

dió también durante el gobierno de Lleras Resptrepo con el l lamado 

Plan Bás i co . En todas las re formas a la educación Colombiana del 

siglo XX se nota la influencia norteaméricana. Aún en el decre to 

088 reglamentario de la ley 43 del 75, cuyos aspectos más importantes 

son: 

1. La nacionalización de la enseñanza. La que si antes constituía 

una reivindicación de la universidad y todas las demás f o r m a s 

de educación pública frente a los abusos de la educación p r i -

vada, ahora buscaba la central ización del aparato e s c o l a r . 

2. Se realizan una ser ie de cambios en los contenidos del curr í cu lo 

y de los programas , tendientes a capacitar la fuerza de trabajo 

de acuerdo con las exigencias del desarro l l o de las fuerzas p r o -

ductivas para lo cual se requiere dotarlas de un c ier to nivel de 
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conocimientos técnicos y lograr un máximo control polít ico de 

las m i s m a s . 

3. Se implementan una serie de medidas para disminuir el costo 

de la capacitación de la fuerza de trabajo. Para el lo, se redu-

cen significativamente las alzas a los salarios de los maes t ros , 

se incrementa el trabajo y se busca descargar nuevamente sobre 

los padres de familia y los estudiantes la f inanciación de la 

educación. 

4. La universidad pierde su caracter vital dentro de esta e s t ruc -

tura. El m i s m o es desplazado hacia otros niveles estableciendo 

una ser ie de títulos intermedios que permiten ir vinculando a la 

producción en el menor tiempo posible , una fuerza de trabajo 

con niveles di ferenciados de capacitación. 

Estas medidas que tienen por objeto lograr una mayor renta-

bilidad de la inversión educativa permiten además resaltar 

la importancia de la capacitación técnica en detrimento de los 

estudios soc ia les y humanísticos. Es el m a r c o histór ico en el 

cual surge y se va configurando el Cleba, m a r c o cr í t i co que 

busca hacer pensar, c omo una reacc ión contra la política del 

gobierno que pretende mantener la alienación del pueblo. 
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C. El Cleba y su tarea soc ia l . 

El Cleba parte de un presupuesto: que su tarea concientizadora no 

es fác i l . Tiene, p r i m e r o , que romper Las barreras ideológicas que 

el educando potencial le opone: comprende adema que la visión que 

aquél posee de la realidad es un todo confuso, que la metodología 

tendrá que entrar a organizar . Empieza entonces por cuestionar 

cuales son los principales problemas que aquejan a la comunidad y 

que tocan al individuo personalmente lo m i s m o que a su grupo f a -

mi l iar . Las respuestas a nivel de nuestro país son muy semejantes : 

1. Condiciones de trabajo. Salarios bajos, poca rentabilidad del 

trabajo en el campo y desempleo en las ciudades, despidos m a -

s ivos , necesidad de acudir a influencias para alcanzar un t ra -

bajo , pésimas condiciones para los jubilados, desconoc imiento 

de prestac iones . Además , los campesinos se quejan de la c o n -

centración de t ierras en manos de unos cuantos propietar ios , 

mientras que mi les v miles de aparceros subsisten de lo p r o -

ducido por una pequeña extensión de t ierra . 

2. Salud. Concentración de serv i c ios médicos y hospitalarios en 

las grandes ciudades y para las c lases más pudientes, olvido 

para el campesino , pésima dotación de hospitales regionales , 
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mala administración, incremento de enfermedades a causa de 

la desnutrición. Programas de salubridad que se exponen con 

carácter demagógico y burocrat izac ión de los entes encargados 

de brindar salud al pueblo. 

Vivienda. En malas condic iones . Muchas con piso de t ierra 

o tugurios en las ciudades con techos casi derrumbados o en 

latas y cartones; ningún programa popular de vivienda, alta 

de s e r v i c i o s , carácter mercanti l is la de las instituciones de 

crédito hipotecario , imposibil idad para el usuario de clase baja 

de mantener el ritmo de upaquización de la amort izac ión; en-

carec imiento de los arriendos y de la vivienda en general y en 

muchas partes convivencia con animales en el m i s m o recinto 

por falta de espac io . 

Educación. Analiabetismo real o funcional; dificultades para 

estudiar en la escuela y más aun en co leg ios de secundaria, c a -

rencia de transporte para l legar a e l los , contenidos inservibles 

para el trabajo diario del hombre del campo y de la ciudad; in-

gerenc ia de caciques regionales en el trabajo educativo; olvido 

del magisterio especialmente del m = c? marginado, pésima dota-

ción de las escuelas hambre que no permite al niño l legar a los 

centros ni permanecer en e l los . 
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5. Créditos . Se otorgan al que posee con qué respaldar una deuda 

y no a quien realmente lo necesita ; no hay seguro para la deuda. 

Para el campesino, alto costo de los Insumos y bajo costo de 

sus productos ; carencia de una política coherente por parte del 

gobierno con respecto a los productos agr í co las . 

6. Transporte . E s c a s o en el campo, vías en pés imo estado. En 

la ciudad escaso y costoso hacia los barr ios marginados . 

El Cleba, poster iormente y basándose en la investigación temática, 

descubr irá los contenidos que más toquen con la realidad soc ia l en 

la que inscr ibe su trabajo para integrar su tarea alfabetizado ra y de 

asesor ía . 

Ya descubierta esa realidad pretende que los alfabetizados la c o m -

prendan y actúen para transformarla . P o r esa razón uno de los p o s -

tulados teór icos del Cleba es el que estimulará la conformación de 

grupos de base y otras organizaciones populares de carácter pol ít ico 

e interactuará con las acc iones comunales como elemento vital de p r o -

moc i ón y desarro l l o comunitario . Por su parte la comunidad deberá 

mantener una constante comunicación de retorno con la entidad, la que 

a su vez prestará asesor ía y ayuda económica a todos los grupos que 

alfabetizan. 
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De todas maneras , el trabajo del Cleba se ha visto obstaculizado por 

los agentes de la educación f o rmal . La Secretaría de Educación ha 

censurado los programas con los m i s variados epítetos (subversiva 

y otros ) ; o tros programas de alfabetización de adultos no comparten 

los contenidos polít icos de la metodología y, c omo v e r e m o s adelante, 

en muchos centros se le ha visto c o m o "enemiga del pueblo" . 

Esa y muchas otras razones han contribuido para que en muchos lu-

gares una tarea que se empieza no pueda seguir adelante y para que 

el trabajo no se haya adelantado en las ciudades ni siquiera con un 

mínimo de efectividad. Los presupuestos teór icos sobre los cuales 

empezó a trabajar el Cleba permitían inferir que su labor podría 

ser muy efectiva por cuanto que, además de un magníf ico equipo a s e -

sor , contaba con personas voluntarias deseosas de trabajar con el 

método ; pero muy pronto las dificultades se iban a presentar c o m o 

se verá más adelante. Por lo pronto m i r e m o s donde ha trabajado el 

Cleba y cuáles son sus resultados. 

Marco Demográ f i co de las Regiones donde ha trabajado el Cleba. 

El Cleba inicialmente trabajó en Amagá, Urrao, Carmen del Atrato, 

San Joaquín, San Pío y Oriente. Su metodología llega más al c a m -

pesino que al trabajador urbano. Es conveniente analizar dos casos 

di ferentes que a su vez permiten visual izar el trabajo del método en 
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regiones. 

El caso de Fredonia . 

En Fredonia , por e jemplo , ha llegado al pequeño cultivador de 

aquella región agrícola en donde el café representa el elemento 

vital d e producción. Al lado de la pequeña parcela existen 

grandes f incas que tienen trabajadores asalar iados . El hacen-

dado paga salarios que osci lan entre 3 .500 . 00 pesos y 8. 000 .00 

pesos mensuales . El pequeño agricultor contrata en época de 

cosecha peones por salario diario o al destajo concertando un 

porcentaje o un pago por lata que se reco lec te . Durante esta 

época el trabajo se paga bien, pero el resto del año el c a m p e -

sino la pasa muy mal, ya que no hay trabajo o resultan trabajos 

de poco va lor . Las famil ias suelen ser muy numerosas y f u e r -

temente constituidas. Un 70% de las viviendas están en mal 

estado y sus serv i c ios son def ic ientes . A pesar de su cercanía 

con la capital, todavía tiene aspectos muy tradicionalistas. 

Las vías de a c ceso son malas , extensas y a pesar de que cuenta 

con un buen serv i c io de transporte a la capital, éste es de f i -

ciente hacia las veredas en las cuales pequeños vehículos pú-

b l i cos y particulares prestan un serv i c i o que resulta cos toso 

ya que las líneas de vehículos para más de 20 pasa jeros son 

muy escasas . 
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Las condiciones de nutrición son malas y la salubridad deja 

mucho que desear , por lo cual el Cleba ha hecho énfasis en el 

trabajo de concientización para comprender los problemas y 

buscar f o rmas de so luc ionarlos . Pol ít icamente el campesino 

no está avanzado, es asequible y no parece desconf iar de los 

extraños. Esto ha permitido que el trabajo del Cleba sea fác i l . 

Siente verdadero orgullo de mostrar lo que ha aprendido y le 

agrada l legar a convert i rse en alfabetizador. Mantiene una 

c ierta idea de que el educador de todas maneras desempeña un 

rol muy importante y expresa verdadera gratitud hacia el . 

Quienes han recibido la alfabetización atacan la f i losof ía de los 

partidos tradicionales y en el campo re l ig ioso aceptan única-

mente a aquellos sacerdotes que se integran con el pueblo y 

trabajan con él. Las personas de más edad tienden a ser más 

f i r m e s y parecen que comprendieran más profundamente la f i -

loso f ía del método. Existe un gran compañer ismo entre los 

educandos y una gran tendencia a que se eduquen por esta m e -

todología todos los fami l iares , amigos y trabajadores . Empie -

zan a comprender muy bien la situación cafetera ya que toca 

profundamente con sus intereses . 

Fuera de la alfabetización, el Cleba brinda programas de 
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pr imeros auxilios» costura, comunicación y otras materias 

que tienen que ver con el mejoramiento de la economía fami -

l iar ; igualmente adelanta programas conjuntos con Acaipa, 

especialmente para las mujeres . 

El caso de Minas. 

1 

En Minas de Amaga el Cleba trabaja entre los mineros , quienes 

a la vez son en muchos casos trabajadores agr í co las . La r e -

gión es quebrada y las viviendas están construidas sobre las 

minas. Generalmente el suelo pertenece a una persona y el 

subsuelo a otra. La principal fuente económica es la miner ía ; 

existen minas gigantescas como Villa Diana o el Silencio y 

muchas otras pequeñas de las cuales se extrae el carbón mineral 

para todo el departamento. La producción agr íco la se reduce 

a la yuca, plátano y en algunas partes café . No existen grandes 

latifundios; el minero trabaja ocho (8) horas y rec ibe sa lar ios 

que pueden cons iderarse altos. El trabajo es penoso; a v e c e s 

los turnos empiezan a las dos (2) de la mañana y duran hasta 

las diez , cuando el minero debe ir a dormir , pero muchas v e -

ces se queda en alguno de los establecimientos que expenden 

l i c o r . 

La entrada a las minas es estrecha y oscura ; los mineros 
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entran en unos carr i tos especiales tirados desde el exter ior por 

un cable . El minero es parco en sus expresiones y descon -

f iado; lo arduo de su faena, unido al sentimiento trágico que lo 

acompaña porf ía muerte de muchos de sus compañeros , lo hacen 

escépt i co y maduro polít icamente. P o r lo general no estudia o 

a lo sumo asiste a uno o dos cursos e s co lares y desde muy tem-

prana edad acompaña a su padre a la mina o trabaja llevando 

a lmuerzos a sus vec inos , lo cual hace que se vincule temprana-

mente con los trabajos mineros . Las famil ias son mediana-

mente numerosas y no son muy homogéneas. La mayor ía de 

las viviendas se encuentran en mal estado debido a las explo -

siones de dinamita en el subsuelo. T,os serv i c i os son buenos, 

aunque generalmente se cocina con carbón. 

El trabajo de los grupos de izquierda, las manifestaciones con-

tinuas por condiciones de seguridad y un trabajo más digno, 

han creado las condiciones para un rechazo a los partidos t ra -

dicionales y a la religión de parte de muchos de los alfabeti -

zados . El trabajo del Cleba se ha centrado especialmente en 

asesor ía y ayuda a grupos de educandos y grupos espontáneos; 

el trabajo alfabetizador es notable, pero cuenta con res i s ten -

cia en el sec tor oficial que ha intensificado la campaña Simón 

Bol ívar en todos los sec tores de Minas le Amagá. 
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Minas está situado aproximadamente a unos 8 k i lómetros de 

Amaga. En general el alfabetizado por el Cleba no tiene una 

preparación académica tan sobresal iente como el de Fredonia , 

pero en cuanto a su nivel político lo supera notablemente l l e -

gando incluso a plantear cuestionamientos al m i s m o Cleba por 

aceptar auxilios de los Estados Unidos; sin embargo su p r e o c u -

pación constante es porque el Cleba sobreviva , aunque no pa-

re ce existir ningún interés, por parte de los al fabetizados, de 

convert i rse en al fabetizadores. La labor la siguen adelantando 

los coordinadores generales del programa. Generalmente los 

alfabetizados son o personas de edad avanzada o muy j óvenes , 

ya que casi todos los jóvenes de más de 20 años laboran en m i -

nas y no les queda tiempo o capacidad para adelantar un c u r s o . 

A manera de síntesis . 

La observac ión de estas dos zonas tan d is ími les nos permite 

carac te r i zar el trabajo de la innovación en las demás zonas a 

las cuales ha llegado el Cleba en el pasado ya que en este m o -

mento se encuentra en c r i s i s . 

Los problemas son los caracter í s t i cos de la región y el trabajo 

del Cleba se adelanta en torno a develar esos problemas y c o n -

seguir que los m i s m o s educandos planteen so luc iones . De 
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todas maneras , la observac ión más importante que se puede 

obtener de estos contextos es que frente a las preguntas plan-

teadas a los educandos, s iempre dieron respuestas muy po l í -

ticas y concretas ; la mit i f i cac ión ya no cabe en su conc ienc ia ; 

además se ha activado tanto su concepción del mundo que parece 

que ya nada pudiera enseñárse les , pues su capacidad de razonar 

es muy amplia, dialogan abierta y francamente y adquieren una 

gran capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, lo cual no es 

fác i l de encontrar en otro tipo de personas de idéntica condición 

soc ia l . 
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iii. EL CLEBA COMO INNOVACION EDUCATIVA. 

Qué es una innovación? Cómo se r e c o n o c e ? Qué aplicaciones t iene? 

Cuáles son sus fuentes? Qué caracter ís t i cas rev i s te ? Que instituciones 
* 

son más propensas a innovar? 

La innovación es una invención o un cambio educativo que puede cons ist i r 

en adoptar práct icas ya utilizadas en alguna parte y se reconoce porque 

es algo planeado, estudiado y estructurado para el medio en el cual se va 

a inscr ib i r . Sus apl icaciones pueden d ir ig i rse a la enseñanza f o r m a l o 

no f o rmal , en el sentido de producir cambios en alguno de los elementos 

pedagógicos , no necesariamente para m e j o r a r lo que ya había, sino p r e -

cisamente para " c a m b i a r " . Sus fuentes se encuentran en d iscursos iné-

ditos, en teorías aplicadas que pueden haber f racasado o haber tenido 

éxito, pero que son susceptibles de mejoramiento , o en f in, en la adapta-

ción de técnicas o en trabajos empír i cos que se adelantan a nivel f o r m a l 

o no f o r m a l sin un m a r c o te r ico ni una planif icación. 

Surge entonces una discusión. Es el Cleba una innovación? Este trabajo 

se ha edif icado sobre el presupuesto de que tiene muchos aspectos innova-

dores . Aunque hay quienes no le conceden tal importancia, si se parte de 

los presupuestos arriba mencionados se concluirá que en realidad sí c o n s -

tituye una innovación. 



328 

En pr imer lugar, la innovación objeto de este estudio surge de dos d i s -

cursos trabajados, uno en Bras i l y el otro en Fil ipinas, a saber: la m e -

todología temática de F r e i r e y la palabra clave de l aubach . Ambos mé-

todos se unen y se aplican a la realidad soc i oeconómica de Colombia . 

En segundo lugar, se le han introducido d iversos elementos que no forman 

parte dr esas me ,odo log ías , va que en F r e i r e lo c r i t i co es el contenido 

del d i s curso y aquí" se le agrega un contenido cr í t i co a la palabra clg,ve. 

En t e r c e r lugar, se toma como elemento innovador la aplicación de la 

al fabetización c o m o opción política de l iberac ión en un país con estructu-

ras conservadoras . 

A continuación se detallan los elementos que se consideran innovativos y 

que ya han sido presentados brevemente pero que es obl igatorio carac te -

r i zar . 

A. La Palabra Clave. 

Es una expresión surgida de una investigación lingüistica en el medio 

donde se va a adelanta el trabajo al fabetizador. Debe cumplir las 

siguientes condic iones : 

1. Debe ser fác i l de gra f i car . 

2. Debe ser de fác i l análisis para que el alfabetizado no encuentre 
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dificultades en su labor . 

3. Debe poseer una combinación si lábica s imple (una voca l y una 

consonante) que permita f o r m a r grupos de palabras en f o r m a 

muy senci l la . 

4. Debe tener una s igni f icación social y cultural que se adecúe 

al medio soc ia l . 

5. Debe ser una palabra concreta que permita, por medio de ana-

logías senci l las , una develación de la realidad, ya que hay pa-

labras que están más relacionadas con una situación problema 

pero tienen un alto grado de abstracc ión. 

Contenido cr í t i co de la palabra clave. 

Puede cons iderarse c o m o una innovación dentro de otra. Las pala-

bras generadoras deben tener un alto grado de s igni f icación soc ia l 

y cultural y encajar en la problemática en la que el individuo está 

inmerso . Deben ser palabras que permitan, en una situación d ia -

logal dada, entrar a analizar, con sentido c r í t i co , la dimensión real 

de los problemas a nivel local , nacional o internacional. 

Relación Educador-Educando. 

La relac ión dialogal juega un papel muy importante ya que se pierde 

por completo la jerarquía de pro fesor que enseña y manda y alumno 
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que aprende y obedece . Cada sesión resulta una tertulia en la que 

ambos se nutren de mutuas experiencias al conocer hechos soc ia les 

que afectan la situación de la vereda o del país. 

La investigación temática. 

El Cleba parte de la investigación temática en los sec tores popula-

res c o m o el p r imer paso para cumplir sus objet ivos . Esa inves -

tigación permite conocer cuales son los conocimientos y la ideo lo -

gía que posee la c lase dominada, ideología que en c ierta f o r m a es 

impuesta por la c lase dominante. Su finalidad es la de identi f icar 

las carac ter í s t i cas l ingüísticas de la región y los problemas que 

aquejan a la comunidad; luego elabora una metodología que permite 

al alfabetizado un cuestionamiento de la realidad, una toma de con-

c iencia y una nueva actitud que le impele a la acción t r a n s f o r m a -

dora . 

Busca que el Educando se apropie del p r o c e s o educativo. 

* 

El Cleba reconoce que la educación debe ser un p r o c e s o permanente 

y universal que asumen los m i s m o s sec tores populares, los que d e -

ben const ituirse c o m o sujeto y objeto en ese p r o c e s o que representa 

su vida pol ít ica, soc ia l y cultural. De esa manera podrán tomar 

conc ienc ia de sus va lores y cult ivarlos rechazando los externos y 
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alienadores y aceptando los que sirvan a la comunidad. A s i m i s m o , 

podrán r e c o n o c e r la necesidad de una autoeducación permanente que 

tienda a la f o rmac ión integral. En este contexto es elemento inno-

vador importante el objetivo de que cada alfabetizado se convierta en 

alfabetizador o multipl icador del p r o c e s o l iberador que ha exper i -

mentado. 
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ASPECTOS PEDAGOGICOS Y CURRICULARES D E L CLEBA. 

A. ' E l Cleba y la Escuela " . 

Todo p r o c e s o educativo tiene dos aspectos : Uno Pedagógico y otro 

D i d á c t i c o . Lo pedagógico es todo aquello que rodea el p r o c e s o edu-

cativo y que tiene relación con la f o rmac ión económica soc ia l y las 

d iversas f o rmas de expresión de los modos de producción y la manera 

c o m o esa enseñanza se adecúa a las necesidades de reproducción de 

las m i s m a s . 

Hasta hace apenas unas decadas la enseñanza se restr ingía a los gru-

pos pr iv i leg iados , pero la revolución burguesa vio la neces idad de 

que los o b r e r o s y trabajadores se capacitaran en la lectura, la e s c r i -

tura y las cuatro operac iones fundamentales. Pos ter i o rmente se 

p r o m o v i ó la pr imaria obligatoria y en su contexto curr i cu lar se in-

trodujeron asignaturas tales como la Cívica , la Urbanidad y la Re -

ligión que pretenden exhaltar las virtudes de la sociedad y la d o m e s -

t icación del hombre , además de otras c o m o la historia , la biología 

y la geograf ía en un contexto maniqueista. En cuanto a la al fabeti -

zac ión, nada es di ferente; la UNESCO ve la necesidad de que los paí-

ses atrasados puedan copiar los modelos de desar ro l l o capitalista, 

pero para el e fecto hay que errad i car las secuelas de ignorancia y 
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analfabetismo que rodean al mundo. Sus planes consisten en f o r m a r 

l íderes que eduquen la comunidad sin sa l i r se de los l incamientos 

trazados por sus ideólogos . Su curr ículo plantea, además del c o n o -

cimiento de las asignaturas que se enseñan en la escuela plumaria, 

otras de utilidad práctica inmediata especialmente para el c a m p e -

sino; además rodea gran parte de sus contenidos con elementos que 

son comunes en la realidad del campesino lat inoamericano, expide 

cart i l las y facil ita la adquisición de radios trans istores los cuales 

solo pueden ser sintonizados en la emisora a través de los cuales 

transmiten sus enseñanzas. 

Pero a nivel ideológico las f o rmas y el fondo de la educación func io -

nal 10 pueden ser peores . A través de sus publicaciones aparecen los 

más caracter izados autores de la reacc ión , mientras que en la radio 

los espacios l ibres se dedican a una música y unos programas a l i e -

nantes en nombre de un nacional ismo mal entendido. A partir de 

esos elementos y de su análisis , el Cleba surge como una opción en 

la comprensión de que la educación debe tener un carác ter d e m o c r á -

tico que debe expresarse dentro de la escuela y fuera de el la. Su 

objeto es la conciencia individual dinamizada c o m o parte de un todo 

y que pretende que el educando comprenda que esa conciencia está 

determinada por una formac ión pron>,m¡ca soc ia l y que 1 puede a c -

tuar transformando la realidad. 
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Lo didáctico entendido c o m o la re lac ión dentro del aula y los elemen-

tos que permiten alcanzar unos objetivos pedagógicos , será tema 

que se tocará más adelante en esta expos ic ión . 

Función educativa y aspectos didácticos y curr i cu lares del Cleba. 

El Cleba efectúa su trabajo pedagógico a nivel de alfabetización y 

postalfabetización dentro de la modalidad no f o rmal . Empieza su 

trabajo re lac ionándose con grupos de base y / o secc iones comunales 

con el fin de interesar a sus fami l iares y amigos sobre la importan-

cia de la alfabetización. Cuando los grupos se h&n integrado empie-

za el trabajo pedagógico con Dase en palabras claves utilizadas en 

el med io y con un contenido cr í t i co . Estas se han logrado estable -

ce r con base en una investigación pre l iminar ; entre las palabras cía 

ves m, s utilizadas en Antioquia se cuentan a nivel urbano: vago, 

pol ic ía , trabajo , robo , papá; y a nivel rural: sa lar io , deuda, caja, 

c osecha , etc. Ademas se vale de r e p r e s e n t a d in Je personajes que 

encarnan un concepto de c lases : Don Pepe, es el r i co ; Lalo y Ale jo 

son los pro le tar ios . De esa manera el Cleba logra que a partir de 

los p r i m e r o s pasos que da el alfabetizado hacia la lectura, vaya 

adquiriendo una concientización que le permita una desal ienación. 

A medida que el educando adquiere esos instrumentos se establece 

la re lac ión dialogal mediante la cual se cuentan las v ivenc ias y a 
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partir de el los se trabajan las unidades p o s t e r i o r e s . Las últimas 

lecturas corresponden a temas h is tór i cos v is tos desde el punto de 

vista c r í t i co que rompe la linealidad de l os conceptos soc i o l óg i cos 

que el campesino ha rec ib ido mediante los sermones re l ig iosos y 

los medios de comunicac ión burgueses . Es importante subrayar 

c ó m o , aunque los términos utilizados por los al fabet izadores con 

respec to al alfabetizador conserven la jerarquía de la escuela t r a -

diconal , en la práct ica la re lac ión educador educando es amplia, p r o -

funda y son notorios los es fuerzos por c o l o car l o s en un plano de 

relativa igualdad. Los alfabetizados trabajan con grupos nuevos y 

continúan su labor de postaltabetización; en muy contados casos se 

ha conseguido que el m i s m o alfabetizado pase ha ser al fabetizador. 

A nivel de postalfabetización el Cleba, c o m o cualquier otro método , 

ve la necesidad de un trabajo práct ico que s irva a los intereses in-

mediatos o mediatos de la gente de la región, pero s i empre con una 

concepc ión cr í t i ca . 

1. El Método. 

De todas maneras , el método en si no es la preocupación teór i ca 

de la metodología . La dinámica de una re lac ión dialogal pro fun-

da es mucho más importante que seguir al pie de la letra los 

postulados de un programa metodo lóg ico que puede contar con 
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múltiples obstáculos en cada una de las situaciones diferentes 

que se aplique; lo bás ico y que no puede dejar de ser objetivo 

del trabajo del Cleba, es que en ese ir d* lo conocido a lo d e s -

conocido el papel del alumno es dec is ivo . Las evaluaciones 

que permiten ver si los objetivos trazados se cumplen, es in-

dividualizada y no competit iva. A. cada persona por separado 

se le aplican unos cuest ionarios con grados de dificultad di feren-

tes de acuerdo a su progreso . No se trata de evaluar para sa-

ber quien gana o quien pierde, pues se parte de que la evalua-

ción debe hacerse di ferencial , ya que todos los individuos e s -

t»n sobre determinados por situaciones distintas y tienen una 

conc ienc ia y una posición de c lase d iversa . 

La evaluación serv i rá también al educando para darse cuenta de 

su p r o g r e s o y de lo que es capaz de reconstruir ahora. El Cleba 

re conoce que la experiencia del adulto es una escuela , aunque 

se c rea que únicamente la escuela o f i c ia l educa. La praxis , 

entonces, s irve c o m o auxiliar para el trabajo de alfabetización 

y postalfabetización, ya que es el elemento enriquecedor por 

semejanza o por contraste . 

Los Materiales . 

Aunque lo ideal es que la m i s m a comunidad elabore las ayudas 
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didácticas para su autoeducación, el Cleba solamente ha con-

seguido que aquella real ice afiches e intervenga en algunas 

dramatizac iones . En esta mater ia queda todo por hacer . El 
* 

Cleba, fuera de las revistas , envía casi todos los mater ia les , 

lo cual ha llevado a un espec ie de paternalismo que niega al 

alfabetizado una parte tan importante de esa apropiación de*su 

educación. En la práct ica no se ha cumplido uno de los postula-

dos de mayor importancia del Cleba a nivel didáctico . 

3. Las Aulas. 

En algunas partes las secc iones se efectúan en sitios i m p r o v i -

sados o en sedes de grupos o asoc iac iones . En otras se han 

utilizado aulas de escuelas tradic ionales ; de todas maneras y 

con excepción de algunos af iches , no se ha tenido en cuenta este 

aspecto que constituye el entorno del trabajo al fabetlzador. P a -

rece que la metodología concede muy poca importancia a la d i s -

posic ión f í s i ca , relievando la d isposic ión ps i co lóg ica . En los 

sitios donde se ha trabajado en aulas de escuelas tradic ionales , 

el trabajo se ha dificultado en vista de las tensiones que han 

surgido entre el Cleba y quienes imparten la educación f o r m a l 

en las regiones . 

4. El Curr ículo . 
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El nivel bás ico de alfabetización comprende lectura y escr i tura . 

Al f inal izar el curso , el alumno deberá ser capaz de: l eer pa-

labras y f r a s e s ; dividir palabras en si labas; f o r m a r palabras 

a partir de si labas; e laborar párrafos y comprender textos; 

c onocer los números y las cuatro operaciones y tener nociones 

de historia y geograf ía . 

La carti l la básica de lectura, iniciadora del curso , es " L e a m o s 

y E s c r i b a m o s " ; empieza trabajando con algunas consonantes las 

cuales son la pr imera letra de una palabra que representa una 

gráf i ca que semeja esa pr imera letra (relación s í m b o l o - g r a -

fema) . Los s ímbolo los y grafemas corresponden a problemas 

v ivenciales dentro de la región, por e jemplo : 

a. " P a g o y vago en las c iudades" . 

Mediante ellas se ilustran dos problemas bás i cos : 

Los bajos salar ios de la c lase obrera y el desempleo . 

b. "Deuda y salario en los c a m p o s " . 

Mediante ellos se ilustran los problemas: 

Bajos ingresos del campesino y deudas a la Caja Agrar ia 

y a otras instituciones, lo que sumado a los bajos prec ios 

de los artículos en el mercado , al encarecimiento de los 

intermediar ios , o a alguna desgrac ia natural, puede l levarlos 
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a la ruina. 

A partir de las sílabas de la palabra c lave, el alfabetizado debe 

f o r m a r otras palabras, tales c omo : 

Paga Vaga 

Papa Pavo 

Pega Vive 

Las voca les se enseñan a partir de las consonantes, trabajadas 

así : 

p a - p e - p i - p o - p u 

v a - v e - v i - v o - v u 

Todas las demás lecc iones tienen la m i s m a metodología de la 

pr imera , lo cual faci l ita el trabajo del al fabetizador. Las ul -

timas son textos c r í t i cos que permiten al alfabetizado un m e j o r 

cuestionamiento de la realidad y textos c r í t i cos h istór icos que 

persiguen un idéntico fin. 

Algunos de esos textos tienen f rases como las siguientes: 

"En Colombia c r e c e e l desempleo " . 

"La c lase trabajadora debe unirse" . 

" L o s trabajadores han logrado sus derechos con grandes luchas' 
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" E s necesar io c o m e r frutas , pero no podemos porque son muy 

c a r a s " . 

" L a iglesia debe estar con los o p r i m i d o s " . 

Además , algunos conceptos soc i o l óg i cos trabajados por el m a -

ter ia l i smo histór ico son ilustrados por medio de f r a s e s con un 

contenido temático , así : " E l dinero de Don Pepe lo ha sacado 

del trabajo de Lalo y A l e j o " . " L a deuda de la Caja jode a Julio" . 

" L o s salar ios son bajos , oso nadie lo duda". 

En cuanto a los números se empieza por enseñar el número uno 

y se ilustra por un objeto que lo representa (el n ú m e r o va c r e -

ciendo secuencialmente) . El sol representa al uno, un burro y 

sus patas dan a entender el cuatro, mientras que las patas de 

un zancudo ilustran el seis y las de una araña el ocho y a s í has-

ta el 10. A) m i s m o tiempo se presenta un número crec iente de 

monedas . De una manera idéntica se ilustran los números hasta 

el 100 y se van presentando grá f i cos con un crec iente grado de 

comple j idad para que el adulto determine el número y d i s c r i -

mine las c lases de objetos que se muestran. Igualmente se pre -

sentan números en textos y en signos para que se haga la equi-

valencia correspondiente . En este texto bás ico se l lega hasta 

un mil lón y no se trabaja todavía con operaciones ar i tmét icas , 
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las que se enseñarán en el per íodo de postalfabetización y se 

re forzarán en la carti l la llamada " L a s cuatro operac iones en 

la tienda". 

La postalfabetización comprende conocimientos complementa-

rios a la educación básica» conocimientos sobre cultura gene-

ral y cursos práct icos sobre : 

Costura P r i m e r o s auxilios 

Higiene Cuidado de los hijos; etc . 

Técnicas agr íco las 

Además se han publicado más de cuarenta textos con d iversos 

temas, s iempre con un contenido c r í t i co . Entre los que más 

se destacan pueden menc ionarse : 

1. Nos comunicamos . 

2. Mi hijo. 

3. P o r qué hay que c o o p e r a r ? 

4. David m e j o r a a su pueblo. 

5. Curémonos mientras llega el doctor . 

6. Clarita espera un niño. 

7. Quieres una casa bonita? 

8. La insurrecc ión de los comuneros . 

9. Lo h ic imos nosotros . 
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10. Derechos y deberes del trabajador. 

11. El estado. 

12. La modister ía . 

13. Distintas c lases de organizac iones . 

14. Las reglas del baloncesto . 

15. Te gustaría c r iar c one j o s ? 

16. Enfermedades más comunes en los niños. 

17. La salud de la boca. 

18. Bajos sa lar ios , desempleo y vida cara . 

19. P o r la calle camina la inseguridad. 

20. La t ierra , su historia y sus dueños. 

21. Seguridad soc ia l del trabajador. 

22. Todos debemos tener casa. 

23. Educación sexual de los hi jos . 

24. Nuestra salud. 

25. El problema agrar io . 

26. La lucha por el derecho al transporte . 

27. La educación para todos. 

Como se puede observar , el contenido, de los l ibros publicados 

comprende una variedad de temas que sirven para la f o rmac ión 

integral del educando. Lógicamente y como se Inscribe dentro 

del sector no f o rmal y no cuenta con aprobación de los estamentos 
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educativos, no puede conceder grados ni títulos y quien desee 

acceder a niveles de educación secundaria debe someterse a 

los exámenes correspondientes de parte de alguna institución 

reconocida por el estado. Sinembargo, los adultos se han ape-

gado tanto a la metodología que esperan que sea el Cleba, por 

medio de sus l ibros y cursos , el que continué con su educación 

avanzada. A pesar de todo, si alguno quis iera continuar con e s -

tudios secundarios , puede hacer lo perfectamente ya que la m e -

todología lo ha preparado suficientemente como se i lustrará más 

adelante. 

El Cleba y los alfabetizado res . 

En las entrevistas adelantadas con al fabetizadores se detectaron los 

siguientes aspectos que tienen que v e r con la metodología : 

A excepc ión de uno, todos los demás al fabetizadores son jóvenes que 

fluctuan entre los 16 y los 28 años. Todos han pasado por la educa-

ción f o r m a l , algunos son bachi l leres y uno de ellos es pro fes ional , 

han trabajado con grupos pequeños y el nivel de deserc i ón es apenas 

del 15% con respecto a la metodología. Al, preguntárseles por la e f e c -

tividad de ésta, un 33. 33% af i rmó que quienes estudian por la m e t o -

dología del Cleba aprenden mucho; un 66 .66% a f i rmó que el apren-

dizaje es normal . 
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El ciento por ciento a f i rmo que los alfabetizados elaboran mater ia -

les de al fabetización. 

Todos a f i rmaron que la palabra clave ayuda mucho, que se aprende 

demasiado de las vivencias de los alfabetizados y que la enseñanza 

del Cleba enseña y es práct ica . 

Un 83. 5% a f i rmo que la enseñanza fomenta hábitos de lectura y un 

16. !5% lo puso en duda. 

Un 66. 66% a f i rmó que el método desarro l la muchas Inventivas, mien -

tras que un 33. 33% a f i rmó que sólo desarro l la algunas. 

El 100% a f i r m ó que: 

El método gusta mucho al alumno. 

Lo aprendido s i rve en la vida práct ica . 

Los mater ia les son buenos. 

Los temas son agradables . 

La re lac ión con el alfabetizado es muy buena. 

Sólo un 20% a f i rmó que la organización de los grupos es buena, un 

60% afirmó que es regular y un 20% no contestó. 

El 100% a f i rmó que le gusta mucho su trabajo. 

Además ,dentro de la escala de evaluación de la pedagogía del Cleba ( 
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con puntajes posibles entre 1 y 10, todos cal i f i caron su efectividad 

por encima de é con las siguientes medias : 

Lectura 8 .6 

Escr i tura 7. 8 

Preparac ión para la vida 8. 8 

Compañer ismo 9. 1 

Inventiva 8. 1 

Ayuda para continuar su aprendizaje 8. 3 

Esto permite deducir que la actitud de los al fabetizadores hacia la 

metodología es muy positiva. Si a este análisis se suma la o b s e r -

vación del entusiasmo que se nota en el trabajo de los m i s m o s , puede 

expl i carse entonces porqué el Cleba ha sobrevivido a pesar de los 

obstáculos y trabas que se han atravesado en su camino. Su perv i -

vencia , por otra parte,está muy ligada al trabajo voluntario de los 

a l fabet izadores , los cuales hasta el momento no proceden, en g e -

neral , de los m i s m o s alfabetizados, hecho que permit ir ía augurar 

m e j o r e s perspect ivas a la innovación. 
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EFECTOS, PROYECCIONES Y ESTADO ACTUAL D E L CLEBA. 

A . Efec tos . 

1. La Lectoescr i tura . 

Para conocer los l ogros de la metodología del Cleba, se aplicó 

un cuestionario con 7 ítems básicos a saber : 

a. Lectura de una ser ie de palabras: 

T ierra Lluvia 

Trabajo Pueblo 

Famil ia Iglesia 

Cosecha Abono 

Campo Gallina 

b. Separar las mismas palabras en si labas. 

c. Reconocer una palabra entre una ser ie parecida, ej: toro , 

tiene, t ierra , traje , trote. 

d. E s c r i b i r una f rase con cada una de las palabras. 

e. Redactar una historia con palabras dadas. 

f. F o r m a r palabras a partir de sí labas, ej: radio. 

g. Responder a la pregunta: Cuáles* derretios tiene el trabajador? 

Los puntajes obtenidos en cada una de las 7 preguntas se re-

lacionan a continuación y se comparan con los puntajes 
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máximos pos ib les . 

(A la derecha se observan los puntajes máx imos ) 

P / o P . m 
* 

5 5 

4. 9 9 

7. 5 9 

16.2 18 

6 .3 8 

18.4 19 

2. 8 6 

De otro lado, la media total obtenida es de 8. 7 sobre un m á -

x imo de 10. 5 con una desviación de 0. 59 y una e f i c ienc ia 

del 82. 8 por ciento. 

De lo anterior se puede deducir la homogeneidad en el apren-

dizaje y la alta e f ic iencia de la metodología . 

Aspectos ideo lóg i cos . 

Para determinar las incidencias ideológicas de la metodo log ía 

se aplicó un cuestionario elaborado en la siguiente f o r m a : 

a. 12 preguntas demográ f i cas , 
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b. 15 en f o r m a de escala de Likert para m e d i r concientización 

ideológica , y 

c. 5 preguntas abiertas. 

De las 12 pr imeras preguntas se puede deducir que un alto p o r -

centaje de los encuestados sostiene más de 7 hi jos ; que más de 

un 60% son nacidos en la vereda y han residido a l l í por más de 

5 años; que un 80% de ellos trabajan en labores agr í co las o m i -

neras ; que con excepción de tres , los demás ganan sueldos in-

f e r i o r e s a c inco mi l pesos mensuales ; y que un 50% de los en-

cuestados poseen t ierras y el otro 50% no posee . 

Es conveniente anotar que el m i s m o cuestionario se aplicó a 

sujetos alfabetizados por el Cleba y a sujetos alfabetizados por 

la Campaña Simón Bol ivar . Sobre una media máxima de 2. 5 

para las respuestas ele carác ter ideo lóg ico , los alfabetizados 

por el Cleba obtuvieron una media de 2. 00 mientras que los 

que trabajaron la campaña Simón Bol ivar sólo obtuvieron 1 .22 

lo cual da una di ferencia de media signif icativa. 

Para e fectos de la evaluación del cuestionario se ca l i f i caron los 

15 í tems esca lares con 2 - 1 - 0 y las 5 últimas preguntas abiertas 

con 4 - 2 - 0 > se f i jaron tres niveles de puntuación! 
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1) Alto: más de 45 puntos. 

2) Medio: entre 41 y 45 puntos. 

3) Bajo: 40 punios o menos . 

Se entró luego a analizar el nivel ideológico de los alfabetizados 

por el método Cleba, controlando las variables de estado civi l , 

sexo , propiedad de la t ierra y edad. 

Cuadro 1. Nivel ideológico por estado c ivi l . 

En el cuadro 1 se puede observar c o m o los casados poseen un 

nivel superior ya que en los dos estratos altos se ubica un 87. 5% 

de l total, mientras que de los so l teros únicamente un 60% se 

ubican en esos niveles . 

En el cuadro 2 se observan di ferencias de concientización debidas 

al sexo , ya que las mujeres se distribuyen en f o r m a equitativa 

en las dos categorías super iores , pero el porcentaje es m a y o r 

(38.6) en la de menor conciencia , mientras que los hombres 



350 

tienen un porcentaje igual en los niveles alto y bajo. De todas 

maneras la di ferencia que se insinúa entre hombres y mujeres 

se ubica en el nivel alto de concientización (36.4% contra 30.7%, 

respect ivamente) . Ello puede deberse a di ferencias de f o r m a -

ción general y de control soc ia l d i ferencia l para hombres y m u -

j e r e s , no superados por la labor del m todo. 

Cuadro 2. Nivel ideológico por sexo . 

En el cuadro 3 se observa que los que no poseen t ierra tienden 

a ubicarse en niveles mas altos . Obsérvese c o m o un 60% se 

co locan en el nivel de más de 45 puntos, mientras entre los p r o -

pietarios apenas un 36.4% se ubican en dicha categor ía . Quienes 

poseen t i e r ras , además, se distribuyen en porcentajes semejan-

tes (36 .4 , 26, 2 y 36,. 4) en las tres categor ías , en tanto que los no 

propietar ios dejan apenas un 40% para los dos niveles in fer iores 

que representan una concientización m e n o r . 



Cuadro 3. , Nivel ideo lóg ico , controlando posesión de la t ierra . 

El cuadro 4 permite ver lo siguiente: 

1) Ninguno de los menores de 15 años obtuvo puntaje mayor 

de 45 puntos, lo cual es lóg ico , pues no se posee edad para 

problematizar situaciones ni analizar su causalidad. 

2) Los m a y o r e s de 15 años y menores de 25 años ubican un 

58.4% en los niveles infer ior y medio . 

3) Los mayores de 25 años y menores de 35 ubican ya un 66% 

en el nivel alto y un 33. 3% en el med io , no apareciendo nin-

guno en el nivel in fer ior . 

4) Los mayores de 35 años ubican el 85. 8% en los niveles alto 

y medio y sólo un 14.2% en el nivel in fer ior . 

De lo anterior se deduce que la edad está asociada con el nivel 

de concientización y que ésta se ascendra a medida que trans-

curren los años y los problemas . 



Cuadro 4. Nivel ideo lóg ico ,por edad. 

Para determinar el análisis de la f ormac ión ideológica a través del 

Cleba, es conveniente indicar lo que se hace en Fredonia y Amagá, 

municipios t ípicos de la labor en cuestión. 

Además de los elementos ideológicos que el alfabetizado recibe du-

rante el per íodo de la lec toescr i tura y de los cursos que adelanta 

en la postalfabetización, los grupos de base y algunos l íderes de la 

comunidad trabajan en la capacitación cr í t i ca de aquellos para que 

puedan convert i rse a su vez en d iseminadores de unas ideas políticas 

y de una concepc ión dialéct ica e histór ica del mundo. 

En Fredonia , por e jemplo , hay dos adultos de edad más bien avan-

zada que rec ib ieron la influencia de un sacerdote de la región y que 

as ist ieron a var ios cursos sobre s indical ismo y derechos del traba-

jador . Estas personas manifiestan su satisfacción por haber l o g r a -

do adquirir una concepción distinta del mundo, rechazan la politiquería 
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de los caudillos de los partidos tradic ionales , hacen un diagnostico 

completo sobre el presente y el futuro de la región, formulan l l a -

mados a la unidad de los campesinos y promueven y defienden la 

alfabetización por la metodología del Cleba. Esos l íderes se han 

formado a través del p r o c e s o de alfabetización y postalfabetización 

y son aceptados dentro de su grupo soc ia l . De otra parte, en esta 

región las re laciones con las juntas de Acc i ón Comunal y los r e p r e s e n -

tantes de la educación f o r m a l no son conf l i c t ivas , lo que ha p e r m i -

tido un trabajo efect ivo y sin rece lo por parte de los campes inos . 

En Amaga, el trabajo del Cleba se ha dejado sentir en la c o n f o r m a -

ción de comités femeninos y grupos de base y en el cuestionamiento 

continuo a las juntas de Acc i ón Comunal que olvidan su papel de s e r -

v i c i o y se entregan a los pol í t icos . En esta región la labor es más 

di f íc i l por las causas anotadas antes,a las cuales se suman los ho -

rar ios extensos de muchos mineros , la compenetración del niño 

desde muy corta edad con la labor de la mina, el trabajo de grupos 

evangélicos que no ven muy bien el trabajo del Cleba y los ataques 

s is temáticos de los representantes de la educación f o r m a l . S inem-

bargo , la d i ferenc ia ideológica entre ambas regiones no es s ign i f i ca -

tiva ya que para un máximo de 50 puntos los de Fredonia alcanzaron 

42 y los de Amagá un promedio de 40 puntos. 



382 

P r o y e c c i o n e s comunitarias e institucionales del Cleba y estado a c -

tual del m i s m o . 

El Centro Laubach de Educación E s ica de Adultos, cuyo objetivo 

central es dar apoyo y asesor a en educación popular, se ha difun-

dido tanto a nivel departamental como nacional, sobre todo en el 

sec tor rural . Ha privi legiado este sector por ser un frente m a r g i -

nado no sólo en lo que a educación se r e f i e r e , sino también por el 

alto grado de desconoc imiento de su propia realidad s o c i o e c o n ó m i c a , 

desconoc imiento que no le permite c ompor tarse asumiendo un pro -

c e s o organizativo y pol ít ico de su c lase que lo faculte para part i c i -

par objetivamente en p r o c e s o s de cambio soc ia l . Es en este frente 

donde el Cleba ha puesto su m i r a y proyecc ión . 

Para el cumplimiento de tal labor concientizadora el Cleba ha utili-

zado c o m o instrumento pedagógico la investigación temática de Paolo 

F r e i r e y el método de la palabra clave de Frank Laubach. En la pri-

m e r a el elemento bás i co es la investigación de la realidad tal como 

la perc iben los se c to res populares , rescatando al m s imo el factor 

l ingüístico c o m o punto de re ferenc ia para un acercamiento más " ín -

t imo" entre las partes compromet idas , de manera que se propic ie en 

la re lac ión dialogal una identif icación plena al hablar un m i s m o lengua 

je . La institución se ha divulgado en se c to res donde se ha dado a 
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conocer esta estrategia. 

Se relacionan a continuación los proyectos comunitarios de más re-

nombre , su cobertura y proyecc iones , . para esbozar finalmente, el 

estado actual del Cleba. 

1. Proyec c i ones comunitarias. 

a. Fredonia y la acc ión del Cleba. 

El Cleba inició contactos a partir de la necesidad sentida de 

un grupo de personas jóvenes Inquietas por el trabajo de edu-

cación popular y que orientaban en 1975 organizaciones c a m -

pesinas en diferentes veredas del municipio . Estas personas 

conocían los textos de la co lecc ión " L i b r o s del pueblo" , entre 

ello s 1 ja Re forma Agrar ia " y " L o s Partidos Pol í t i cos en 

Co lombia" , l ibros que tratan de manera senci l la y c r i t i ca 

temas en boga relacionados con la política o f ic ia l de la r e -

f o rma agrar ia , incora, etc, a s í m i s m o con la historia de 

Colombia, dándole un enfoque diferente al de la escuela tra -

dicional . 

Un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad de An -

tioquia consiguió, además de que les fuera dictado un curso 

sobre educación popular, la adquisición de la c o l e c c i ón 
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Libros del Pueblo a prec i os favorab les , la suscr ipc ión del 

"Bolet ín Informativo Cleba" y del per iód ico " E l T a l l e r " . 

Mas adelante estos estudiantes, constituidos c o m o comité , 

consiguieron un apoyo e conómico para f inanciar actividades 

concretas a nivel de educación popular, tales c o m o publica-

ción de fo l letos in format ivos , al fabetización, documentos , 

veladas culturales , etc . El Cleba por su parte exigía un 

plan de actividades anual y con base en dicho plan daba el 

auxilio e c o n ó m i c o . 

La re lac ión de la institución con el comité de Fredonia per-

mitió f inanciar el proyecto y mantener dinamizado el traba-

jo de educación popular por unos c inco años durante los cua-

les el Cleba d ic tó cursos en comunicac ión , l ingüística, al-

fabetización popular, etc. 

Amaga y sus proyecc i ones . 

Aquí el Cleba establec ió contactos con personas vinculadas a 

grupos de base del sector minero quienes también solicitaban 

asesor ía y apoyo en educación popular. Se conoc ía el Centro 

por los l ibros publicados en la c o l e c c i ó n " L i b r o s del Pueblo" 

El p á r r o c o de la vereda de Minas fue y es un gran impulsa-

dor lo m i s m o que el joven minero y estudiante de bachillerato 
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José Luis Berr í o . Estas personas se convirt ieron en in-

termediar ios para el desarro l l o de las actividades de tipo 

cultural y alfabetizador asesorado por el Cleba. 

El Comité Femenino de Minas es un grupo conformado por 

las esposas de muchos mineros , jóvenes estudiantes y de 

hogar, unidas para educarse en tareas práct icas que c o m p r e n -

den desde las artes hasta la alfabetización. Este comité tam-

bién rec ib ió asesor ía educativa y apoyo e conómico del Cleba. 

Sus integrantes, luego de haber presentado un plan anual de 

actividades de educación popular, rec ib ieron cursos de pr i -

m e r o s auxil ios , comunicación y modis ter ía , entre o t ros . 

Comentaba la d i rec tora del comité c o m o el grupo se había 

proyectado hacia otros grupos de objetivos af ines, entre 

el los grupos de Chocó, Andes y Bol ivar . Estos contactos 

se establecieron en encuentros de mujeres campesinas p r o -

gramados por entidades o f ic ia les en la Estre l la , donde se 

dio a conocer el Cleba y se o f r e c i ó asesor ía en educación 

popular y apoyo e conómico . 

En Andes, municipio situado al noroeste de Antioquia, e x i s -

te una comunidad indígena, cuyos m i e m b r o s fueron despo -

jados de sus t ierras por un terrateniente que las rec lamaba 
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c o m o su dueño. Los indígenas, por su parte, contaban con 

escr i turas que databan de 18 años. Ante la res is tenc ia al 

desalo jo hubo enfrentamientos con la fuerza pública, hecho 

que ocasionó var ios muertos y her idos . Este grupo fue a s e -

sorado por los programas de educación popular del Cleba. 

En Chontalito (Chocó) , vereda c e r c a a Tumaco , el prob le -

ma central consistía en confl ictos en el campo laboral con 

los patronos por los bajos salarios y los abusos continuos 

de las autoridades con los campesinos . En esta vereda se 

conoc ieron los programas del Cleba, principalemente a tra-

vés de los textos de la co lecc ión " L i b r o s del Pueb lo " . 

Es a s í c o m o un proyecto bien dirigido ha permit ido que otros 

grupos conozcan y se benefic ien de los programas del Cleba. 

El caso de San Joaquín. 

Región ubicada en Santander y cuyo producto agr íco la predo-

minante es el f ique, también rec ib ió asesor ía en educación 
* 

popular y apoyo económico del Cleba. El Comité Departamen-

tal de Fiqueros fue la base de operac iones de los programas. 

Según evaluación real izada en 1980, el número de personas 

Alfabetizadas ascendía más o menos a 1^0. F1 provecto de 

San Joaquín sigue vigente en la actualidad y la comunicación 
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con el centro es continua. Las revistas y los textos de la 

co lecc ión " L i b r o s del Pueblo" son enviados oportunamente. 

d. El grupo soc ial Pío XII y proyecto oriente. 

Grupo soc ia l juvenil urbano de Medellín, con actividades ten-

dientes a la alfabetización y brigadas c ív icas para m e j o r a r 

las cal les de su comunidad, el grupo contaba con c ine - c lub 

para los m i e m b r o s adultos de la comunidad, a s í c o m o con 

un per iódico comunitario . Rec ib ió asesor ía educativa y apovo 

e conómico del centro . 

El proyecto oriente (Comité de Fiqueros de Oriente), por otra 

parte, también contó con la asesor ía y el apoyo e conómico del 

Cleba en tareas concretas de tipo educativo popular. El cen-

tro de reuniones y base coordinadora de programas fue la 

vereda de Cerro Bravo (Concepción) , sitio donde se encon-

traban los coordinadores de los municipios de San Vicente, 

Alejandría y El Peñol . 

e . El proyecto Calamar. 

Este proyecto que puede cons iderarse c o m o el plan piloto 

en la nueva realidad del Cleba, se asienta en el municipio 

de Bol ivar , con cobertura en las regiones de Barranca Nueva, 
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Barranca Vieja, El Pilón y el p r o g r e s o . La carti l la de Ca-

lamar constituyó un hecho importante del trabajo educativo 

popular del Cleba. Esta carti l la se l ogró grac ias al entu-

s iasmo del comité de educación de Calamar que s i empre ha 

mostrado marcado interés en la promoc ión educativa de 

la región. La promotora de campo, coordinadora de la rea -

l ización de la carti l la, culmina sus estudios de comunica -

ción soc ia l en la Universidad de Antioquia y cuenta con una 

base experiencial muy amplia en el área de Metodología pa-

ra educación de adultos y en investigación temática. El caso 

de Calamar se insinúa c o m o el más p r o m i s o r i o en la actuali-

dad. 

P r o y e c c i ó n a través de órganos de difusión. 

El Cleba continua comunicándose con cada uno de estos p r o -

yectos a los cuales difunde mater ia l de lectura r e p r e s e n -

tado en los textos de la co l e c c i ón " L i b r o s del Pueblo" a s í 
* 

c o m o el Boletín Informativo y el per iód ico " T a l l e r Cleba" . 

Cada año se cita a los coordinadores regionales de los p ro -

yectos para real izar la evaluación de las actividades reg io -

nales y obtener retroal imentación de las experiencias de ca-

da grupo. 



Como elementos fundamentales de proyecc ión del Cleba se 

han constituido, pues, los cursos a los comités , el per iód i -

co , el Boletín Informativo Cleba y los textos de la co l e c c i ón 

" L i b r o s del Pueblo" . 

El per iódico " E l T a l l e r " , que se inició con una publicación 

bimensual, trae tenias con la otra cara de la noticia que nin-

gún per iódico of ic ial se atreve a narrar , tales como el de-

sequil ibrado reparto del presupuesto nacional en el cual una 

gran parte se dedica a las fuerzas armadas, mientras que pa-

ra cuestiones de salud sólo se dedica una partida mínima, el 

problema del desamparo infantil, análisis explicativos del 

D. R. I. y sus incidencias, comentando términos técnicos que 

el campesino no entiende como " in f lac i ón" , " d i v i s a s " , etc. 

De importancia en el per iódico es la f o rma c o m o trata de en-

señar vocabulario utilizando un nivel l ingüístico adecuado. 

El per iódico contiene también artículos que revelan hechos 

signif icativos de las regiones donde funcionan los proyec tos . 

Tal es el caso del café en Fredonia , la situación real del m i -

nero en Amaga, el problema del petróleo en Barranca , la s i -

tuación infrahumana de Vegaez , etc. 

A partir de f ebrero de 1981 y por asuntos de legal izac ión, el 
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per iód ico cambia su nombre por el de " T a l l e r Cleba" sin que 

se altere su f in. 

La c o l e c c i ón " L i b r o s del Pueblo" trata temas en f o r m a 

senci l la , con lenguaje que llegue a la gente y también con 

i lustraciones que permiten que la lectura sea más amena v 

entretenedora. En los diálogos con los benef ic iados del Cleba, 

éstos resaltaron la importancia de los textos populares, ya 

que ninguna entidad o f ic ia l se ha tomado esta tarea. 

En cuanto a los cursos dictados a los comités o a los p r o m o -

tores de los proyec tos , es conveniente resaltar el curso de 

metodología de la alfabetización en el cual se analizan la s i -

tuación actual de la educación en Colombia, la alfabetización 

c o m o parte del p r o c e s o de la educación popular, los diferentes 

métodos de alfabetización y las peculiaridades del Cleba, las 

carac ter í s t i cas del grupo de estudio y f inalmente los e lemen-

tos para un plan particular. 

P r o y e c c i o n e s Institucionales. 

El Cleba según el contexto anterior se ha proyectado en el campo 

de educación popular hacia organizac iones , grupos juveniles , gru-

pos pastorales , etc. Pero fuera de la asesor ía y apoyo a estos 

grupos, el Centro también se ha proyectado a través de asesor ía 
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y apovo a entidades o f i c ia les . En el año de 1976 el Cleba a s e -

sora y se une con el SENA realizando una investigación temáti -

ca en el área rural de Antioquia. El SENA comprendía la n e c e -

sidad de partir de una base salida real para el montaje de p r o -

gramas de capacitación profes ional en el sector popular, respon-

diendo a las necesidades inmediatas del sec tor rural . El Cleba 

contaba ya con la experiencia de una investigación s imi lar en los 

sec tores populares de Medell ín y un equipo humano e spec ia l i za -

do para este tipo de trabajo. 

Resultado de esta investigación, obtenido a partir de los diálo-

gos con las gentes, fue la jerarquizac ión de las áreas temáticas . 

El Cleba ha utilizado los resultados de la investigación para su 

tarea principal de educación popular c o m o instrumento pedagó-

g i co . 

P o c o después la Institución real iza una investigación temática 

en el v ie jo Caldas, cubriendo por tanto los departamentos de Cal -

das, Risaralda y Quindío. Para este tipo de investigación las 

Secretar las de Educación de cada departamento respondieron 

posit ivamente. Los resultados obtenidos fueron utilizados por 

cada departamento para tratar objetivamente el problema de a l fa -

betización. 
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En la pasada campaña de alfabetización Simón Bol ivar , organi -

zada por el gobierno de Turbay Ayala, el departamento de An-

tioquia utilizó elementos de la metodología del Cleba en la e la -

borac ión de la carti l la " L e o y E s c r i b o " , básica para el trabajo 

alfabetizador del departamento. 

Se puede observar cómo a pesar de c iertos roces con el sistema 

educativo o f i c ia l , El Centro L a u b a c h de Educación Básica de 

Adultos se constituye como una Institución que no es posible mar -

ginar cuando se trata de real izar un trabajo ser io y válido en 1c. 

que a educación popular se re f i e re . 

Estado actual del Cleba. 

En los dos últimos años el Cleba ha experimentado un recor te presu-

puestal de la fundación Laubach Literacy International, institución 

norteamericana que ha financiado desde sus inicios las labores del 

centro . Este r e co r te , del 60%, obedece a las políticas del actual pre-

sidente Regan. Tal hecho indujo a que se cambiaran las estrategias 

de trabajo , pero s i empre dentro de los m i s m o s objet ivos . En el mo-

mento actual el principal v ira je es el recorte del personal de planta. 

Los proyectos siguen recibiendo asesor ía v apoyo, pues la institución 

continúa publicando textos dentro de la co lecc ión l ibros de pueblo, 

que permiten mantener vinculo permanente con los proyectos y 
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extender la divulgación a otros grupos. Próx imamente saldrán los 

textos titulados "Créd i to para q u i e n ? " , que hace re ferenc ia al mane -

jo de los créditos campesinos por parte, de las instituciones o f i c ia les 

y sus repercus iones pos ter i o res ; " " Lecturas Populares y "Organizan-

donos para cambiar las vainas" . 

Los contratos espec ia les han sustituido el trabajo del personal de 

planta. Como caso concreto de la efectividad de esta estrategia uti-

l izada 'noy día por el Cleba está la carti l la del proyecto Calamar, t e r -

minada en noviembre y cuya coordinación estuvo a carpo de a promotora 

de campo de dicho proyecto quien tuvo vinculación laboral fija con la 

institución antes del recor te presupuestal y que en contrato especial 

pudo entregar el producto en forma oportuna y efect iva. 

La publicación de la revista "Apuntes sobre la Educación en, el c a m -

p o " , entregada a mediados de este año, es otra muestra c lara de c o m o 

el Cleba sigue trabajando y respondiendo a sus objet ivos . 

El Cleba cuenta hoy con un grupo de intelectuales espec ia l izados er. 

al fabetización y educación popular que antes pertenec ieron a la inst i -

tución como personal de nómina y ahora son vinculados mediante 

contratos espec ia les según el tipo de programa por d e s a r r o l l a r . 

Entre los proyectos futuros del Cleba se cuentan " E l B a s u r e r o " , sitio 

ampliamente conoc ido en Medellín por su situación soc ia l de m i s e r i a 
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y las bibl iotecas rurales , centros de documentación para el c a m -

pesinado. 



IX. EL CASO "ACAIPA" 

Coinvest igador : 

Eduardo Acevedo 
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HISTORIA DEL PROYECTO ACAIPA , INNOVADORES Y PRINCIPIOS QUE 

RIGEN EL PROGRAMA. 

A„ Antecedentes. 

Futuro para la Niñez, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la 

auto-ayuda de las comunidades campesinas marginadas, es ol ante-

cedente inmediato de la Asoc iac i ón de Centros de Atención Integral 

al P r e - e s c o l a r de Antioquia, ACAIPA. 

Futuro para la Niñez, una fundación con personer ía jur ídica desde 

el año 1963 y asentada en un principio en Medellín Antioquia, fue 

creada por el norteamericano Richard Saunders. Con fondos de 

Fundaciones Extranjeras y del Ministerio de Salud Colombiano, al 

comienzo fue una acc ión de voluntariado en comunidades c a m p e s i -

nas. Luego se estructuró como institución, contando con as is ten-

tes de promoc ión soc ial y personal administrativo contratados. 

Más tarde Futuro para la Niñez extendió sus sedes a Bogotá y Cali. 

Los principios rec tores de Futuro para la Niñez para e1 trabajo c o -

munitario son: 

- Mínima intervención. 

- Reacc ión en cadena. 
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- No paternal ismo. 

Es dec i r , se dec lara abiertamente no intervencionista. La función 

de los asistentes de promoc ión social es ser canal izadores de las 

inquietudes y necesidades de las comunidades- pero no proponer so -

luciones que no hayan salido previamente de la misma comunidad. 

El principio de No Par lenal ismo, estrechamente relacionado con 

el anterior , propugna porque las soluciones y modos organizativos 

de las comunidades se produzcan por su propia iniciativa. Se espera 

que aquellas comunidades en donde el grado de conciencia de los pro -

blemas y la estrategia para solucionarlos de un modo autogestiona-

rio e leve sus condiciones de vida, servirán como modelo y d ispara-

dor para que otras comunidades más rezagadas sigan el e jemplo . 

A esto se r e f i e re el principio de reacc ión en cadena. 

Dentro del programa que venia desarrol lando Futuro para la Niñez 

en 1974, se plantea en una vereda qué hacer con los niños en edad 

p r e e s c o l a r . Algunos padres de familia de la vereda la Loma (San 

Antonio de Prado) sugieren que los niños pueden aprender cosas antes 

de ingresar a la escuela , ser menos tímidos y más soc iables , etc. 

La comunidad acoge la idea y alguien o f r e c e el c o r r e d o r , el patio o 

una alcoba de su casa para reunir a los niños. Una joven de la comu-

nidad que había terminado la instrucción primaria se o f r e c e para 
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cuidar a los niños. En un principio la idea era que los niños se reu-

nieran a jugar. Otras comunidades fueron informadas de esta ex -

periencia con los niños y pidieron a Futuro para la Niñez que los 

a s e s o r a r a , pues estaban de acuerdo en que los niños podían aprender 

cosas antes de la escuela, pero no sabían qué cosas ni c ó m o e n s e -

ñar les . 

Los Jardines se fueron diseminando por las distintas comunidades 

campesinas . Pronto éstas comenzaron a pedir capacitación para las 

personas encargadas de los niños. Futuro para la Niñez gestionó 

y c o n s i g u í apoyo e conómico de SUCU (Servicio Universitario Cana-

diense de Ultramar) para la capacitación de los jard ineros . 

Esta consistió en un principio en labores de actividades manuales, 

r e c r e a c i ó n , cantos, juegos. 

Viendo la r ¿.pida difusión de los jardines y el enorme ínteres d e s p e r -

tado en las comunidades por la experiencia , algunos asistentes de 

promoc ión soc ia l de Futuro para la Niñez fueron gradualmente m o -

dif icando el principio de mínima intervención. debido fundamental-

mente a la necesidad de capacitación de los jardineros y a la o r g a -

nización pedagógica de los jardines. 

P o r otra parte el Instituto Colombiano de Bienestar Fami l iar (ICBF), 



370 

creado hace pocos años en Antioquia poseyendo suficientes r e c u r -

sos e conómicos y dada la función de protecc ión al menor que la ley 

le asigna, comenzó a instalar jardines preesco lares en algunos ba-

rr ios de Medellín. El principal problema que encontraron estos j a r -

dines fue la falta de asistencia de niños al jardín. Los padres de f a -

mi l ia tal vez no sabiendo qué era y qué función tenía un jardín p r e e s -

co lar , no enviaban sus hijos a los jardines abiertos por el ICBF. 

En el año 1975, teniendo el ICBF recursos en cantidad suficiente como 

para no poder uti l izarlos enteramente en su función de protecc ión 

al menor , toma conocimiento de los jardines campesinos ayudados 

por Futuro para la Niñez. 

El ICBF se interesa en apoyar a los jardines campesinos que están 

funcionando; sin embargo Futuro para la Niñez con sus principios 

de mínima intervención, no quería aceptar el intervencionismo e s -

tatal representado por el ICBF. 

En esta particular coyuntura nace la A s o c i a c i ó n a de Jardines Infan-

t i les , ACAIPA. 

ACAIPA como institución es una solución de c o m p r o m i s o , surgida 

de los di ferentes puntos de vista adoptados por el ICBF y Futuro 

para la Niñez. 
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P o r una parte estaba el ICBF con suficientes re cursos economlco9 

sin poderlos canalizar adecuadamente en sus planes de protecc ión 

al menor ; por otra parte existían ya 16 jardines asentados en comu-

nidades campesinas , que pedían capacitación para los jardineros y 

cuyas condiciones mater ia les y locativas eran insuficientes (el loca l 

del jardín en esta época generalmente era un c o r r e d o r de una casa 

que alguien prestaba para que los niños se reunieran). Además es -

taban apoyados por una institución no intervencionista c o m o Futuro 

para la Niñez. 

Finalmente se acordó que se rec ib ir ía el dinero o f rec ido por el ICBF, 

pero que ser ía administrado por los padres de famil ia de las distintas 

comunidades. 

Creación de ACAIPA. 

Es a s í c o m o el 26 de noviembre de 1975 ACAIPA obtiene personer ía 

jurídica No. 011101, c o m o entidad sin ánimo de lucro y constituida 

en Medellín por la asamblea de padres de famil ia , jard ineros , equipo 

a s e s o r de los Jardines Infantiles Campesinos , Futuro para la Niñez 

y el Instituto Colombiano do Bienestar Famil iar . 

La asoc iac ión se organizó con el fin de que los campes inos , padres 

de famil ia y jard ineros , manejaran el los m i s m o s directamente los 
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fondos o f r e c i d o s por el I C B F . 

Futuro para la Niñez dedica a cuatro de sus asistentes para c o n f o r -

m a r un grupo especial izado en la capacitación de los jard ineros . 

Este es el equipo a s e s o r de ACAIPA, en un principio denominado 

JICA.. Este grupo, si bien son empleados de Futuro para la Niñez, 

gradualmente se va convirtiendo en un grupo autónomo encargado 

de co -admin is t rar y d ir ig ir los Jardines Infantiles, junto con lo» pa-

dres de famil ia y los jardineros . 

El ICBF trata de controlar y de imponer su d irecc ión a esta Asoc ia -

ción rec ién conformada;s in embargo ACAIPA logra mantener su e s -

tructura autogestionaria y su autonomía relativa tanto del ICBF, de 

quien rec ibe fondos, c o m o de Futuro para la Niñez, entidad que des 

tina un grupo de sus empleados en una tarea de c lara intervención 

comunitaria, y por tanto, no muy de acuerdo con sus principios fun-

damentales. Sin embargo, acepta este proyecto ACAIPA, debido al 

enorme interés despertado en las comunidades por los Jardines In-

fanti les. Otro tanto le o curre al ICBF: debe aceptar la autonomía 

de ACAIPA, pues éste tiene funcionando 16 jardines en zonas c a m -

pesinas, en donde el Estado Colombiano no ha hecho nada por la edu-

cación del menor de 7 años. 

Después de constituida la Asoc iac ión , y en gran parte debido a los 
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fondos rec ib idos por el ICBF, los locales de los Jardines dejaron 

de ser c o r r e d o r e s y patios de casas de algunos padres de famil ia , 

para pasar a ser locales dedicación exclusivamente al uso de los Jar -

dines Infantiles. Es así c omo depósitos , graneros , una Iglesia aban-

donada, etc . comenzaron a funcionar c o m o planta f í s i ca de los Jar -

dines. Se comenzaron también a alquilar casas para instalar a l l í 

los Jardines. Los jardineros encargados de los niños, obtuvieron 

un contrato de tiempo completo repartido en 4 horas de trabajo con 

los. niños y 4 horas de trabajo con la comunidad. 

Comienza una preocupación en los Jardines y el Equipo A s e s o r por 

los planteamientos pedagógicos que deben iluminar la exper iencia . 

Es a s í c o m o algunos jardineros discuten las exper iencias pedagó-

gicas de Makarenko, Neill , F r e i r e , etc, de lo cual se plantean e le -

mentos tales c o m o ausencia de autor i tar ismo, actividad basada en 

las caracter í s t i cas del niño, f lexibil idad horaria de la programac ión 

de las actividades, etc. Al p a r e c e r , los jard ineros en su experiencia 

cotidiana con los niños y a la vez de los planteamientos teór i cos pe -

dagógicos discut idos , sufren su propia transformación: Comienzan 

planteando un espontaneísmo y libertad casi absolutos para los niños 

en el Jardín Infantil; pronto advierten una crec iente desmot ivac ión en 

los niños, algunos de estos se ven relegados de sus. compañeros en 

los juegos l ibres que realizan y no desean vo lver al Jardín; otros se 
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aburren porque no hay actividades programadas , etc. Estos e l emen-

tos llevan a ACAIPA a no c r e e r en un pedagogía espontaneista y li-

bertar ia , pero tampoco en una pedagogía tradicional autoritaria y 

pasiva. Gradualmente la experiencia va encontrando su propio c a -

mino en lo pedagógico . 

Entre los años 1976-1977 hay c e r c a de 25 Jardines Infantiles func io -

nando en comunidades campesinas y algunos jard ines en zonas urba-

nas marginadas. La capacitación de los jardineros comienza a ser 

más s istemática y planificada. El ICBF expande sus actividades, y 

la "bonanza" económica de éste para con ACAIPA se reduce aprec ia -

blemente . Ya no se está en capacidad en muchos casos de alquilar 

l oca les para el funcionamiento de los jardines ; el presupuesto de 

éstos se reduce . Las juntas direct ivas de algunos Jardines Infan-

tiles comienzan a organizarse para la construcc ión de un local p ro -

pio para el Jardín. Esto se logra en varias comunidades debido 

fundamentalmente al es fuerzo y la participación de los padres de 

famil ia . 

SUCU también aportó ayuda económica para l levar a efecto un p r o -

grama salubrista. Se aprovechó la inserción comunitaria de ACAIPA 

para desarro l la r el programa de salud en las comunidades. Se contó 

con 2 en fe rmeras , que entrenaron a los jardineros en medic ina pre -

ventiva, p r i m e r o s auxil ios, nutrición y conocimientos de mecanismos 
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para remit i r enfermos a serv i c i os centrales . Los jardineros se 

convirt ieron a s í en promotores de salud comunitaria. 

En el año 1979, varios asistentes de promoc ión soc ial de Futuro para 

la Niñez cuestionaron la orientación de la Institución, y a su Junta 

Direct iva. En parte este cuestionamiento provino de la percepc ión 

que los trabajadores de Futuro para la Niñez tenían de su labor 

"pas iva" y en c ierto modo estéri l ; resultado d irecto del principio 

no intervencionista de la institución. Además contrastaba el fruto 

de su labor , con los obtenidos por el Equipo A s e s o r de ACAIPA, que 

por esa época contaba con c e r c a de 40 jardines infantiles atendidos y 

una extensa y dinámica labor comunitaria. La Junta Direct iva de F u -

turo para la Niñez cuestionó la pertenencia de ACAIPA a esta insti-

tución. En 6 m e s e s , a los asistentes de promoc ión soc ia l de Futuro 

para la Niñez que conformaban el Equipo A s e s o r de ACAIPA, les fueron 

cancelados los contratos y desvinculados de la institución. Del Equipo 

Asesor se ret iraron 2 personas que consiguieron trabajo en el ICBF, 

quedando éste solamente conformado por 3 personas . 

Con un equipo asesor desmembrado y sin fuente de f inanciación, siendo 

este equipo la D i rec c i ón Pedagógica y Administrativa real de la expe -

r iencia ACAIPA, se podría pensar que el proyecto zozobrar ía . Sin 

embargo , pronto se consiguieron ayudas económicas para subven-

cionar este equipo a s e s o r : La Fundación M i s e r e o r de Alemania 
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brindó ayuda económica para el trabajo con la comunidad; la C o m i -

sión Interec les iást ica de Coordinación para Proyec tos de Desarro l l o 

(ICCO) aportó fondos para el programa de Pedagogía, y SUCU con-

tinuó sus ayudas para el proyecto de salud, 

Se poseía local independiente para el funcionamiento de la A s o c i a c i ó n 

en Medellín desde tiempo atrás y el personal administrativo conti -

nuaba siendo pagado por el ICBF. 

A d e m á s , c o m o alternativa frente a la c r i s i s y ruptura con Futuro 

para la Niñez, el equipo a s e s o r de ACAIPA promovió la c reac ión 

de un grupo de Jardineros P r o m o t o r e s . Estos fueron Jardineros 

avanzados que se encargarían en adelante de supervisar los Jardi -

nes Infantiles de su zona. (Además porque era materialmente i m -

posib le a s e s o r a r y supervisar a mas de 40 jardines rurales d e s p e r -

digados en distintos municipios de Antioquia, a solo 3 personas del 

equipo asesor ) . En caso de que e1 equipo a s e s o r dc&t¿paredera, se 

pensaba que el los podían continuar el programa. Estos cargos fue-

ron asumidos con el presupuesto del ICBF. 

Desde 1979 se comienza a dejar sentado por escr i to los pr inc ipios , 

ob jet ivos , e lementos de trabajo, Estructura Administrativa, R e c u r -

sos Humanos, f inancieros y mater ia les , actividades programát icas , 

etc , de la experiencia ACAIPA. 
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Se incorporan 3 nuevos m i e m b r o s al equipo a s e s o r de ACAIPA e s -

pecial izados respect ivamente en tareas comunitarias y p s i c o - p e d a -

gogfa Infantil. 

Se detiene la expansión de los Jardines Infantiles ACAIPA, que ha-

bían l legado en un momento a ser más de 40 jardines . 

Se pre f i e re el ahondar el trabajo en las comunidades en donde se 

asientan los Jardines Infantiles ACAIPA. En esta Direcc ión , se p r o -

cura la c reac i ón de organizac iones comunitarias , que ayuden al d e -

sarro l l o y mejoramiento de éstos . En 1980 preguntándose qué de -

bía hacer ACAIPA con las comunidades, surge la c reac ión del " G r u -

po de Mujeres Ac t ivas " . Se parte del conoc imiento que las mujeres 

son las personas más vinculadas al Jardín en las di ferentes comuni -

dades y por ende con ACAIPA. Se efectúa una reunión en Medell ín 

con delegadas de todas las comunidades a fin de intercambiar op i -

niones. Pronto este grupo de Mujeres Act ivas cobra autonomía 

propia y se constituyen Grupos de Mujeres en a lrededor de 15 c o -

munidades, llegando a funcionar c o m o dinamizadoras entre ACAIPA 

y la comunidad. 

A principios de 1982 se implementa en ¡ los Jardines un curr í cu lo 

estructurado, fruto de las experiencias de los jard ineros y el equipo 

a s e s o r . 
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Jardines que dejaron de exist ir . 

Actualmente hay 38 jardines pertenecientes a la Asoc iac i ón ACAIPA, 

si bien c o m o se di ) anteriormente, hubo un momento en la historia 

de la institución, en que hic ieron parte de ésta 44 jardines infantiles. 

Es importante, pues, averiguar cu les fueron las causas de su de -

saparic ión. 

Para hacer claridad en esto hay que di ferenciar aquellos jardines 

que rec iben ayuda económica del ICBF, esto es , pago a jardineros 

por contrato de tiempo completo , cuota de alimentación para los ni -

ños , pago de señora de serv i c i os generales del jardín, dinero para 

mater ia l de trabajo, parte del pago de arrendamiento del loca l del 

jardín; etc ; de aquellos jardines que no reciben ayuda económica del 

ICBF. 

Cuando la A s o c i a c i ó n ACAIPA se fundó, todos los jardineros que ha-

cían parte de ésta fueron subvencionados por el ICBF. Sin embargo , 

al i rse diseminando los jardines por diferentes comunidades, se dió 

el caso de que la comunidad organizaba un Jardín Infantil, pedía ayu-

da a ACAIPA, ésta le suministraba Asesor ía y Capacitación de p e r -

sonal, pero no s iempre se conseguía la ayuda económica del ICBF. 

La mayor ía de los jardines que dejaron de funcionar, no contaron 

con la ayuda económica del ICBF. 



379 

Otra variable importante en la clausura de los jardines , es que éstos 

tengan un cupo mínimo do niños. Cuando un jardín tiene menos de 

20 niños, se lo c i e r ra debido a la imposibil idad de mantener los c o s -

tos del jardín, para un grupo tan reducido de niños. Hace 8 años 

sobraban niños aspirantes a los Jardines ACAIPA. Hoy en día cuesta 

trabajo encontrar un grupo de por lo menos 25 niños para que el Jar -

dín siga funcionando. La expl icación de ésto, puede ser en parte 

la campaña de planificación famil iar que se ha emprendido en va -

r ios municipios de Antioquia. 

Aspectos del surgimiento de los Jardines. 

Para esta secc i ón se cuenta con información recogida a través de 

cuest ionar ios , brindada por padres de famil ia de las distintas c o -

munidades, jardineros y Directivas de los Jardines Infantiles. 

De los 154 padres de famil ia encuestados, el 57. 8% manifestó haber 

participado en la organización inicial del Jardín, en sus respect ivas 

comunidades. De los 52 jardineros encuestados, el 6 l . 5 % también 

manifestó haber participado en la organización inicial de los Jardines 

Infantiles. 

Interrogados los padres de familia sobre cómo empezó la idea de o r -

ganizar un Jardín Infantil, 16 respondieron que por medio de 
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reuniones de padres de la comunidad: 14 indicaron que la propia c o -

munidad lo había pedido; 11 padres señalaron que los jardineros ha-

bían sido los promotores de la c reac ión del Jardín; 8 padres d i jeron 

que se debió al o f rec imiento de una joven de la comunidad, para t ra -

bajar con niños; 7 padres indicaron que la idea surgió al ve r que en 

otras comunidades tenían jardines infantiles; 4 padres señalaron que 

el jardín comenzó siendo un catec i smo : 4 padres as imismo indica-

ron que la iniciativa había provenido de un je fe de núcleo; 3 padres 

manifestaron que Futuro para la Niñez había aportado la idea. Final -

mente 1 padre señaló que la idea provino de la acción comunal y 1 

de ACAIPA. 

Estos datos nos permiten ver una diversidad de situaciones y mot i -

vos por los cuales fueron surgiendo los distintos jardines de ACAfPA. 

La mayor ía de las respuestas se orientaron a señalar que de la pro -

pia comunidad surgió el interés por constituir los Jardines Infanti-

l es . El surgimiento espontáneo y no del iberado de algunos jardines 

queda expresado en las respuestas indicando que jóvenes de la c o -

munidad deseaban ocupar su tiempo entreteniendo a los niños pe-

queños. El efecto de contagio se aprecia en aquellas respuestas que 

señalan el interés de construir un jardín, tomando noticia de que 

otras comunidades campesinas ya lo tenían. La intervención exter -

na, para motivar a la comunidad para que construya su propio Jardín 
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Infantil, se trasluce en las respuestas indicando que dichos agentes 

externos fueron jardineros de ACAIPA, Jefes de núcleo, Futuro para 

la Niñez, etc. Finalmente hay respuestas indicando que el Jardín 

Infantil surgid como una transformación de algo diferente que existía 

previamente, c o m o es el caso de los grupos de ca tec i smo infantiles 

en las parroquias . 

Al ser preguntados los j a r d i n e r o s , de quién fue la iniciativa de c o n s -

truir el Jardín Infantil, el 51. 5% respondió que de los m i e m b r o s de 

la propia comunidad; el 24. 2% respondió que de Futuro para la Niñez; 

el 12. 1% respondió que del personal de ACAIPA; el 7. 6% que de A c c i ó n 

Comunal; y el 4. 5% respondió que del grupo parroquial . Datos que 

co r roboran el análisis efectuados de las respuestas de los padres 

de famil ia . 

Al ser interrogados los padres de famil ia , en qué ayudaron el los para 

que el jardín empezara a funcionar, la respuesta con mayor f r e c u e n -

cia fue algo curiosas "mandando los niños al jardín" (54 padres) ; 

siguen en orden descendente de f recuenc ia : Asistiendo a reuniones 

(14); dando dinero (8); construyendo mater ia les para el jardín (7); 

trabajando en la construcc ión del jardín (5); elaborando comidas para 

recaudar .fondos (4); eligiendo a los jardineros (2); prestando la casa 

para el jardín (2); y c o m o pro fesores del jardín (2). 
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Preguntados los padres de famil ia , sobre algún problema espec ia l 

que tuvieron para organizar el Jardín Infantil, 31 padres respondie -

ron que el problema fue la falta de local o sus def i c ienc ias ; 24 pa-

dres a f i rmaron no haber tenido problemas ; 10 padres indicaron la 

insufic iencia de r e cursos en la creación del jardín: 6 padres , la 

opos i c ión que tuvieron por parte de la Junta de Acción Comunal; 2 

padres , la opos ic ión que tuvieron por parte del Cura P á r r o c o . 

Otros problemas señalados fueron: e x c e s o de niños en el jardín; f a l -

ta de agua, no había jardinera , distancia de los hogares al jardín, 

etc . 

Interrogados sobre la misma pregunta, los jardineros respondieron 

así : 20 indicaron ta falta o def ic iencias del local ; 5 la falta de capa-

citación; 4 r e c u r s o s e conómicos y finalmente 3 jardineros señala -

ron dificultades para reunir los padres de famil ia. 

De la confrontación de ambos grupos de informantes, se aprec ia que 

la mayor dificultad que tuvieron los jardines para poder empezar a 

funcionar fue la falta de local , o sus acondiciones muy def ic ientes . 

También ligado a el lo , insuficiencia de recursos económicos y mate-

r ia les para adquirir una dotación mínima del jardín. Los jardineros 

también señalan como un obs»-áculo, su falta de capacitación. 

Preguntados los jardineros sobre si alguien se opuso u obstacul izó 

la puesta en marcha del Jardín Infantil, 21 de el los manifestó que 
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nadie se opuso. Las siguientes categorías tuvieron una f recuenc ia 

de 2: cura p á r r o c o , Acc ión Comunal, Alcalde, Jefe de Núcleo, P e r -

sonas de la Comunidad. 

Se aprec ia que en la mayor ía de las comunidades en donde se asientan 

los jardines infantiles, no ha habido en general opos ic ión al surg i -

miento de éstos por parte de personas o instituciones. Esto es e x -

pl icable en la medida que los jardines ha sido una tarea que surge 

y es apoyada por toda la comunidad. Sin embargo en algunas c o m u -

nidades ha habido obstáculos y opos ic iones por parte del cura p á r r o -

co , j e fe de núcleo , junta de A c c i ó n Comunal, alcalde, etc. según 

cada caso particular . 

El rechazo de estos estamentos tal vez se deba a que vean amenaza-

dos su poder de influencia y su gravitación dentro de la comunidad, 

toda vez que esta se organiza y nuclea a lrededor del jardín infantil. 

Es de señalar que personas de s imi lar ocupación (cura p á r r o c o , jun-

ta de acc ión comunal, je fes de núcleo, etc) en otras comunidades, han 

sido los principales promotores del surgimiento del jardín. 

Finalmente,en esta secc ión se analizarán las respuestas dadas por 

jard ineros y m i e m b r o s de las juntas Direct ivas de los Jardines In-

fantiles, frente a la percepc ión de me jor ía o r e t ro ceso de los r e s p e c -

tivos jardines . 
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Frente a la pregunta: "Desde que usted conoce el jardín c r e e que el 

presupuesto de éste ha me jorado o empeorado" : 

Los jardineros respondieron: 39. 2% cree que ha me jorado el p r e s u -

puesto; el 27. 5% c r e e que está igual; y el 33. 3% c ree que ha e m p e o -

rado. 

Los m i e m b r o s de la Junta del Jardín respondieron: 86 .4% c r e e que 

ha me jorado el presupuesto; el 9. 1% c ree que este igual; y el 4. 5% 

c r e e que ha empeorado . 

Frente a la pregunta: "Sobre participación de la comunidad, los j a r -

dineros respondieron: 88% c r e e que ha me jorado la partic ipación; 

9. 6% c r e e que está igual; y el 1. 9% c ree que ha empeorado. 

Los m i e m b r o s de la Junta del Jardín respondieron: 68. 2% c r e e que 

ha me jo rado la partic ipación; 22. 7% c r e e que está igual; y el 9. 1% 

c r e e que la partic ipación ha empeorado. 

Confrontando los informantes, se aprecia que ambos coinciden en el 

aumento de la participación comunitaria en las actividades del j a r -

dín. En re ferenc ia al presupuesto de cada jardín, existen opinio-

nes divididas. 

Personas e Instituciones que intervinieron en la real ización de la 

exper ienc ia ACAIPA. 
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Como ha sido señalado, ACAIPA surge de una Institución privada, 

Futuro para la Niñez. Una Institución o f i c ia l , ICBF f o rma parte de 

la Asoc iac i ón y brinda la ayuda económica para que el proyecto se 

mantenga en el t iempo. 

A su vez entidades privadas extranjeras brindan re cursos para que 

puedan d e s a r r o l l a r s e los distintos programas de pedagogía, comuni -

dad y salud. Estas entidades que han intervenido a lo largo de la 

historia de ACAIPA son: SUCU (Servicio Universitario Canadiense 

de Ultramar); Fundación Misereor de Alemania; Fundación Selwood 

de Inglaterra; T i e r r a de Hombres ; Pan para el Mundo e ICCO (Co-

mis ión Interec les iast ica de Coordinación para Proyec tos de Desarro l l o ) 

de origen Holandés. 

El Equipo A s e s o r de ACAIPA es un grupo de personas que ocupa un 

lugar destacado en la real izac ión de la Experiencia ACAIPA. A s í 

m i s m o , los padres de famil ia de las distintas comunidades, los j a r -

dineros y jard ineros p romotores . 

En esta secc ión se abordará además, las relaciono?» que ha tenido 

ACAIPA con agrupaciones pol ít icas. 

Las agrupaciones políticas que se han interesado por ACAIPA, han 

sido grupos de extrema izquierda y la modalidad de su re lac ión se 
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ha caracter izado por la c r i s i s . 

Perc ib iendo la innegable repercusión de ACAIPA en las comunida-

des campesinas y urbanas marginadas, el grado de organización 

comunitaria despertado a lrededor de los Jardines Infantiles, y ade-

m á s , la relativa autonomía y descentral ización de la estructura de 

ACAIPA, algunos grupos de izquierda en 2 oportunidades trataron 

de capital izar la Asoc iac ión para sus propios intereses pol í t icos . 

En ambas oportunidades, la estrategia consistió en enfrentar a las 

comunidades y jardineros con el Equipo A s e s o r de ACAIPA. Esto 

es comprens ib le debido a que éste último es el encargado de las 

funciones ejecutivas y direct ivas en lo pedagógico , comunitario e 

ideo lóg ico del provecto ACAIPA. 

Ambos intentos de tomarse el poder de la institución por parte de 

grupos pol í t icos resultó infructuoso, ya que las comunidades y los 

jard ineros respaldaron las gestiones del Equipo A s e s o r . 

Los actuales m i e m b r o s del Equipo A s e s o r , si bien tienen sus pos i -

c iones y filiación polínicas e ideológicas bien definidas, consideran 

que existe un espacio democrát i co que permite c rear conciencia en 

las comunidades de sus problemas y necesidades y de los modos de 

procurar la solución a éstos . En particular, ACAIPA propugna por 
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la solución integral de las necesidades educativas del menor c a m p e -

sino. 

Caracter ís t i cas de los Innovadores. 

Si bien en la historia de ACAIPA ha habido muchas personas que 

contribuyeron al desarro l l o y caracter izac ión de la Innovación, hay 

3 personas que por el tipo de trabajo desarro l lado en ACAIPA m e r e -

cen una espec ia l atención. 

Estas personas fueron m i e m b r o s de Futuro para la Niñez e integra-

ron el pr imer equipo a s e s o r de ACAIPA. En la ruptura de la A s o -

c iac ión con Futuro para la Niñez fueron las 3 personas encargadas 

de comandar la A s o c i a c i ó n , conseguir f inanciación, d ir ig ir los p r o -

gramas comunitarios y pedagógicos de la institución y l levarla al 

grado de desarro l l o y estabilidad actuales. 

Algunas de las caracter í s t i cas son: 

Todas del sexo femenino y menores de 40 años. 

Sujeto 1: Desdi los 18 años trabajó con comunidades indígenas, en 

el Vaupés, San Juan, Sierra Nevada, Buen ventura y en Panamá. 

Luego se, vinculó a Futuro para la Niñez c o m o secretar la y encargada 

de archivos . Después pasó a asistente de promoc ión soc ia l de la 
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institución. Estudios de pr imaria . Recientemente completó el ba-

chi l lerato y comenzó estudios universitarios en Ps i co log ía . 

Sujeto 2: Comenzó en 1972 trabajando .en un Jardín Infantil parti -

cular, cuyo dueño era el Director de Futuro para la Niñez. Luego 

ingresó a ACAIPA. Tiene estudios hasta pr imero de bachil lerato 

y ha real izado cursos de p r e e s c o l a r . De origen campesino. 

Sujeto 3: Real izó trabajos comunitarios en barr ios de Medellín. 

Luego fue vinculada c o m o asistente de promoción social de Futuro 

para la Niñez. Graduada en Administrac ión de Empresas y Admin is -

trac ión Educativa. 

Pr inc ip ios , objetivos y estructura administrativa de ACAIPA. 

Esta secc ión procura ser una síntesis de los principios y objetivos 

de ACAIPA, as í c o m o exponer su organización Administrativa a c -

tual. La información aquí suministrada, es extraída enteramente 

de la documentación interna de la Institución y que no ha sido publi-

cada. (Fuente: Garcés , Nubia: Antropografía de ACAIPA) . 

a. Fundamentación F i l o só f i ca : 

I) ACAIPA parte del supuesto general de que la comunidad a 

partir de la acc ión consciente y racional de sus m i e m b r o s , 
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puede desarro l lar mecanismos de ubicación de los proble -

mas de la misma y, consecuentemente, descubr ir e imple 

mentar so luciones . Sin embargo , ACAIPA no exime al 

Estado Colombiano de sus obl igaciones para con los ciuda -

danos. Por el contrar io , plantea c ó m o la irracionalidad 

del actual s istema soc ia l lleva al Gobierno a desconocer 

las necesidades de los asoc iados y, por lo tanto, a la inca-

pacidad para darles solución. Es por eso que ACAIPA 

plantea la recuperac ión de las potencialidades que la comu-

nidad enc ierra . La actividad participativa en p r o c e s o s de 

autogestión le permite a la comunidad no so lo diseñar solu-

ciones adaptadas a su situación, planeadas y ejecutadas 

por ella misma, sino además, c r e a r nuevas formas orga-

nizativas que posibil iten su acc ión transformadora de la 

realidad. 

El segundo supuesto corresponde a la concepción del niño 

c o m o un ser soc ia l , t ransformador de su realidad; y de la 

escuela c o m o herramienta para la f o rmac ión de ese sujeto 

t ransformador . La educación, por tanto, no se conc ibe c o -

mo un p r o c e s o de transmisión de conoc imientos y va lores 

tradic ionales , sino c o m o un p r o c e s o de f o r m a c i ó n que per 

mita al educando reso lver los prob lemas que la necesar ia 
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y constante transformación soc ial va planteando. 

3. Como coro lar i o , la acc ión de ACAIPA se dirige a las c a -

pas y c lases soc ia les que nuestra sociedad mantiene m a r -

ginadas. 

Objetivos: 

1) Generales : 

Los objetivos de la Asoc iac ión están dirigidos a c rear un 

ambiente soc ia l que permita al niño la sat is facc ión y desa-

rro l lo de sus necesidades y potencialidades de manera in-

tegral . Es por esta razón que la acc ión va dirigida al m e -

nor de 7 años, a los jardineros y a otros adultos pertene-

cientes a la comunidad, con los cuales el niño está en re la-

ción. 

2) Espec í f i c o s : 

a) Con la comunidad: Se busca la integración de la comu-

nidad al p r o c e s o educativo del menor , teniendo en cuenta: 

Que la comunidad tome consc ienc ia de la importancia 

del p r o c e s o educativo, del valor de los niños como 

seres soc ia les y entre a discutir y a tomar decisiones 
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en los programas educativos que se dan en el j a r -

din. 

Que la comunidad a partir del conocimiento de su 

situación y de sus posibi l idades, asuma una pos i -

cón cr í t i ca que le permita entrar a transformarla . 

Que la comunidad no solo entre a t ransformar sus 

relaciones internas, sino que entienda la necesidad 

de re lac ionarse con otras comunidades con las cua-

les puede entrar a compart i r situaciones y exper ien-

c ias , buscando solución a problemas comunes . 

Que los padres participen activamente dentro de 

ACAIPA de la cual hacen parte. 

Con los Jardineros: 

Lograr que asimilen los elementos necesar ios para 

la c reac ión de un ambiente favorable al desar ro l l o 

de los niños. 

Lograr que se conviertan en dinamizadores 

de su comunidad a partir de sus funciones c o m o edu-

cadores , promotores de salud y del desar ro l l o c o m u -

nitario. 
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Conformar un equipo que nacido de la experiencia 

del programa m i s m o , sea capaz de r e c o n o c e r s e 

en él y complementarse en el desarro l l o de las 

políticas y programas de ACAIPA. 

c) Con los Niños: 

Lograr el desarro l l o integral del niño, en los a s -

pectos soc ial , intelectual y f í s i c o . 

P r o c u r a r que el niño amplíe los conocimientos de 

su realidad soc ia l y mater ia l , respetando y v a l o -

rando su cultura para que pueda establecer una 

relación f i rme y segura como individuo que hace 

parte de una colectividad, además aprenda a con -

v iv ir , se sienta aceptado y acepte a los demás. 

Que el niño adquiera una posic ión abierta y cr í t i ca 

frente al conocimiento que se le imparte. 

Organización Administrativa do ACAMPA.: 

ACAIPA,después de siete años de experiencia, cuenta con un 

s istema unificado de organización que consiste en: 

1. Asamblea General: Es la máxima autoridad del programa. 
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De ella hacen parte representantes de padres de famil ia , 

jard ineros , equipo a s e s o r y el Instituto Colombiano de Bienes -

tar Fami l iar . La Asamblea se reúne ordinariamente una 

vez al año y es aquí donde se trazan los programas de acc ión 

para cada año. 

Junta Directiva: Está integrada actualmente por un r e p r e -

sentante de los padres de famil ia , uno de los jard ineros , 

uno del equipo asesor y uno del Instituto Colombiano de 

Bienestar Fami l iar con sus respect ivos suplentes. 

Equipo A s e s o r : Depende directamente de la Junta Direct iva, 

pero a la vez asesora a esta m i s m a con aspectos de or ienta-

ción del programa. Está conformado por seis m i e m b r o s 

encargados de brindar asistencia técnica a los Jardines a 

través de las actividades con jardineros y padres de f a m i -

lia. 

Secretar ía y Contabilidad: Dependen de la junta Direct iva , 

de ACAIPA. 

Servic ios Generales : Comprende .el personal encargado de 

preparar los alimentos y mantener en estado de orden y 

aseo cada uno de los Jardines Infantiles. Dependen de la 



394 

Junta Directiva de ACAIPA. pero son supervisados y a s e -

sorados por la Junta de Padres de Famil ia de cada jardín 

infantil. 

Jardineros : Personal docente, encargado de proporc ionar 

a los niños un ambiente vital, r i co en experiencias encami -

nadas a su desarro l l o y atención integral. También están 

encargados del trabajo con la comunidad. Dependen de la 

Junta Direct iva de ACAIPA y rec iben asesor ía y superv i -

sión por parte del Equipo A s e s o r y del Jard inero -Promotor 

de la zona correspondiente . 

P r o m o t o r e s : Selecc ionados del grupo de jardineros más 

avanzados. Son elegidos por el m i s m o estamento y rat i f i -

cados por la Junta Directiva de ACAIPA. Se encargan de 

supervisar los jardines infantiles de su zona. Reciben orien-

tación del Equipo A s e s o r pero dependen directamente de la 

Junta Directiva de ACAIPA. 

Alumnos: Están bajo la orientación del jardinero y de los 

P r o m o t o r e s . Hacia el los están encaminadas todas las act i -

vidades de todos los estamentos de la Asoc iac ión . 

Aparte de lo anterior , ACAIPA cuenta con otro tipo de o r -

ganización encargada de transmitir y controlar las políticas 
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de la entidad, pero sin ninguna autoridad legal. Sus es ta -

mentos son: 

- Coordinador del Programa: En la actualidad un m i e m b r o 

del equipo a s e s o r , nombrado por la Junta Directiva de 

ACAIPA, desempeña este cargo , tanto a nivel adminis -

trativo c o m o pedagógico . 

- Asambleas Zonales : El programa se divide organizat i -

vamente en seis zonas. Estas tienen un promedio de 

seis jardines cada una y son: Sur Oeste, Caldas, Itaguí, 

Santa Elena, Urbana, y Oriente. Dentro de esta Asamblea 

se elige un representante zonal de los padres y uno de 

los jardineros y son el los los que mantienen contacto 

d irecto con la Asoc iac ión . 

- Asambleas Loca les : Son la máxima autoridad a nivel de 

cada comunidad. La Asamblea Loca l constituye el m e -

canismo que permite la partic ipación de todos los padres 

de famil ia en las Asambleas propias de la Asoc iac i ón y 

del jardín en particular. Se reúne cada m e s convocada 

por la Junta de Padres de Famil ia . 

- Junta Direct iva del Jardín: Es nombrada por la Asamblea 
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Local de padres de famil ia en cada comunidad y sus fun-

ciones son de coordinación y control en cada uno de los 

jardines infantiles. 

Síntesis. 

El proyecto ACAIPA se ha ido configurando como una solución urgen-

te a problemas educativos del menor de siete años en las zonas c a m -

pesinas. 

La experiencia fue deliberada, no en el sentido de una planeación 

cuidadosa y s istemática de la innovación, sino más bien, fruto de un 

deseo o intención de modi f i car la situación de abandono y despro te c -

ción educativa que el Estado Colombiano tiene a los niños campes i -

nos en edad p r e e s c o l a r . 

En una pr imera etapa, el proyecto surge como un apéndice de una 

institución dedicada a la auto ayuda de comunidades marginadas. Su 

labor pedagógica es espontánea y carente de planificación. 

En una segunda etapa, cobra vida jurídica independiente, mantenien-

do vínculos con instituciones privadas extranjeras, e instituciones 

o f i c ia les . Se da una expansión de sus actividades, a s í c o m o de su 

radio de alcance a distintas comunidades de Antioquia. Se van con -

figurando aspectos innovadores parciales en lo pedagógico. Sin 
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embargo , la dinámica misma de la e jecución del proyecto , no p e r -

mite demasiado una ref lexión y evaluación sobre lo actuado, y por 

tanto, de una planeación sistemática de .los programas pedagógicos 

futuros. 

En una tercera etapa, luego de una cr i s i s y ruptura con la institu-

ción de la cual surgió , se sedimenta y termina de estructurar su 

organización administrativa, se deja sentada por escr i t o la e x p e - -

riencia y se estructura una planeación e investigación s istemática 

de los programas pedagógicos y comunitarios que la Asoc iac i ón 

lleva adelante. 

La innovación educativa ACAIPA c a r e c e de fuentes teór icas inicia-

l es , tanto propias como extrañas. En tal sentido, la originalidad 

( c o m o se señaló en la caracter izac ión de " innovación educativa" en 

este proyecto) de ACAIPA no debe buscarse en una novedad o inven-

ción radical , sino en términos del tratamiento de una situación c o -

munitaria y pedagógica a partir de la organización espec ia l de sus 

componentes . Los fundamentos teór i co -pedagog i cos actuales del 

proyecto ACAIPA, son una fusión de principios pedagógicos activos 

y social izantes adaptados a las condiciones particulares de las c o -

munidades en donde se asienta. 

Las instituciones que intervienen en la real ización de ACAIPA son 
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en su mayor parte entidades dedicadas a ayudar con proyectos de 

desarro l l o comunitario , a comunidades marginadas. Es importante 

además, resaltar la ayuda brindada por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Fami l iar . 

La innovación aparece dirigida por personas caracter izadas por su 

trayector ia en trabajos comunitarios , más que en trabajos pedagó-

g i c o s , aún cuando poster iormente se incorporan personas con ex -

periencia en este campo. Se hace acopio en esta experiencia ACAIPA, 

de l íderes y voluntarios en las comunidades. 

Finalmente, la innovación debe ser vista como un cambio estructu-

ral en las f o rmas de implementación pedagógica de jardines p r e e s -

co lares en zonas campesinas . 
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EL PROYECTO COMUNITARIO DE ACAIPA. 

El propósito de este capítulo es encuadrar la innovación educativa ACAIPA 

dentro de un contexto más amplio, ésto es , c omo proyecto comunitario inte-

gral. 

Dado que los Jardines de ACAIPA han surgido mayori tar iamente en comu-

nidades campesinas en donde las condiciones s o c i o - e c o n ó m i c a s y algunos 

va lores ideo lóg icos de la familia tradicional campesina no hacen de ella el 

ambiente soc ia l ideal que permita al niño la sat is facc ión de sus necesidades 

y el desarro l l o de sus potencialidades de manera Integral, la acción educa-

tiva de ACAIPA procura ampliar su cobertura a la famil ia del menor y a 

la comunidad m i s m a . Es a s í c omo ACAIPA trabaja con los padres de f a -

mil ia y con la comunidad buscando dos objetivos bás i cos : m e j o r a r el n i -

vel organizativo comunitario , propiciando f o rmas más democrát i cas de par-

t ic ipación, y promover dentro de la famil ia , re lac iones menos autoritarias 

en armonía con las necesidades que el desarro l l o del niño va planteando 

al grupo fami l iar . 

Estos objet ivos se promueven a través de asambleas , encuestas, reuniones 

y charlas educativas en las cuales se analizan los resultados de la experien-

cia de los adultos en la educación de los hi jos ; particularmente en aspectos 

tales c o m o la educación, re l ig ión, educación sexual, f o r m a s de cast igos , 

y f o r m a s de ralacion y de comunicación que desconocen el p r o c e s o evolutlvx\ 
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y las neces idades del niño. 

A su v e z , los padres y la comunidad experimentan f o rmas de organización, 

participando activamente en la solución de los problemas comunes que plan-

tea la vida del Jardín y de la comunidad: construir o conseguir un loca l , 

conseguir fondos , m e r c a r para el alimento de los niños, conocer y opinar 

sobre los contenidos pedagógicos y actividades del Jardín, se lecc ionar y 

contro lar a los jardineros o construir un acueducto para m e j o r a r las con -

dic iones higiénicas que afectan a los niños y a toda la comunidad, o, en 

f in, d iscutir los problemas que los niños afrontan al pasar del Jardín a la 

escue la . 

Estos e lementos no hacen pensar que la labor educativa de ACAIPA no se 

reduce únicamente al ámbito del Jardín Infantil; sino que entiende el c o n -

cepto de educación preesco lar desde una perspect iva integral, tomando en 

cuenta el ambiente soc ia l en el cual se desenvuelve el niño; considerando 

a los padres c o m o elementos indispensables en la tarea de coeducadores 

del p r o c e s o de soc ia l izac ión del niño y tomando en cuenta las necesidades 

que la comunidad tiene en cuanto a salud, higiene, nutrición, serv i c i os 

públ icos , etc . sin los cuales , o siendo éstos def ic ientes , es d i f í c i l garan-

t izar un desarro l l o pleno del menor campesino . 

Queda a s í trazada la estrategia educativa de ACATPA: el p r o c e s o educativo 

del niño p r e e s c o l a r necesita condiciones adecuadas en cuanto a salud y 
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nutrición; modos de soc ia l izac ión fami l iares adecuados a las neces idades 

del niño; y f inalmente que las carac ter í s t i cas s o c i oe conómicas de su c o -

munidad le garanticen mínimamente un ambiente adecuado para el d e s a -

rro l l o de su persona. 

Dadas las caracter í s t i cas de las comunidades en donde se asientan los 

Jardines Infantiles, se hace necesar io enfrentar conjuntamente tanto las 

precurrentes soc ia les c o m o las tareas al Interior del Jardín, para rea l i -

zar la acc ión educativa. En este capítulo se abordan aspectos de la p r i -

m e r a , dejando para el próximo capítulo los elementos educativos innova-

dores de los Jardines Infantiles. 

A. Caracter izac ión de los Usuarios del programa, a s í c o m o de las z o -

nas en donde se asientan. 

Gran parte de la información fue obtenida a través del cuest ionario 

para padres de famil ia (N=I54). El 84.4% de los informantes fueron 

mujeres y el 15.6% varones . 

El 41. 8% manifestó que nacieron en la vereda o barr io en donde viven 

actualmente, frente al 58.2% para los cuales el sitio es di ferente . 

Esto puede estar indicando una relativa estabilidad en los grupos hu-

manos que conforman las comunidades en donde existen Jardines 

ACAIPA. 
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Indagados los padres de familia sobre el tiempo de residencia en su 

actual comunidad, la media obtenida fue de 19. 5 años con una desv ia -

ción típica de 13. 5 Dato este, que corrobora lo aseverado en la r e s -

puesta anterior . 

Los padres se ubicaron en los siguientes grupos de edades: 

El 57. 1% tiene de 26 a 35 años; el 24. 7% tiene de 36 a 45 años; el 

9. 1% tiene de 20 a 25 años; el 7. 8% tiene más de 46 años y f inalmen-

te el 1. 3% tiene menos de 19 años. Se observa entonces que el 70% 

de los padres de familia encuestados tienen menos de 35 años, c o n s -

tituyendo as í una población joven en edad. 

En cuanto a nivel de instrucción, el 61.7% realizó estudios primarios 

incompletos; el 22. 1% realizó estudios secundarios incompletos; el 

10.4% alcanzó a terminar los estudios primarios y apenas el 1.3% 

terminó los estudios secundarios; quedando un 4. 5% que manifestó 

no haber estudiado en una escuela. Se aprecia entonces que el 7 

de los padres de familia no ha alcanzado la educación secundaria. Sin 

embargo, se observa en éstos un interés en me jorar su capacitación, 

ya que el 48.9% ha tomado cursos brindados por diversas Instituciones 

tales como Comfama, Sena, Federación de Cafeteros¡ Hospital o Ser-

v ic io de Salud, Sutatenza, Secretaría de Agricultura y la Parroquia. 

Interrogados sobre su pertenencia a distintas organizaciones 
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comunitarias , el 37. 4% manifestó que sí pertenecía a alguna. Teniendo 

en cuenta que se real izo un muestreo aleatorio de padres que tienen 

a sus hijos en los Jardines ACAIPA en 34 comunidades, este dato nos 

permite inferir que en la Asoc iac i ón de Jardines se encuentran p r o -

bablemente padres de famil ia con alta partic ipación comunitaria. El 

17. 8% indicó que pertenece a la Junta de Acc i ón Comunal y por cen -

tajes menores fueron dados indicando pertenencia a Grupos P a r r o -

quiales, Cooperativas, Grupos Culturales y Deport ivos , y otro tipo 

de organizac iones . 

Preguntados sobre su estado civi l , el 80. 5% manifestó estar casado; 

el 9. 1% v iv i r en unión l ibre ; el 6. 5% ser so l teros ; el 2 . 6 % estar v iu-

dos y el 1 .3% estar separados . El promedio de hijos que tienen las 

famil ias es de 5. 

En re ferenc ia al tipo de actividades que realizaban, el 72. 5% de las 

mujeres di jeron ser amas de casa, dedicándose a labores domést i cas 

y al cuidado de los h i jos . Otras actividades reseñadas fueron las de 

empleada domést ica , agricultura, vendedora de ropas, c o n f e c c i o n e s , 

maes t ra , p ro f esora , etc. 

Interrogados sobre qué hace su compañero o esposo en su trabajo , 

se encontró que el 48. 3% se dedica a la agricultura; el 27. 1% se d e -

sempeña como obrero , y con porcentajes que osci lan a lrededor del 
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5% se encontraron las siguientes categor ías : minero , empleado de 

c o m e r c i o , conductor de bus, mecánico y negociante. Estos datos 

pueden estar indicando que en las zonas rurales el tipo de trabajo 

predominante que realizan los padres de familia es la agricultura y 

en segundo lugar la miner ía ; siendo en las zonas urbanas el o f i c i o 

de o b r e r o el que tiene un mayor porcentaje . 

En re lac ión al tipo de vinculación laboral de los hombres , las r e s -

puestas fueron las siguientes: el 39% solamente trabaja para o tros ; 

el 16.9% trabaja por su cuenta y para o tros : el 14.3% trabaja por • 

cuenta; el 7. 1% actualmente no se encuentra trabajando y el 22. 7% 

no respondió . 

De los agr icul tores (categoría con mayor porcentaje) e l 41 .3% t ra -

baja por su cuenta, o por su cuenta y para otros ; frente a un 58.7% 

de agr icul tores que solamente trabajan contratados por o tros . Esto 

estaría indicando una combinación de f o rmas de producción: " P r o -

ducción Campesina" de pequeños propietarios con cultivos de pan-

coger destinados fundamentalmente al consumo fami l iar , y una p r o -

ducc ión agr íco la empresar ia l " c on mediana o gran propiedad t e r r i -

tor ial y cuyo p r o c e s o productivo requiere de contratación de mano 

de obra. 

En cuanto a los ingresos famil iares por semana se encontró lo 
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siguiente: El 6. 5% gana menos de $1. 000 semanales ; el 26% gana 

entre $1. 000 y $1. 500; el 20. 1% gana entre $1. 500 y $2. 000; el 

20. 8% gana entre $2. 000 y $3. 000; y el 14. 3% gana mas de $3. 000 

semanales . Un 12. 3% restante no respondió . Esto signif ica que el 

52 .6% de los ingresos fami l iares están a la par o por debajo del 

salar io mínimo vigente en Colombia. 

En relac ión a tenencia de propiedades, el 50. 6% de los encuestados 

manif iesta tener casa propia; y un 14. 7% parce la o f inca, propias . 

En cuanto a aspectos relacionados con densidad habitacional, un p r o -

medio de 8 personas viven por casa , teniendo el 53 .2% de éstas, de 

uno a dos dormi tor i o s , dando por consiguiente un promedio aprox i -

mado de 4 personas por dormitor io . 

En re lac ión a la compos i c ión fami l iar , el 94. 8% señala que vive con 

sus hi jos : el 84. 2% que vive con su esposo o esposa respect ivamente ! 

el 16.2% que en la casa también viven los padres; el 14. 9% que viven 

en la casa hermanos ; el 7.8% que viven en la casa parientes po l í t i cos ; 

observándose porcentajes menores para otro tipo de fami l iares . Se 

puede infer ir de estos datos la presencia de un tipo de famil ia m o n o -

nuclear , en donde predominantemente no conviven más de dos gene -

raciones bajo un m i s m o techo. 
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Otros elementos reseñados están en re lac ión a los serv i c i os de que 

disponen las comunidades encuestadas. El 47 .6% indicó que su casa 

tiene acueducto; el 23. 8% indicó que su casa tiene pozo de agua p r o -

pio; el 20. 6% indicó que tiene que cargar agua, pues no dispone de 

ese serv i c i o en la casa; y el 6. 3% indicó que posee ariete o m o t o -

bomba propia. 

El 86 .4% tiene luz e léc tr i ca en su casa; el 13.6% tiene teléfono; el 

61% posee sanitario en tanto que el 13% tiene letrinas en sus casas . 

La distancia desde la casa al pueblo o centro de salud más cercano , 

para el 47 .4% es de menos de media hora; para el 43. 5% es entre 

media y una hora de viaje; y para el 9. 1% es entre una y dos horas 

de viaje . El medio de movil idad para ir al centro de salud es a pié 

para el 49. 1%; en c a r r o o bus para el 47. 4% y a caballo o muía para 

el 3 .4%. Además el 88 .3% de los encuestados asiste al puesto de 

salud más cercano a su casa o comunidad. 

La distancia desde la casa al lugar en donde se efectúa el mercado , 

para el 48 .4% es menos de media hora de viaje ; para el 30 .4% es en-

tre media y una hora; para el 18% es entre una y dos horas ; y para 

el 3. 1% es más de dos horas de viaje . 

Estos elementos anteriores , además de otras fuentes de información 
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obtenidas en el t ranscurso de la investigación, permiten trazar el 

siguiente per f i l s o c i o - e c o n ó m i c o y geográ f i co de las comunidades 

que cuentan con Jardines de ACAIPA: 

El 72% de ellos están situados en reas rurales ; el 20% se encuen-

tran ubicados en la zona urbana; un 6% del total de los Jardines se 

hallan en zonas semi -urbanas , generalmente en municipios donde 

se combina la actividad agríco la con otro tipo de actividad laboral 

en la industria o en s e r v i c i o s . 

Dentro de la zona rural , en donde se encuentran la mayor parte de 

los Jardines Infantiles, se observa una combinación de f o r m a s de 

producc ión. P o r una parte las que se han definido c o m o f o r m a s de 

"producc i ón campes inas" las cuales adquieren concrec i ón a partir 

de la existencia de unidades de producción domést i cas o fami l iares , 

en donde hay propiedad o posesión de los bienes de producc ión por 

parte del núcleo famil iar y cuya explotación se efectúa sobre la base 

de las fuerzas de trabajo fami l iar . Los tipos de cultivos suelen s e r ' 

productos de pr imera necesidad o consumo directo : papa, maíz , v e r -

duras, l egumbres , cafe y f l o r e s ; encontrándose zonas donde se da 

el monocult ivo y no el asoc io . La asistencia técnica," si bien se ha 

venido impulsando, no ha logrado extenderse a todos los niveles de 

producción agr íco la encontrándose, en muchas zonas donde se desarro l la 
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el programa de los Jardines Infantiles, f o rmas tradicionales atra-

sadas de producción agr íco la . Por otra parte, un sec tor agr íco la 

moderno o " e m p r e s a r i a l " , donde se dan tipos de cultivos eminente-

mente de mater ias pr imas , con f o rmas de tenencia de la t ierra 

donde predomina la mediana y la gran propiedad terr i tor ia l . 

En general los municipios de estas áreas cuentan con serv i c i o s de 

acueductos y e lectr ic idad a nivel de su cabecera municipal y de a l -

gunas veredas . 

En cuanto al desarro l l o sanitario y de salud, se constata que la c o -

bertura de las instalaciones hospitalarias, y el equipo méd i co ex is -

tente es muy es caso a nivel nacional, acogiéndose a los c r i ter ios de 

una cobertura de 5 ki lómetros en zona quebrada y 8 k i lómetros en 

zona plana, para benef ic iar una población de no menos de 2. 500 ha-

bitantes. 

En las distintas zonas en las cuales se encuentran ubicados los Jar-

dines, se cuenta con un desarro l l o vial que permite la comunicación 

con la cabecera municipal , la ciudad de Medellín y algunas veredas 

entre sí . Este aspecto ayuda a fomentar la intercomunicación entre 

los campes inos , faci l ita la salida de los productos al mercado y la 

extensión del programa educativo ACAIPA. 

Se da una estabilidad en la permanencia de los grupos humanos en 
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las distintas comunidades. Los padres de familia de la Asociación 

son en su mayor ía personas jóvenes y de es caso nivel de instruccio-

Los l íderes comunitarios y en general las personas con alta partí-

cipación en tareas comunitarias suelen integrar la asoc iac ión de 

Jardines en sus respect ivas comunidades. En general poseen esca-

sos ingresos e conómicos , se da predominantemente una famil ia de 

tipo mononuclear , con una densidad habitacional por encima del pro-

medio , y en general se cuenta con insuficientes s e r v i c i o s . 

Es de destacar , a s imismo , que los Jardines Infantiles no se crean 

para proteger a los menores cuyas madres trabajan, va que . orno 

se señaló anteriormente el 72 .5% de las mujeres encuestadas se 

dedican a labores domest i cas , siendo ésto un elemento d i f e renc ia -

dor de muchas experiencias de trabajo con p r e e s c o l a r e s en Institu-

ciones públicas o privadas. 

La participación de ACAIPA en la c reac ión o forta lec imiento de o r -

ganizaciones comunitarias . 

Como se dijo antes, es de vital importancia para el proyecto educa-

tivo ACAIPA, atender las precurrentes soc ia les conjuntamente con 

la labor .educativa en el Jardín Infantil. 

Es por el lo que para poder l ograr el objetivo de c r e a r un ambiente 
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soc ia l y pedagógico que permita al niño la sat is facción y desarrollo 

de sus neces idades y potencialidades de manera integral, se p e r s i -

gue la integración de la comunidad a través del Jardín, propiciando 

a s í un desarro l l o comunitario , entendido este c o m o el mantenimiento, 

desarro l l o y c reac ión de nuevas organizaciones comunitarias, p r e s -

tación y / o faci l i tación de serv i c i os as istenciales , faci l itación de la 

construcc ión y / o modi f i cac ión de parámetros ideo lóg icos , etc . 

Para evaluar el e fecto que el programa de comunidad de ACAIPA 

ha tenido en las zonas en donde se encuentran Jardines Infantiles, 

se considerarán en pr imer lugar las respuestas de padres de f a m i -

lia ante una escala de actitudes hacia el desarro l l o comunitario p r o -

piciado por los Jardines de ACAIPA. Esta es en realidad una sub-

escala que, con otras dos más , conforman una escala única que 

pretende medir la actitud global hacia la experiencia ACAIPA. Para 

el e fecto se construyó una escala tipo Likert . Para su confiabilidad 

se utilizó el método de partición por mitades que arro jó un coe f i c ien-

te de confiabilidad de O.C18, una ver, efectuada la c o r r e c c i ó n de Sperman-

Brown. 

La escala actitudinal va desde la máxima desfavorabil idad, (puntua-

ción ce ro ) , a la máxima favorabil idad (puntuación 10) teniendo el 

puntaje 5. 0 c o m o representación de actitud neutra (ni favorable , ni 

des favorable ) . 
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Cuadro 1. Media actitudinal de padres de famil ia hacia el desarro l l o 

comunitario propiciado por el Jardín. 

MEDIA DESVIACION 
8. 80 1 .45 

Del cuadro I se desprenden una actitud muy favorable (8 .80 ) hacia 

el desarro l l o comunitario propiciado desde el Jardín Infantil. El 

análisis de algunos ítems de la escala puede c lar i f i car esto último. 

ITEM 54: " E l Jardín nos ha hecho ver la importancia de que la c o -

munidad se o rgan i ce " . El 92. 2% de los encuestados r e s -

pondió af irmativamente. 

ITEM 56: " L a experiencia del Jardín ha servido para la creac ión 

de nuevas organizaciones comunitar ias" . El 75. 3% de 

los encuestados respondió af irmativamente. 

ITEM 48: "A través del Jardín, se ha ayudado mucho a la salud de 

la comunidad" . El 90. 3% de los encuestados respondió 

af irmativamente. 

ITEM 60: " E l jardín, fuera de atender a los niños, ha serv ido para 

otras cosas de la comunidad". El 83. 1% de los encues -

tados respondió af irmativamente. 
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A su v e z , el Jardinero es uno de los elementos fundamentales para 

l levar adelante el programa de comunidad. Importa pues, ve r la 

actitud de éste hacia el programa. Para el e fecto se constituyó un 

Di ferenc ia l Semántico, midiendo conceptos , 2 de los cuales fueron: 

" P r o g r a m a de Comunidad" y Programa de Salud". 

Cuadro 2. Media actitudinal de los Jardineros hacia los programas 

de la comunidad y salud. 

Concepto Media Desviación Coef ic iente Alfa 

Programa 1. 71 1.05 0. 87 
Comunidad 

Programa de 1. 62 0. 89 0. 74 
Salud 

Para medir estos aspectos y otros se constituyó y aplicó un di feren-

cial semántico . El rango de variación de los puntajes del Di feren-

cial Semántico (DS) va desde una máxima desfavorabil idad (punta-

je - 3 ) , hasta una máxima favorabllidad (puntaje 3), pasando por una 

actitud neutral en el puntaje c e r o . El DS mide fundamentalmente 

la reacc ión afectiva que despierta en los sujetos un determinado 

concepta. 

Como se desprende del cuadro 2, la confiabilidad de las escalas ob-

tenidas mediante el coef ic iente alfa de Cronbach es sat is factoria , y 
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la actitud de los Jardineros hacia los conceptos " P r o g r a m a de C o -

nidad" y " P r o g r a m a de Salud" es positiva, acercándose al áncora 

2 en la región positiva de la escala . 

Estos elementos nos hacen pensar que la labor comunitaria de 

ACAIPA se encuentra f i rmemente arraigada en las comunidades, que 

sus m i e m b r o s han reacc ionado favorablemente hacia ella y que 

quienes la impulsan la evalúan de una manera positiva. 

El "Grupo de Mujeres Act ivas" puede ser considerada una organi -

zación comunitaria surgida en el seno de la experiencia ACAIPA. 

En el cuest ionario para padres de fami l ia , interrogadas las mujeres 

si pertenecen o han pertenecido al Grupo de Mujeres Act ivas de su 

comunidad, el 34. 8% responde que sí, frente a un 53. 8% que m a n i -

f iesta no pertenecer o no haber pertenecido al grupo. Un 11.4% no 

respondió a la pregunta. Se aprecia un porcentaje relativamente 

alto de mujeres que en las distintas comunidades han hecho parte de 

la organizac ión. 

De las que respondieron afirmativamente a la pregunta anterior , el 

77. 8% respondió que le ha servido mucho pertenecer al grupo de m u -

j e r e s activas, el 17.8% respondió que le ha servido poco , y el 4 . 4 % 

manifestó que el pertenecer al grupo no le s i rv ió de nada. 
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Preguntadas las que no pertenecen al grupo de mujeres act ivas , s o -

bre las razones por las cuales no pertenecen a el, el 91 .5% respon -

dió que por falta de t iempo; un 19.7% porque al mar ido no le gustaba, 

un 7% porque no s irve para nada y un 4. 2% porque es. para personas 

sin o f i c i o . De este ultimo grupo de respuestas , m e r e c e destacarse 

c ó m o c ier tos parámetros ideológicos de las comunidades pueden 

obstacul izar el desarro l l o de una organización que, c o m o el " g r u -

po de mujeres act ivas" , pretende dinamizar las soluciones que la 

comunidad puede encontrar para dar un m e j o r ambiente soc ia l y pe-

dagógico a los niños. Nos re f e r imos aquí, a una c ierta concepción 

" m a c h i s t a " , en la cual el lugar de la mujer sólo puede estar en la 

casa al cuidado del hogar y de los hijos y que por lo tanto no está 

bien v isto que la mujer tenga actividades soc ia les (por e jemplo en 

el grupo de mujeres activas) por fuera del hogar. 

Caracter ís t i cas culturales de las zonas en donde se asientan ja rd i -

nes y e fectos de cambio . 

Como va lores culturales fuertemente arraigados en las zonas de tra-

bajo de ACAIPA, y que inciden en el programa educativo que se l ie -

va a cabo , se pueden señalar los siguientes: 

1. Que los niños se superen. El padre de famil ia quiere que su 

niño se " s u p e r e " , es dec ir que a través de la educación institu-

cional esté en condiciones de conseguir un empleo en la ciudad 
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bien remunerado, que lo aparte del trabajo de la t i erra , "para 

que no c o r r a la m i s m a suerte que noso t ros " dicen algunos. De 

ahí su afán de que los niños vayan a la escuela y ahora también 

al jardín, para que les enseñen letras y números , para que leí 

enseñen a l e e r y e s c r i b i r . 

Sin embargo , el proyecto pedagógico de ACAIPA tiene c laro 

que entre los objetivos de los jardines infantiles no f igura en-

señar a los niños a l eer y e s c r i b i r . Se entiende que esta tarea 

se debe implementar en la escuela pr imar ia , dejando a los j a r -

dines infantiles el aprestamiento para la l e c t o - e s c r i t u r a . 

Uno de los grandes es fuerzos dedicados a la mod i f i cac i ón de los 

va lores culturales existentes en las comunidades, fue p r e c i s a -

mente que los padres de famil ia aceptaran que en el jardín in-

fantil no se les iba a enseñar a los niños a l ee r y e s c r i b i r , y 

que esto no significaba de ninguna manera que los niños " e s t u -

vieran perdiendo el t i empo" . 

Los e fectos perc ib idos sobre este punto, se presentan en el 

í tem 43. 

ITEM 43: "En el jardín se debe enseñar a los niños a l ee r y e s -

c r i b i r " . El 39% de los encuestados estuvo de a c u e r -

do; el 59. 1% en desacuerdo., y el 1. 9% no contestó . 
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Puede resultar entonces un cambio signif icativo, que el 59 .1% 

de los padres de famil ia estén en desacuerdo con el í tem 43. 

Pr inc ip io de autoridad. El principio que rige la re lac ión padre -

hijo es contundente: El padre es depositario de Un poder a b s o -

luto» infalible. Solo él sabe con cer teza qué es lo m e j o r para 

el niño, y por lo tanto él es quien puede establecer las normas 

que rigen el comportamiento del menor . Su ley es inapelable, 

no se discute: La única actitud posible frente a ella es la su -

mis ión . El papel del niño es obedecer ; si no se acepta volun-

tariamente este papel; se le Impone por la vía de la violencia. 

Además el padre, para determinar el comportamiento "adecuado" 

del niño, tiene más en cuenta las necesidades de los adultos 

que la de aquél, limitando en f o rma notoria sus posibi l idades. 

Puede c o m p r e n d e r s e , entonces, que los niños sean objeto de 

frecuentes cast igos , por cuanto en sus actividades espontáneas 

buscan reso lver las necesidades de su desarro l l o a través del 

juego, la experiencia , el descubrimiento del mundo, etc . 

En razón de lo anterior , desde el jardín se ha procurado mod i -

f i c a r el principio de autoridad en la famil ia intentando vías más 

democrát i cas , y sobre todo, tratando de que se reduzcan al mí -

nimo posible los castigos f í s i c o s a los niños, muy abundantes 
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por lo demás en las famil ias campesinas . 

Los e fectos perc ib idos sobre este último punto, se presentan 

en el í tem 64. 

ITEM 64: "Cast iga actualmente a sus hi jos con palmadas y p e -

las : " (mucho, poco , o nada). El 11.7% manifestó que 

castiga mucho; el 70. 8% manifestó que castiga poco ; 

y el 13.6% manifestó que no utiliza el cast igo físico. 

La rel ig ios idad. Lo re l ig ioso , en dos aspectos , puede l legar a 

dif icultar la acc ión de ACAIPA. P o r una parte, la imagen d i -

vina que se presenta a los mismos, es la del gran padre, poseedor 

en grado máx imo de los atributos paternos y a cuya vigi lancia 

no se puede escapar , ni a la mirada del padre, ni a la mirada 

omnipotente y escrutadora de Dios . Es en tal sentido que lo 

re l ig ioso puede funcionar c o m o instancia coaccionante y al s e r -

v i c io de la autoridad paterna en los p r o c e s o s de soc ia l i zac ión 

del niño. P o r otra parte, el contenido ideo lóg ico transmit ido 

por la iglesia, a veces m e z c l a de resignación y desesperanza 

terrenal , suele entrar en confl icto con las premisas comunitarias 

de ACAIPA, que propugna la acc ión decidida y t rans formadora 

de la realidad soc ia l , por parte de los m i e m b r o s de las comuni -

dades. 
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Además , la pedagogía de ACAIPA no contempla de ninguna m a -

nera la enseñanza de catec i smo o rel igión en los jardines in-

fanti les, por lo que es interesante analizar el í tem 52. 

ITEM 52: " E n el jardín se debe enseñar a los niños a r e z a r " . 

El 77. 3% de los encuestados estuvo de acuerdo; el 

20 .8% en desacuerdo; y el 1 .9% no contestó. 

El resultado del í tem 52, mostrando un 77. 3% de padres de f a -

mi l ia en favor de la enseñanza de religión en el jardín, puede 

indicar el extraordinario arraigo re l ig ioso de las comunidades 

campesinas co lombianas, y la dificultad consiguiente en la m o -

di f i cac ión de c iertos parámetros ideo lóg icos . 

El niño un ser asexuado. Entre los padres de famil ia existe el 

convencimiento de que los niños sólo comienzan a tener expre -

siones de vida sexual en la pubertad, y que por tanto, los niños 

del jardín son ajenos a tales exper iencias . 

En la re lac ión que se establece en el jardín entre niños de diferen-

tes sexos , aparecen manifestaciones que preocupan a lo« padres 

y que van desde " d e c i r palabras" , hasta la mutua mirada o ca-

r ic ia de los genitales entre niños y niñas. 

En el hogar, los niños hacen algunas preguntas, generalmente a 
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la madre en re lac ión con las di ferencias entre los órganos g e -

nitales mascul inos y femeninos : piden expl icación sobre el es-

tado de embarazo , de dónde vienen los niños, etc. Las madres 

suelen sentirse apenadas por tales preguntas y la mayor ía de 

las veces esquivan la respuesta. Todavía se dan expl icaciones 

c o m o que " e s la Virgen la que trae los n iños" . 

Este es otro de los valores culturales que ACAIPA ha tratado 

de mod i f i car . Los efectos perc ib idos sobre este punto, se pre-

sentan en el item 65. 

ITEM 65: " L e disgusta que sus hijos hagan preguntas sobre te-

mas s e x u a l e s ? " . El 22 .7% de los encuestados r e s -

pondí.: que mucho; el 17.5% respondió que poco; y el 

57. 1% respondió que no le molestaba en absoluto. 

La famil ia . La proyecc ión soc ial del individuo no suele ir más 

allá de los derechos y deberes para con la famil ia . Ademas , al 

interior de esta se cumplen funciones muy determinadas: el 

padre, por tener el control de la economía fami l iar , es el m e -

r e c e d o r de pr iv i legios y dispone dr todo el pod«r . La madre 

es la encargada de los quehaceres domést i cos y c a r e c e de auto-

nomía, constituyéndose así la famil ia, en una estructura que 

descompensa y restringe las posibil idades de sus m i e m b r o s . 
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La organización comunitaria proyectando al individuo sobre su 

grupo soc ia l , y buscando en la mujer (a través por e jemplo del 

"grupo de mujeres act ivas" ) el desarro l l o de su partic ipación 

en los problemas fami l iares y comunitar ios , es la respuesta 

del programa ACAIPA ante los valores famil iares presenten 

en las zonas campesinas . 
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iii. ACAIPA COMO INNOVACION Y CAMBIO EN LA EDUCACION: ASPECTOS 

PEDAGOGICOS Y EFECTOS PERCIBIDOS. 

A. Cobertura de la población p r e - e s c o l a r rural en Antioquia. 

En la actualidad la cobertura do la población pre - o s c o l a r rural en el 

departamento de Antioquia, es atendida cas i en su totalidad por la 

A s o c i a c i ó n de Centros de Atención Integral al P r e e s c o l a r de Antio -

quia, ACAIPA. Rec ientemente el ICBF c r e ó en la zona de Urabá las 

' 'Casas vecinales del niño", en donde también se c o m e n z ó a dar aten-

ción a los niños en edad p r e - e s c o l a r . 

B. Costo de implementación de ACAI i 'A . 

Para el año de 1982, el gasto de funcionamiento de ACAIPA fue de 

$900. 00 por n iño -mes . Esta suma se incrementa a $1. 300. 00 por 

n iño -mes incluyendo los gastos de capacitac ión. Efectuando un aná-

l isis comparat ivo de los costos de ACAIPA con los Jardines P r e -

e s c o l a r e s urbanos del ICBF, se observa tentativamente en estos un 

cos to mínimo promedio por n iño -mes de $2. 500. 00 para el año 81. 

Si bien los datos no son p r e c i s o s , se aprecia c laramente una r e d u c -

ción signif icativa de cos tos de los Jardines de ACAIPA, en compa -

rac ión con los jardines p r e - e s c o l a r e s del ICBF. 
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Las fuentes de f inanciación de ACAIPA como ya se Ha dicho, provie 

nen de ICBF, de las Fundaciones Extranjeras que la ayudan y de una 

contribución de los padres de niños que asisten a los jardines p r e e s -

c o l a r e s . Esta contribución es voluntaria, según las disponibil ida-

des económicas del usuario. 

Un estimativo aproximado del aporte que realizan los padres de fa -

mil ia a los gastos de funcionamiento de ACAIPA, es el 20% del pre -

supuesto de la Asoc iac i ón . 

En re lac ión a cómo perciben los padres su aporte económico , se in-

dagó a los jardineros y Direct ivas de los jardines infantiles si " l os 

padres se quejaban porque el jardín pide mucha plata". El 75% de 

los jard ineros manifestó que los padres no se quejaban por la cuota 

económica . Un porcentaje s imi lar se obtuvo do las respuestas de 

las d irect ivas de los jardines: el 76 .2% af irmó que los padres de 

famil ia no se quejaban. 

C. Relac ión de la innovación con el s istema educativo. 

La innovación se encuentra ubicada en el sector de educación no f o r -

mal . Fundamentalmente toca los objet ivos de Atención v Formación 

Integral del niño. Se desarro l la en el nivel p reesco lar (de 3 a 7 años). 

Las áreas que presentan aspectos innovadores son: 
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a. Administrac ión y Funcionamiento de los Jardines Infantiles, con 

fuerte estructura autogestionaria; 

b . P r o c e s o s de se lecc ión del personal docente; 

c . P r o c e s o de capacitación del personal docente; 

d. Medios (materiales de desecho) ; 

e. Curr ículo . 

Todos estos elementos configuran un cambio estructural en las 

f o r m a s de implementación pedagógica de jardines p r e e s c o l a r e s 

en zonas rurales y en zonas marginadas. 

En el presente capítulo se desglosarán aspectos parc ia les de 

los elementos innovadores reseñados . 

P r o c e s o de se lecc ión de los Jardineros . 

Debido a la f o r m a espontánea como fueron surgiendo los distintos 

jardines infantiles de ACAIPA y las d i f í c i les condiciones s o c i o - e c o -

nómicas de las regiones en donde estos se asentaban, se hacía i m -

posible la contratación de personal docente ca l i f i cado para la labor 

educativa con los niños. 

En un principio los jardineros fueron jóvenes de las comunidades que 
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voluntariamente se o frec ían a hacerse cargo de los niños. Sin e m -

bargo , al poco tiempo se fueron consolidando c iertos c r i t er i os de se-

l e c c i ón . 

Los aspirantes deben reunir las siguientes condic iones : 

1. Demostrar interés por el desarro l l o de la comunidad y haber 

tenido algún grado de participación en actividades de promoc ión 

comunitaria. 

2. Tener actitudes y aptitudes para el traba o con los niños. 

3. Ser persona abierta y f lexible frente a nuevas ideas y a los avan-

ces de la educación. 

No hay una exigencia sobre el nivel de esco lar idad, aunque de 

hecho se busca que los candidatos puedan expresarse claramente, 

en f o r m a oral o escr i ta . 

Las condic iones anteriormente mencionadas se analizan a través 

del p r o c e s o de se lecc ión que conlleva los siguientes pasos : 

a. Los padres de famil ia , en asamblea, proponen candidatos. 

b. Estos se turnan para trabajar gratuitamente en el jardín, una 

semana como mínimo, bajo la d i recc ión de una persona en-

trenada. 
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c. Son entrevistados por el equipo a s e s o r . 

d. Escuchado el in forme de este equipo, la asamblea de padres 

hace la e lecc ión y la junta direct iva de ACAIPA hace el c on -

trato laboral . 

Una caracter í s t i ca implícita de los jardineros de ACAIPA es que 

sean m i e m b r o s de la comunidad en la cual se encuentra el j a r -

dín infantil. Esto , además de reducir costos (por traslado, a lo -

jamiento, e t c , ) y hacer viable el proyecto , se constituye en un 

elemento necesar io e importante debido a las tareas y proyecc ión 

comunitaria que se le encomiendan y debe l levar a cabo. El j a r -

dín, a partir de la búsqueda de soluciones a las neces idades del 

niño, encarna en el jardinero al agente dinamizador de la c o m u -

nidad. Y nada m e j o r para esto, que el jardinero sea de la m i s -

ma comunidad. 

El p r o c e s o de se l e c c i ón permite a s í que la propia comunidad el i -

ja entre sus m i e m b r o s , a las personas que cons idere más idóneas 

para el cargo . Luego el equipo asesor , con base en las condicio-

nes requeridas para el puesto, se lecc iona de entre aquellos y 

propone un candidato, para que la asamblea de padres de fami-

lia f inalmente decida. 

Es as í c o m o el p r o c e s o de se lecc ión de jardine.ros en ACAIPA 
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y el tipo de re lac ión que implica con los niños, con los padres 

y con la comunidad, constituye una innovación frente al s istema 

educativo o f i c ia l cuyo maes t ro en general no pertenece a la c o -

munidad ni es designado por ella no tiene por tanto que rendir le 

cuentas; no conoce a menudo la vida famil iar de sus alumnos ni 

las carac ter í s t i cas de la comunidad en la que se desenvuelve. 

De los 58 jardineros que tiene ACAIPA, se encuestaron 52, cu-

yas carac ter í s t i cas son las siguientes: 

a. Sexo: 96 .2% personal femenino. 

b. Edad: el 63. 5% se encuentra entre los 20 y los 25 años; el 

26. 9% se encuentra entre los 26 v los 35 años, apreciándose 

un equipo de jardineros en general joven. 

c. El 63. 5% de los sujetos viv*»n actualmente en el m i s m o sitio 

en donde nacieron. Además , el 94. 1% vive desde hace mas 

de 6 años en la comunidad donde se encuentra el jardín. E s -

to señala que realmente los jard ineros son de la misma c o -

munidad. 

d. El 63. 5% participó en la organización inicial de los r e spec -

tivos jardines infantiles. Porcenta je Que habla de una esta-

bilidad y continuidad del personal a cargo de los niños. 
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e. El 44. 2% hace más de 4 años que es jard inero . El 21. 2% 

es jardinero entre 2 y 4 años. 

f . En re lac ión a cómo fueron se lecc ionados , el 46 ,2% mani f e s -

tó que fueron se lecc ionados por la junta de padres de la c o m u -

nidad y el equipo a s e s o r de ACAIPA; el 38. 5% manifestó que 

fue se lecc ionado solamente por la junta de padres de la c o m u -

nidad; el 3. 8% fue se lecc ionado por el equipo a s e s o r so la -

mente; y un 11. 5% manifestó que fue se lecc ionado de otro 

modo a los anter iores ; estos últimos en su mayor parte eran 

personas que se encargaban de los niños de la comunidad y 

cuando fue creado el jardín, automáticamente ingresaron c o -

mo jard ineros . 

g. En re ferenc ia al grado de instrucción, el 36. 5% tiene secun-

daria incompleta; el 26. 9% tiene solamente pr imaria c o m -

pleta; el 26. 9% tiene secundaria completa y solo el 5. 8% 

tiene algún tipo de estudios univers i tar ios . 

h. Con relación al salario perc ibido por sus labores , el 57 .7% 

c r e e que su salario es regular; el 36. 5% c r e e que su sa lar io 

es malo y sólo el 5. 8% c r e e que su salario es bueno. Sin e m -

bargo al ser interrogados si les gustaría ser muchos años 
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jard ineros en su jardín actual, el 88. 5% manifestó que sf, 

observándose entonces que el aspecto económico no es lo 

que motiva en el trabajo del jardinero de ACAIPA. Además 

el 66, 7% de los jardineros trabajó voluntariamente en el Jar 

c. i± infantil, antes de f i r m a r contrato laboral . 

i. Preguntados sobre el grado de participación de la comuni -

dad en el jardín, el 53. 8% respondió que participan mucho, 

y el 44. 2% respondió que los m i e m b r o s de la comunidad par-

ticipan poco . 

Capacitación de los Jardineros . 

El p r o c e s o de capacitación podría d e s c r i b i r s e así : 

1. El jardinero nuevo trabaja con la asesor ía y supervisión de uno 

ya entrenado. 

2. Todos los jardineros asisten cada mes a dos encuentros de capa 

citación: uno dedicado a la planeación del trabajo para el mes 

(4 horas) , y otro dedicado a la evaluación de la labor realizada 

y a la discusión de d iversos aspectos de su trabajo (12 horas) . 

3. Todos los jardineros asisten cada semes t re a un curs i l lo teórico 

práct i co con intensidad de 80 horas aproximadamente. El conte-

nido de los curs i l los responde al análisis que e equipo asesor 
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hace de las necesidades más urgentes. 

Se programan seminarios y tal leres para responder con menos 

periodic idad a necesidades de capacitación. Esta se brinda en 

las áreas de trabajo con los niños, trabajo con la comunidad y 

salud y nutrición. 

Los jard ineros rec iben visitas mensuales de supervisión y a s e -

sor ía por parte del equipo a s e s o r . 

Los objetivos de capacitación de los jardineros son: 

a. Lograr que asimilen los elementos necesar i o s para la c r e -

ación de un ambiente favorable al desarro l l o de los niños. 

b. Lograr que se conviertan en dinamizadores de su comuni -

dad a partir de sus funciones de educadores , de p r o m o t o -

res de salud y del desarro l l o comunitario . 

c. Conformar un equipo que nacido de la experiencia del p r o -

grama m i s m o , sea capaz de r e c o n o c e r s e en él y c o m p r o -

meterse en el desarro l l o do las políticas v programas de 

ACAIPA. De hecho ya se ha destacado un grupo de Jardi -

n e r o s - P r o m o t o r e s que desarro l la funciones de supervis ión 

y asesor ía a sus compañeros , bajo la orientación del equipo 

a s e s o r . 
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En cuanto a la orientación pedagógica de la capacitación, puede 

d e c i r s e que ACAIPA no ha asumido un m a r c o teór i co r ígido. Es 

te s e n analizado en la secc ión de fundamentos pedagógicos . 

Al jardinero de ACAIPA no se le impone coerc i t ivamente un plan 

de trabajo predeterminado, sino que más bien se estimula la ini-

ciativa propia para que a través de la experiencia en su trabajo 

y la confrontación con la de sus compañeros y la guía que brinda 

el equipo a s e s o r , pueda ir afianzando sus conocimientos y d e s -

trezas para el trabajo p r e e s c o l a r . 

Los curs i l l os de salud se dan c o m o respuesta a las necesidades 

planteadas por los jard ineros y la comunidad, y de acuerdo con 

las condic iones médico - san i tar ias donde están ubicados los j a r -

dines. Los cursos son t e ó r i c o - p r á c t i c o s sobre medic ina preven-

tiva, p r i m e r o s auxilios y educación sanitaria y nutricional. 

La capacitación en tareas con la comunidad consist ió en un pr in-

cipio en que el jardinero integrara las organizaciones comuni -

tarias existentes y tratara de impulsarlas v igorosamente . Sin 

embargo , ante la vaguedad del objetivo y la inercia relativa de 

dichas organizac iones , se modi f i có la estrategia: se discutió 

junto con equipo a s e s o r las carencias que presentaban las d i s -

tintas comunidades y que obstaculizaban el desarro l l o integral 
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del niño p r e e s c o l a r , para a s í tener claridad e impulsar dentro 

de las comunidades, actividades en defensa de los derechos del 

niño. 

Puede conc lu irse , entonces, que la capacitación de los jardineros 

es otro aspecto innovador de la experiencia ACAIPA, surgida 

para atender a personas que en un 60% no superan el pr imer 

grado de bachil lerato y que demandan entonces un modo de f o r -

mac ión diferente al tradicional , que se debe dar al m i s m o t i em-

po que se e j e r ce la tarea pedagógica. En su desarro l l o no adop-

ta un ver t i ca l i smo de información y experiencias transmitidas 

al modo l i b r e s c o que generalmente adopta la capacitación o f i -

c ial , pero tampoco cae en el horizontal ismo de la actividad e s -

pontánea y sin planif icación, sino que por el contrario asume 

una postura de central ismo democrát i co , recogiendo las expe-

riencias individuales de la base de jard ineros y reconv ir t iéndo -

las , mediante la discusión y la cr í t i ca , en el producto de la pla-

ni f icación para el futuro. 

Este p r o c e s o se convierte a s í en una capacitación permanente 

en el verdadero sentido de la palabra, además de hacer un a c o -

pio de la experiencia acumulada a través de más de 8 años de 

existencia de la Asoc iac ión , que obviamente permite una capa-

citación m e j o r y más rápida al jardinero que ingresa hoy. 
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Finalmente a di ferencia del maestro tradicional , que solo suele 

ocuparse de la labor pedagógica dentro del jardín, el jardinero 

de ACAIPA se proyecta además como promotor de salud v de 

desarro l l o comunitario , constituyendo un perf i l de educador m u l -

tifacéticamente desarro l lado y vinculado orgánicamente al p o r -

venir de su grupo soc ia l . 

En relación al p r o c e s o de capacitación, veamos algunos efectos 

encontrados: 

a. Interrogados los jardineros sobre la calidad de capacitación 

rec ibida, el 92. 3% contestó que fue buena, y el 7. 7% que fue 

regular . A s i m i s m o , el 82. 7% consideró que tuvieron mucha 

capacitación, frente a un 17. 3% que cons ideró insuficiente 

la capacitación recibida. 

b. Indagados los jard ineros si los contenidos rec ibidos en la 

capacitación le han servido para su trabajo, el 94 .2% a f i r -

mó que los contenidos de la capacitación en pedagogía les 

había servido mucho para su trabajo, frente a un 5. 8% que 

consideró que les había servido poco . Un 82. 7% respondió 

que los contenidos de la capacitación en salud les había 

servido mucho, frente a un 17. 3% que cons ideró que lea ha-

bía servido poco . Finalmente un 75% respondió que los 
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contenidos de la capacitación en comunidad les había s e r -

vido de mucho para su trabajo , f rente a un 2 3 . 1% que c o n -

s ideró que les había serv ido de poco, y un 1 . 9 % no r e s p o n -

dió a la pregunta. 

Indagados los padres de f a m i l i a sobre la capacitación que 

tienen los j a r d i n e r o s , el 31 . 8% m a n i f e s t ó que a los j a r d i -

n e r o s les falta capacitación, f rente a un 6 5 . 6 % que c o n s i -

deró que la capacitación de los j a r d i n e r o s es adecuada, y 

un 2 . 6 % no respondió a la pregunta. 

Interrogados los j a r d i n e r o s s o b r e c ó m o es t imaban e l t r a -

bajo que real izaban, el 6 8 % cons idera que su trabajo con 

los niños es bueno; el 16% cons idera su trabajo con los n i -

ños m u y bueno, y el 16% restante lo c o n s i d e r a r e g u l a r . En 

re lación al trabajo con la comunidad, el 4 4 . 2 % c o n s i d e r a 

que su trabajo con la comunidad es bueno; el 32 . 7% lo con -

s idera regular ; e l 1 5 , 4 % lo considera m u y bueno, y ' e l 1 . 9 % 

lo c o n s i d e r a def ic iente , y el 5. 8% restante no respondió a 

la pregunta. Indagados s o b r e e l m i s m o t e m a , las d i r e c t i -

vas de los j a r d i n e r o s infantiles estuvieron en un 100% de 

acuerdo en que la labor de los j a r d i n e r o s con los niños es 

buena, en tanto que el 95. 5% c r o e lo m i s m o con r e s p e c t o 
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al trabajo que realizan con la comunidad, frente a un 4. 5% 

que lo conceptúa como regular. 

e. Indagados los jardineros sobre cuál trabajo era más impor-

tante, el trabajo con los niños o el trabajo con la comunidad, 

el 94 .2% respondió que ambos trabajos son Igualmente Im-

portantes. Sin embargo , los jardineros d i f i r ieron levemen-

te en cuanto al agrado que sienten en la real izac ión de am-

bas tareas: el 100% manifestó que el trabajo con los niños 

les gusta mucho; en cambio solo el 84. 3% manifestó que 

el trabajo con la comunidad les gusta mucho, frente a un 

15.7% que manifestó gustarle poco dicha tarea. 

Se observa entonces que la percepc ión que tienen los jardineros 

de la capacitación recibida, es que ésta ha sido buena tanto en 

calidad c o m o en cantidad. A s i m i s m o consideran que ésta les 

ha servido mucho para su trabajo, destacando en pr imer lugar 

la capacitación en pedagogía, luego en salud, y finalmente en 

comunidad. A su vez los padres de familia en un 65. 6% consi-

deraron la capacitación de los jardineros adecuada. La auto-

percepc ión de los jardineros en cuanto a su desempeño en el 

trabajo con los niños es m e j o r que en su desempeño en el tra-

bajo con la comunidad. Las direct ivas de los jardines conside-

ran que los jardineros en ambos trabajos se desempeñan 
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igualmente bien. Finalmente, los jardineros estiman c o m o igual-

mente importantes las labores con los niños y con la comunidad, 

mostrando una leve pred i lecc ión por el p r imer tipo de actividad. 

En re ferenc ia a la capacitación pedagógica que poseen los jard i -

neros de ACAIPA, se construyó una prueba para evaluar sus 

conocimientos pedagógicos a la luz do los principios y métodos 

bás icos señalados en el currículo actual. 

En el cuadro 3 se aprecian la media y desviac ión típica de las 

puntuaciones obtenidas, sobre un máx imo posible de 12 puntos. 

Cuadro 3. Media y Desviación Típica del puntajes de los j a r -

dineros en la prueba de conoc imientos pedagógicos . 

MEDIA DESVIACION TIPICA 

10. 17 1. 31 

La media obtenida de 10. 17 muestra c laramente que los j a rd i -

neros conocen perfectamente su currículo y que están de a c u e r -

do con él. 

El último aspecto que se abordará aquí sobre los jard ineros de 

ACAIPA, es la actitud de éstos frente a los objetos actitudina-

les indicados en el cuadro 4. Para tal e fecto se construyó un 
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Diferencial Semántico. 

El rango de variación de los puntajes del Diferencial Semántico 

(DS) va desde una máxima desfavorabil idad (puntaje -3 ) , hasta 

una máxima favorabil idad (puntaje 3), pasando por una actitud 

en neutral en el puntaje c e r o . El DS mide fundamentalmente la 

reacc ión afectiva que despierta en los sujetos un determinado 

concepto . 

Cuadro 4„ Medias, desviaciones típicas y coef ic ientes Alfa de 

los puntajes de los jardineros frente a los siguientes 

objetos actitudinales: 

C o n c e p t o Media Desv .Típica Alfa 4 
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Como se desprende del cuadro 4, los conceptos Equipo A s e s o r 

de ACAIPA, Programas de Salud, Pedagogía y Comunidad, P a -

dres de Famil ia , P r o m o t o r e s y El Trabajo del Jardinero, son 

evaluados positivamente. El concepto Bienestar Famil iar (ICBF) 

despierta una reacc ión afectiva neutra, y el concepto Estado Co -

lombiano provoca una reacc ión emocional l igeramente negativa, 

observándose en estos dos últimos conceptos la mayor var iab i -

lidad. 

Del Di ferencial Semántico también se obtuvieron las puntuacio-

nes D, que representan la distancia o proximidad afectiva entre 

dos conceptos : 

a. Para el concepto Trabajo de Jardinero: el concepto más p r o -

x imo fue P r o g r a m a de Comunidad (. 13), luego lo siguió P r o -

grama de Pedagogía ( .43 ) , de Salud ( .63) , P r o m o t o r e s ( .87 ) , 

Equipo A s e s o r (1. 19), Padres de Famil ia (1 .28) , Bienestar 

Fami l iar (5. 60) y Estado Colombiano (20.7) . 

b. Para el concepto Equipo A s e s o r : el concepto más próximo 

fue Programa de Pedagogía (. 43), Trabajo de Jardinero 

(1 .20) , P r o m o t o r e s (1 .3 ° ) , Programa de Comunidad (1 .65 ) , 

de Salud (3. 14), Padres de Famil ia (3 .20) , Bienestar F a m i -

l iar (8. 91) y Estado Colombiano (26. 61). 
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Fundamentos Pedagóg i cos , Metodología y Organización E s c o l a r . 

En cuanto a la orientación pedagógica, los jardineros han discutido 

las exper iencias pedagógicas de Makarenko, Summerhll l , Vera 

Schmidt y o tros . Finalmente se vienen trabajando elementos teó -

r i cos de Piaget . Después de un largo p r o c e s o , durante el cual se 

fueron decantando experiencias , se ha arribado a una combinación 

de principios pedagógicos activos y social izantes cuyas c a r a c t e r í s -

ticas más relevantes en el trabajo pedagógico son: 

1. Ausencia en lo posible de autoritarismo. Se procura que el n i -

ño tome la iniciativa en las actividades que desea real izar . Esto 

no. implica sin embargo que no haya planif icación de las act ivida-

des; por el contrario se procura planear o promover actividades 

r i c a s en posibi l idades de acc ión e importantes para la educa-

ción, permitiendo que el niño se desenvuelva dentro de ellas a 

través del juego. 

2. Se trata de evitar al máximo posible cast igos f í s i c os y m o r a l e s . 

3. Las actividades educativas del jardín no deben s e r e senc ia l -

mente distintas de las que real iza el niño en su famil ia y c o m u -

nidad, y deben partir del respeto a los valores culturales y del 

conocimiento de las posibil idades de los r e cursos mater ia les y 

soc ia les del grupo al cual pertenecen. P o r ello el jardinero 
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trata de aprovechar toda? las situaciones de la vida corr iente 

para i n c i t a r al niño a ref lexionar y a encontrar nuevas s i tuac io -

nes a fin de desarro l lar al máximo el p r o c e s o de imaginación y 

apl icarlo de acuerdo con su propia realidad soc ia l . 

4. Las actividades educativas deben estar encaminadas a f o r m a r 

individuos capaces de cooperar para real izar trabajos co l e c t ivos . 

Se entiende que educar a un niño, no es solamente desarro l lar 

los aspectos individuales de su personalidad, sino también, d a r -

le los medios necesar ios para que se pueda integrar a grupo 

soc ia les cada vez mas amplios . 

5. En los jardines de ACAIPA se procura poner los niños en contac -

to con el trabajo, para que comprendan su va lor , utilidad y sen-

tido. Es por esto que los niños realizan actividades de trabajo 

directo a través de se rv i c i o s ; ordenando los mater ia l es , ponien-

do la mesa , en la l impieza del jardín, repartiendo la vaji l la, 

etc. Otra manera de trabajo d irecto es aquella en la cual c o l a -

boran y construyen objetos y mater ia les útiles para la Vida del 

grupo preesco lar (juguetes, muebles , etc . ) . Además la natura-

leza o f r e c e gran variedad de posibil idades para el trabajo d i r e c -

to con los niños: cuidando las huertas, jardín, animales , etc. 

6. Se trata de romper con la educación tradicional que divide el 
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tiempo en f o r m a arbitraria en un horar io que señala horas para 

distintas actividades o segmentos de conducta artificialmente 

separados , ajustando al niño a un mundo dividido, de momentos 

d ispares entre los cuales es difícil: establecer continuidad y r e -

lación. Lo m i s m o se procura hacer con respecto al espac io , evi -

tando dividirlo en un adentro y un afuera absolutos: el salón de 

c lase y el patio; la escuela y la cal le . 

La percepc ión que tienen los padres de familia hacia la labor peda-

gógica y el funcionamiento del jardin fue evaluada a través de una 

s u b - e s c a l a de actitudes (Likert). En el cuadro 5 se aprecian los 

resultados. 

Cuadro 5. Media actitudinal de padres de famil ia hacia el funciona-

miento del jardín. 

MEDTA DESVIACION 

7. 77 1. 26 

Como se desprende de este cuadro, la media de la actitud, 7. 77 sobro 

10 es muy favorable hacia el funcionamiento del jardín infantil. El 

análisis dv. algunos items de la escala puede c lar i f i car esto ultimo: 

ITEM 38: "Mi niño ha progresado desde que está en el jardín" . El 
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98. 1% de los encuestados respondió af irmativamente. 

ITEM 45: "Deberían organizar m e j o r las actividades do los niños en 

el jardín, para que no pierdan el tiempo . El 66 .9% de los encues -

tados estuvo en desacuerdo con el item, en tanto que un 29 .2% e s -

tuvo de acuerdo, quedando un 3.9% sin responder . 

ITEM 47: "E l jardín funciona en los horar ios que a los padres les 

gusta" . Fl Q6. 8% de los encuestados respondió af irmativamente. 

ITEM 55: "A los niños en el jardín, les dan demasiada l ibertad" . 

El 70. 8% de los encuestados estuvo en desacuerdo con el item, en 

tanto que un 27. 9% estuvo de acuerdo, quedando un 1. 3% sin respon-

der . 

Currículo. 

El nuevo curr ículo implementado en los jardines de ACA.IPA durante 

el año de 1982 parte c o m o ya &e dijo de principios activos y s o c i a l i -

zantes. Iluminado por la concepción teór ica de Jean Piaget, abarca 

en general los contenidos y programación de actividades que todo 

currículo de preesco lar moderno debe tener en su estructura b á s i -

ca. Es por esto que el aspecto innovador no debe v e r s e aquí' c o m o 

una creac ión o invención radical, sino mas bien, en los p r o c e s o s de 
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adaptación real izados , adecuando el curr ículo a las condiciones s o -

c i oeconómicas y culturales de comunidades marginadas. 

Ante todo se parte del principio de una "Educac ión no di ferenciable 

por su cal idad" , esto es , que a partir de las dif ic itarias condic io -

nes económicas , educativas, materiales v de personal humano, no 

se de una educación preesco lar de segunda, sino a la altura de la que 

se pueda brindar en los centros urbanos desarro l lados . 

En re lac ión con aspectos pecul iares que se encuentran en la imple -

mentación del curr í cu lo , hay que mencionar las tareas de salud pre -

ventiva a los niños, entre las cuales se pueden di ferenc iar las tareas 

de rutina, tales como el aseo personal , cepillado de dientes, etc . 

comunes a todo curr í cu lo p rees co la r , y tareas de salud preventiva 

más propias de los jardines ACAIPA como las siguientes: 

Características del agua de la región, y la necesidad de hervir la . 

Higiene ambiental: los cuidados y c o r re c ta utilización de sani-

tarios y letrinas. 

Prevenc ión de enfermedades comunes de la región, como por ejem-

plo las d iarreas . 

Se enseña tamo«én a los niños elementos sobre valores nutr ic io -

nales . P o r ejemplo los niños de algunas regiones rurales están 

poco acostumbrados a consumir verduras , ya que culturalmente 
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hay la tendencia a consumir alimentos que " l l enen" . Los padres 

m i s m o s a veces dicen que " l o s niños no son conejos para c o m e r 

h ie rbas " . Se da entonces todo un trabajo pedagógico haciendo 

ver a los niños la importancia de las verduras en un régimen al i -

mentic io y su alto va lor nutricional. 

Los tipos de r e cursos utilizados en el jardín, deben adecuarse a las 

condic iones existentes. Un e jemplo de ello se verá en los m a t e r i a -

les util izados. 

Las actividades se desarrol lan en su mayor parte al a ire l ibre y sin 

una del imitación a los predios del jardín, ya que se busca, además 

del aprovechamiento de las condiciones naturales existentes, p r o -

poner al niño un redescubrimiento de su propia comunidad, ponién-

dolo en relac ión con el trabajo y la existencia comunitaria. Por e j e m -

plo, los niños visitan lugares de trabajo, observan, comentan y d i s -

cuten las labores agr íco las que realizan sus padres , las re lac iones 

soc ia les que se dan en el seno de su comunidad, el trabajo c o o p e r a -

tivo, etc. 

Otro aspecto en que se ha adaptado el curr í cu lo , es en las f o r m a s 

de soc ia l izac ión y en los conceptos culturales part iculares de la re -

gión. Esto ultimo se ha podido lograr en gran parte debido a que el 

curr í cu lo recoge las experiencias que los jard ineros han tenido en 
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los años de funcionamiento de los jardines . A continuación se presen-

tan algunos efectos que muestran el grado relativo en que el nuevo 

curr í cu lo es producto de un es fuerzo co lect ivo . 

Interrogados los jardineros sobre el grado de participación que ellos 

habían tenido en la e laboración del curr í cu lo , el 78.4% de los encues-

tados manifestó que su participación fue mucha, frente al 21 .6% que 

señalo que su partic ipación fue poca. 

Frente al grado en que el nuevo curr ículo recoge la experiencia y 

el aporte real izados por e l los , el 86. 3% señaló que el nuevo currículo 

re coge en mucho sus experiencias v aportes, frente al 13. 7% que 

a f i rmo que el nuevo curr ículo recoge poco de sus experiencias y apor-

tes. Además el 96 .2% valor como bueno el nuevo curr í cu lo . 

Indagados los jardineros sobre cuales eran los aspectos sobresal ien-

tes que el currículo busca fomentar en los niños, el 33 .6% de los en-

cuestados a f i rmó que la creatividad, el 30. 7% est imó que la soc ia l i -

zación del niño, el 19% la independencia, el 14.6% la discipl ina, el 

1. 5% el c o n f o r m i s m o , y el 0 .7% la pasividad. 

Preguntados los jardineros sobre alguna sugerencia para m e j o r a r el 

curr í cu lo vigente, se encontraron las siguientes, por orden de f r e -

cuencia descendente: 
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- Agregar más actividades al curr ículo (14). 

Dar secuencias de actividades, incluyendo canciones y d e s c r i p c i o -

nes de juegos (13), 

- El curr ículo esta bien así" (8). 

- Estar más de acuerdo con las condiciones de cada comunidad, así 

c omo re coger las experiencias de los jardineros (4). 

Finalmente, todos los jardineros señalaron que actualmente aplican 

el nuevo curr í cu lo , salvo una jardinera que manifestó . que no lo en-

tendía bien y por tanto, lo aplicaba en parte. 

Materiales y loca l . 

Los mater ia les que se utilizan en el jardín se pueden c las i f i car así : 

Naturales: es aquel mater ia l que no tiene valor c o m e r c i a l y que se 

puede conseguir en la naturaleza, tales como piedras, t roncos , s e m i -

l las , hojas, conchas, arc i l las , barro , arena, plumas, cerda , etc . 

Desecho : se consigue en la comunidad y pueden ser tapas, ca jas , e m -

paques, retazos de telas, llantas, f r a s c o s , periódicos, rev istas , 

etc; en la industria, tales como aserr ín , retales de madera , espuma, 

i copor , latas, tarros , plástico, a lambre, papel, etc. 

Elaborado en el jardín infantil: son aquellos mater ia les que los 
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jard ineros hacen en co laborac ión con los niños, la famil ia y la co -

munidad, con un fin didáctico o recreativo, c o m o t í teres , lo ter ías , 

muebles , d i s f r a c e s , car te leras , etc. 

Comerc ia l : es aquel que por sus caracter ís t i cas y condiciones sólo 

se obtiene en el c o m e r c i o o industria, c omo vini los , era yolas , lanas, 

mart i l l o s , t i j eras , etc. 

Uno de los aspectos que llama la atención en los jardines infantiles 

es encontrar un conjunto de herramientas : mart i l los , serruchos y 

juegos de herramientas para jardinería . Los niños aprenden a c o n o -

c e r su valor instrumental como elementos para el trabajo y a tomar 

precauciones en su manejo para evitar accidentes . 

Como se ve , no sólo se aprovechan los r e cursos naturales y de d e s e -

cho, sino que también se procura que los niños colaboren en la cons -

trucc ión de juguetes y materiales necesar ios para el jardín. Otro 

tanto o c u r r e con los padres de familia, que han decidido co laborar 

en la construcc ión de mater ia les para el jardín. 

Preguntados los padres de famil ia al respecto , el 100% de los encues-

tados cons ideró que os importante ayudar a construir" materiales 

para el trabajo de los niños en el jardín. 

Interrogados sobre la calidad de los materiales usados en el jardín, 
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el 72 .7% de las Direct ivas opinó que eran buenos; el 22 .7% opinó que 

eran regulares y el 4. 5% opinó que eran malos ; el 57. 7% de los j a r -

dineros a f i rmó que los mater ia les usados eran buenos, frente al 

42. 3% de jardineros que af irmaron que los mater ia les eran regula-

res . 

Otro punto de interés, era averiguar el tipo de mater ia l al que los 

jard ineros daban pre ferenc ia en su trabajo con los niños, por lo que 

les pidió que ordenaran una lista de 8 mater ia les en orden de i m p o r -

tancia para el trabajo con los niños; el pr imer elemento en i m p o r -

tancia fue el mater ia l de desecho , el segundo elemento en importan-

cia fueron los juguetes; los dos últimos elementos considerados f u e -

ron el papel y los lápices respect ivamente. Esto puede estar indi-

cando una preferenc ia por las actividades manipulativas en el niño, 

en detrimento de la f o rmac ión preesco lar de lápiz y papel. 

En re lac ión con los loca les de los jardines infantiles, c omo se ha 

señalado antes, constituyeron y en buena parte siguen constituyendo 

uno de los problemas más álgidos a que se ven enfrentadas las d i s -

tintas comunidades. 

Indagados sobre las condiciones en que se encuentra el local del j a r -

dín, el 36 .4% de las Directivas de los jardines opinó que eran buenas 

el 59. 1% opinó que eran regulares y el 4, 5% opinó que eran malas . 
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A su vez , el 32. 7% de los jard ineros a f i rmó que las condiciones del 

local del jardín eran buenas; el 36. 5% a f i rmó que éstas eran regula-

res , y el 30.8% a f i rmó que las condiciones del local eran d e c i d i d a -

mente malas. 

En relac ión con el presupuesto de los jardines infantiles, se indagó 

si éste había mejorado desde que cada uno de los encuestados lo co -

nocía. El 39.2% de los jardineros manifestó que el presupuesto ha -

bía me jorado ; el 27. 5% señaló que estaba igual, y el 33. 3% que el 

presupuesto ha empeorado . Contrasta con esta información, la su-

ministrada por las Directivas de los jardines , que consideran en un 

86.4% que el presupuesto del jardín ha mejorado . Consultado el De-

partamento de Contabilidad de ACAIPA, lo c i er to es que en valores 

absolutos el presupuesto destinado a los jardines ha c re c ido , pero 

en va lores relat ivos a la inflación, la mayor cobertura del programa 

y la disminución de los aportes del ICBF, el presupuesto de los j a r -

dines parece haber empeorado en los últimos cuatro años. 

Finalmente, consultados Direct ivas y Jardineros sobre el futuro del 

jardín, mirándolo dentro de 5 años, el 82.4% de los jard ineros est i -

mó que el jardín c r e c e r á y me jo rará ; opinión compartida por el 

95. 5% de las Direct ivas de los Jardines Infantiles. 

I. Part ic ipac ión comunitaria en el Jardín. 
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Otro de los aspectos innovadores de los jardines de ACAIPA es que 

los padres de famil ia, le jos de ser usuarios de un serv i c i o en cuya 

o r g a n i z a c i ó n no participan, tienen una activa ingerencia en casi to -

dos los niveles de la experiencia. 

Desde el surgimiento m i s m o de los jardines , son los padres los en-

cargados de buscar un local apropiado para el funcionamiento del 

jardín. La Junta de Padres constituida en cada comunidad, designa 

comis iones encargadas de hacer el m e r c a d o para la dieta que se les 

proporc iona a los niños y de comprar los zapatos y la tela para los 

delantales. Nombran ellos a las señoras encargadas de preparar 

diariamente los al imentos, a quienes se les re conoce un pequeño 

salario mensual . 

Los padres también deciden el numero de jornadas y los horar ios 

que tendrá el jardín. Son los encargados de ejecutar el presupues -

to, de acuerdo a las necesidades reales de cada jardín y rinden cuen-

tas a la administración de ACAIPA. Los padres de famil ia part i c i -

pan también en la se lecc ión de los jardineros y los nombran. 

Los padres no solo administran cada jardín en particular sino que son 

junto con los jard ineros , el componente básico de la A s o c i a d n de 

Centros de Atenci5n Integral al P r e e s c o l a r - ACAIPA organismo 

encargado de la d i recc ión y adminis trad .1 leí programa en su 

conjunto. 
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Si bien la administración constituye el área en donde se concentra 

la partic ipación de los padres y vec inos , también el los intervienen 

en la orientación teórica de los jardines . Los padre» se presentan 

espontáneamente al jardín y observan las actividades e sus hijos 

en el centro . Y en las reuniones mensuales discuten el tipo de edu-

cac ión que a l l í se imparte. También es de hacer notar su part ic ipa-

ción en la construcc ión de los mater ia les del jardín. 

Recientemente, desde la Asoc iac i ón se ha venido poniendo mas én-

fasis en la partic ipación de los padres c o m o c o - e d u c a d o r e s . 

A juic io de los autores , este modelo de autogestión m a r c a la di feren-

cia más importante con el resto del s istema educativo del país, y 

con experiencias s imi lares de p r e e s c o l a r e s campes inos . 

A continuación se presentan algunos e fectos perc ib idos : 

1. Padres de Famil ia : 

De los 154 padres encuestados, el 55 .4% pertenece al jardín desde 

hace más de 2 años; el 39 .2% pertenece al jardín entre 1 y 2 años, 

y el 5 .4% restante pertenece al jardín hace menos de un año. El 

promedio de hijos que tienen actualmente en el jardín osc i la en-

tre uno y dos niños, destacándose un 26.2% de padres que actual-

mente no tienen hijos en el jardín (pero que los tuvieron alguna 
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vez ) y que continúan colaborando. 

En re lac ión con el tipo de vínculos que mantienen con el jardín, 

el 79. 9% de los encuestados a f i rmó que asiste a charlas que se 

dan en el jardín; el 22. 7% co labora con la junta direct iva del jar 

din; el 14. 3% pertenece a algún comité del jardín; y f inalmente 

un 13. 0% manifestó tener otro tipo de re lac ión. 

La actitud que tienen los padres hacia su partic ipación en el jar 

din, entendida ésta c o m o la percepc ión que el padre de famil ia 

tiene del grado de participación suya en el jardín (en la toma de 

dec is iones y administración del jardín, construcc ión de m a t e r i a -

les , e lecc ión de jard ineros , etc. ), fue evaluada a través de una 

sub -esca la de actitudes (Likert) . El cuadro 6 presenta los resul-

tados sobre un puntaje potencial de 10. 

Cuadro 6. Media actitudinal global y sobre partic ipación de los 

padres de famil ia en el jardín. 

A c t i t u d Media Desviac ión 

Actitud global hacia la experiencia 
Acaipa 8 .46 . 93 

Actitud hacia la participación de 
los padres en el jardín 8. 80 1.45 
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Del cuadro 6 se desprende una actitud muy favorable hacia la 

partic ipación de los padres en el jardín infantil. El análisis de 

algunos ítems de la escala puede c lar i f i car esto último: 

ITEM 40: " L a junta direct iva del jardín le pone poca atención a 

las opiniones de los padres " . El 72. 7% de los encuestados estuvo 

en desacuerdo con el ítem, en tanto el 24. 0% estuvo de acuerdo , 

quedando un 3. 2% sin responder . 

ITEM 42: "En el jardín, siento que participo y tienen en cuenta 

lo que d igo" . El 88. 3% de los encuestados respondió a f i rmativa-

mente. 

ITEM 57: "ACAIPA se mete mucho, y no deja dec idir a la c o m u -

nidad". El 89. 0% de los encuestados estuvo en desacuerdo con 

el í tem. 

2. Direct ivas de los Jardines: 

Indagados si desde que conocían el jardín, creían que la participa-

c ión de la comunidad en éste, había m e j o r a d o , el 68. 2% de las 

d irect ivas señalaron que la partic ipación de la comunidad había 

me jorado ; el 22. 7% indicó que el grado de partic ipación comuni-

taria está igual, y el 9. 1% indico que ésta ha empeorado . Inda-

gados a s i m i s m o por el grado actual de partic ipación comunitaria 
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en las actividades del jardín, el 47 .6% señalo que esta es mucha, 

frente al 52 .4% que señaló que la partic ipación actual es poca por 

parte de la comunidad. Se perc ibe entonces, que las direct ivas 

de los jardines entienden que la partic ipación comunitaria en el 

jardín ha venido mejorando, sin alcanzar todavía un niv^l adecua-

do. 

3. Jardineros : 

Indagados frente a las mismas preguntas realizadas anteriormente 

a las d irect ivas , el 88. 5% de los jardineros opinó que la par t i c i -

pación comunitaria en el jardín lia me jorado : el 9. 6% opinó que 

dicha partic ipación está igual, y el 1. 9% opinó que ésta ha empeo-

rado. Indagados también por el grado actual de part ic ipación c o -

munitaria en las actividades del jardín, el 53. 8% señaló que ésta 

es mucha; el 44. 2% señaló que es poca, y f inalmente el 1. 9% s e -

ñaló que es prácticamente nada la partic ipación comunitaria en 

las actividades del jardín. Como se aprec ia , la opinión de los 

jardineros es bastante concordante con la brindada por las d i r e c -

tivas, en lo referente a la participación comunitaria en el jardín 

infantil. 

Equipo A s e s o r de ACAIPA. 
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El equipo asesor de ACAIPA cuenta en la actualidad con 6 m i e m b r o s 

que cumplen funciones de capacitación, asesor ía y supervisión y de 

orientación del programa a todos los niveles: administración, act i -

vidades pedagógicas , programas de salud y nutrición, y de p r o m o -

ción de la comunidad. 

El equipo asesor planea colect ivamente, pero distribuye funciones 

así : 

Un Coordinador del programa, escogido por la junta direct iva de 

ACAIPA. 

Tres responsables del programa de promoc ión y organización de la 

comunidad. 

Dos responsables en el programa de pedagogía. 

La actitud de los jardineros hacia el equipo a s e s o r , c o m o se vio en 

el cuadro 4, es muy favorable . Indagados estos sobre algo que les 

gustaría que h ic iese el equipo y que en este momento no lo hace, el 

50. 0% de los jardineros respondió que sí . De este 50. 0%, las suge-

rencias se ubicaron por f recuenc ias descendentes así : 

Brindar mayor capacitación a los jardineros (7) 

- Que el equipo asesor tenga mayor contacto con la comunidad (7) 
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- Que se procure que la comunidad se integre más al jardín (5) 

Luego, con f recuenc ias m e n o r e s , se ubicaron las sugerencias de 

procurar conseguir más r e cursos ; que el equipo asesor adopte 

una postura más democrát i ca ; conseguir m e j o r e s salar los a los 

jard ineros , etc. 

Interrogados los jardineros , escribe quién dirige a ACAIPA, el 38 .5% 

indicó que el Equipo A s e s o r ; el 23. 1% indicó que todos los que par -

ticipan en la Asoc iac ión ; el I I . 5% respondió que la Junta Direct iva, 

y un porcentaje igual manifestó que los Padres de Famil ia dirigen 

a ACAIPA; finalmente un 7. 7% respondió que los Jardineros , y un 

porcentaje igual, el ICBF. 

En re lac ión a la imagen que los padres de famil ia tienen sobre ACAIPA, 

al ser indagados sobre qué tipo de organización era ACAIPA y ser c o -

locados frente a varias posibi l idades, el 75. 3% de los padres ubicó 

a ACAIPA c o m o una organización de ayuda a la comunidad; el 66 .9% 

de los padres ubicó a ACAIPA como una organización educativa; el 

52 .6% c o m o una organización perteneciente al ICBF; el 10 .4% de 

los padres la ubicaron como una organización del Gobierno; y un 

8 .4% la ubicó como una organización de carác ter re l ig ioso . Es in-

teresante observar que ACAIPA, a través del jardín infantil, es p e r -

cibida en un mayor grado como organización de ayuda comunitaria, 
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que c o m o institución educativa. Además , por r e c ib i r fondos del 

ICBF, parece no haber mucha claridad entre los padres de famil ia 

sobre los vínculos que la Asoc iac i ón tiene con el ICBF. 

Finalmente, se trató de averiguar si los padres de famil ia percibían 

a ACAIPA c o m o una organización de comunidades que tienen ja rd i -

nes, o si por el contrario su percepc ión se limitaba al jardín de su 

propia comunidad. El 80. 3% de l o s padres manifestaron que ACAIPA 

es una organización de comunidades que tienen jardines ; el 7 .0% se -

ñaló que ACAIPA es solamente el jardín de su comunidad; el 0. 6% 

que es sólo la gente de la of icina y un 12. 0% no respondió . 

Los niños de ACAIPA en la Escuela . 

La reacc i ón de los maestros de escuelas publicas que rec iben a ni-

ños egresados de ACAIPA, es d iversa . Tal reacc ión varía si al 

p r imer grado ingresa todo un grupo de niños que han pasado por los 

jardines de ACAIPA, o si por el contrar io , no son mas que 2 o 3 ni-

ños . 

En general , se re conoce que los niños son inquietos, independientes, 

creat ivos y que suelen aprender más rápido que el resto del grupo. 

Según el dec i r de una maestra son " indiscipl inados pero más despier-

t o s " . 



457 

Cuando los niños de ACAIPA son pocos , suele incomodar a la m a -

estra que por e jemplo la l lamen por su nombre , o indaguen por las 

razones que han rec ibido un castigo, o que hablen mucho con sus c o m -

pañeros sin estar demasiado tiempo sentados en sus bancos en s i -

lenc io . 

Al p a r e c e r , el régimen discipl inario de la escuela, muchas veces 

concebido c o m o sujeción a la autoridad y el orden, contrasta con 

el ambiente permis ivo y tolerante del jardín. 

En Santa Helena, zona rural al oriente de Medellín, existe una e s -

cuela pública en donde en el año de 1979, la mayoría de los» niños 

que ingresaron a pr imero estuvieron en los jardines ACAIPA de la 

zona. Fue tal la situación de desventaja de los niños que no pasaron 

por e l los , que la maestra decidió sugerir c o m o requisito informal 

para el ingreso al próx imo año, el haber pasado por el jardín. Esta 

situación ha venido dándose en algunas escuelas de Guarne, Caldas 

y el Suroeste Antioqueño, sobre todo cuando la escuela queda c e r c a 

de un jardín infantil de ACAIPA. 
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POSIBILIDADES Y PROYECCION DE LA EXPERIENCIA ACAIPA. 

A. E fec tos sobresal ientes de la Innovación. 

1. Ser un proyecto comunitario integral, que llena un vac ío en zo -

nas campesinas , en donde la educación f o rmal no brinda ninguna 

posibil idad en el nivel p r e e s c o l a r . 

2. Sistema de autogestión de los Jardines Infantiles: el funciona-

' miento del jardín sólo puede estar garantizado por la participa-

ción de todos sus estamentos, 

3. Escogenc ia de los jardineros : personas de la comunidad, con 

antecedentes de participación en actividades comunitarias que 

demuestran actitudes y aptitudes para el trabajo con los niños. 

Se seleccionan a través de la junta de padres en co laborac ión con 

el Equipo A s e s o r . 

4. Capacitación de los jard ineros : personas a menudo con escasa 

instrucción que pasan por un p r o c e s o formativo diferente al brin-

dado en la educación f o rmal al maestro jardinero , y que al pare-

c e r f o r m a buenos jardineros en una doble dimensión de trabajo 

pedagógico y comunitario . 

5. Curr ículo : construido sobre las experiencias de las diferentes 
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comunidades y que por tanto brinda elementos concretos de la 

realidad campesina y urbana marginada. 

B. Limitac iones . 

Quizá el mayor obstáculo enfrentado en el surgimiento de los d i f e r e n -

tes jardines infantiles, y que aún todavía continúa en gran parte , son 

el l oca l del jardín, su dotación y presupuesto. 

C. Signif icación de la Innovación. 

1. En lo pedagógico : 

- Ampl iac ión de la cobertura de la educación preescolar de A n -

tioquia en comunidades campesinas y urbanas marginadas, 

en donde la educación preesco lar no existe . 

- F o r m a c i ó n de maes t ros jardineros diferente a la formación 

tradicional . 

La propia comunidad dirige y administra el jardín infantil. 

Construcción de mater ia les pedagógicos por los padres de 

famil ia. 

Currículo adaptado a las condiciones de las comunidades c a m -

pésinas y urbanas marginadas. 

'2. En lo económico. 
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- A h o r r o de re cursos de alta ca l i f i cac ión a través de los jar -

dineros y promotores de ACAIPA. 

- El costo del programa calculado n iño -mes es bajo: para 

1980 fue de 937,21 pesos y para el pr imer semes t re de 1981 

fue de 1. 030. 00 pesos . 

3. En lo soc ia l : 

- Haber atendido hasta el pr imer semestre de 1981 a 3.827 

famil ias y haber pasado por los jardines 5 .605 niños. 

- Haber contribuido al desarro l l o de las comunidades en donde 

se asientan los jardines infantiles. 

Nuevas perspect ivas . 

Dentro de las políticas futuras de ACAIPA, se contempla c o m o punto 

pr imord ia l , la expansión de sus actividades. El incremento del nú-

m e r o de jardines infantiles depende fundamentalmente de un aumento 

substancial de los fondos brindados por el fnsMfulo Colombiano de 

Bienestar Fami l iar a la Asoc iac i ón . Sin embargo , ACAIPA tiene 

planes de ampliar sü cobertura, sin la c reac ión de nuevos jardines 

infantiles; esto en dos sentidos: 

1. En los jardines existentes, comenzar a dar atención a niños me-

nores de 3 años. 
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2. Dar atención a niños entre 3 y 7 años que no asisten al jardín 

infantil mediante la capacitación de adultos, en donde éstos se 

encarguen de la tarea pedagógica en sus hogares . Cabe seña-

lar que durante el segundo semestre de 1982 se han venido ha-

ciendo es fuerzos en esta d i recc ión , brindando cursos de capa-

citación de adultos sobre Ps i co log ía Infantil y Nutrición. A 

estos cursos asist ieron alrededor de 700 adultos de las c o m u -

nidades en donde existen jardines, y aproximadamente el 60% de 

los asistentes no tenían niños en los jardines . 

Estos cursos brindados, son los p r i m e r o s pasos de " E l Movimiento 

Comunitarios por los Niños" promovido por ACAIPA y cuyo ob je t i -

vo es vo l car la comunidad sobre la atención a la niñez marginada. 

Esta nueva vía complementaria de acc ión que recientemente está 

impulsando ACAIPA, puede expl icarse por las siguientes razones : 

a. Exces ivo costo y limitada cobertura de los Jardines Infantiles. 

b. Una razón mas bien de carácter ideológico : construir comités 

de defensa de los derechos del niño en las comunidades m a r g i -

nadas, asesorados por ACAIPA. 

c . Generar nuevas f o rmas más dinámicas de organizac ión comuni -

taria. 
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Sugerencias de Apl icac ión. 

Como pr imera aproximación, si bien parece factible la reproduc -

ción parc ia l de algunas de las innovaciones observadas en la expe-

r iencia ACAIPA fuera de su contexto original , queda bien c laro que 

las sugerencias pedagógicas que brinda este proyecto ACAIPA como 

posibil idad de general izac ión y diseminación, es reproduc ir lo global-

mente: fomentando la c reac ión de un nuevo proyecto comunitario in-

tegral de jardines infantiles en comunidades marginadas. 

Sin embargo , antes de hablar de la diseminación de la experiencia, 

se debería preguntar por el grado de sol idez de la innovación ACAIPA, 

y de qué depende esa so l idez . Un punto de arranque, es considerar 

tres estrategias posibles de trabajo con una comunidad campesina: 

1. Propugnar el no intervencionismo en las comunidades. A éstas 

se les presta ayuda, pero se trata de alterar lo menos posible 

sus cos tumbres , ideas, hábitos, f o rmas de organización, etc. 

Con lo que el surgimiento de una experiencia comunitaria para 

c r e a r un jardín infantil queda determinado al arbitrio e idiosin-

c ras ia de la comunidad en cuestión. 

2. Intervención Exógena: entendiendo por esto, la implementación 

desde fuera de la comunidad de un proyecto comunitario , con el 
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pel igro de que la comunidad no lo asuma como propio , o cuan-

do cambien las condiciones externas, la comunidad no l ogre 

mantener el proyecto y este desaparezca . 

3. Intervención Endógena: entendida c o m o intervención que procura 

señalar necesidades vitales para la comunidad; señalar caminos 

para que la comunidad misma intente r e s o l v e r l o s , y procurar 

medios y r e cursos indispensables para que el proyecto pueda 

rea l i zarse . Así m i s m o , este tipo de intervención procura un 

cambio del iberado de cos tumbres , hábitos, e id«as en los inte-

grantes de la comunidad, que sean obstáculo del desar ro l l o c o -

munitario , que impidan o dificulten la toma de consc ienc ia de la 

realidad comunitaria, y que por tanto obstáculo en la organiza-

c ión comunitaria para r e s o l v e r los problemas de la m i s m a . 

La experiencia de ACAIPA a juic io de los autores , ha trabajado en 

una d i rec c i ón semejante a la última estrategia esbozada. Esta e s t r a -

tegia le ha permitido l levar una existencia de c e r c a de 9 años, ir a m -

pliando su cobertura e ir estructurando teór icamente su actividad peda-

gógica . 

Mirando el r e c o r r i d o de ACAIPA vemos que surge a partir de la ne -

cesidad de una comunidad, de tener un jardín infantil. Futuro para 

la Niñez, una entidad de ayuda a comunidades marginadas, facilita los 
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r e c u r s o s mínimos necesar ios para poder implementar el jardín. Se 

consiguen ayudas económicas de Fundaciones extranjeras para capa-

citación y salud y se organiza el Equipo A s e s o r de ACAIPA para pres-

tar esa labor de capacitación y supervis ión. 

La experiencia comienza a expandirse, hasta que en 1975 el Estado 

Colombiano a través del ICBF, tomando conciencia del abandono en 

que el m i s m o Estado tiene a la niñez campesina, de que el proyecto 

ACAIPA abarca a más de 16 jardines rurales en Antioquia y que por 

tanto está cumpliendo el papel que debería desempeñar el Estado, 

dec ide c r e a r una entidad con personería jurídica constituida por Pa-

dres de Fami l ia , Jardineros , Equipo A s e s o r , Futuro para la Niñez 

e ICBF. La asoc iac ión se c reó para que ella misma manejara d i r e c -

tamente los fondos o f re c idos por el ICBF destinados a la atención 

de los niños menores de 7 años, según ley 27 /74 y ley 7 /79 . Desde 

1979, Futuro para la Niñez deja en manos de la Asoc iac ión el proyec -

to porque se considera una entidad "no intervencionista" , y declara 

que sus objetivos se tornan incompatibles con el rumbo que ha tomado 

ACAIPA. 

Se plantea entonces una situación suis generis : las comunidades con 

la asesor ía del Equipo A s e s o r de ACAIPA administran los jardines, 

presupuesto, se lecc ión y capacitación de jard ineros , programas y 

métodos pedagógicos , f i loso f ías educativas y proyecc iones de los 
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jardines hacia nuevos programas comunitarios (de salud, grupo de 

mujeres act ivas, etc)„ 

El ICBF en la práctica no tiene mayor control sobre estas act iv ida-

des y se limita a proveer los fondos para pago «ir j ard ineros , nutri -

ción de los niños y demás gastos de funcionamiento de los jardines 

(generalmente con considerable retraso y con incrementos anuales 

por debajo del costo de vida). Casi se p o d í a dec i r que " t o l e r a r " una 

asoc iac ión c o m o ACAIPA, con autonomía y brújula propia, por que 

está llenando una necesidad que el m i s m o Estado no provee en los 

menores campesinos 

A su vez , el Equipo A s e s o r es subvencionado por las Fundaciones 

E x t r a j e r a s , y ha sido el encargado de ir consolidando y estructuran-

do la experiencia de los jardines c a m p e o - i o s , en su aspecto admin is -

trativo, organizacional , de capacitación, de salud, y de d i re c c i ón p e -

dagógica e ideológica del proyecto . Las fundaciones extranjeras sin 

embargo , ayudan a proyectos comunitarios progres is tas en A m é r i c a 

Latina, para que puedan surgir y d e s a r r o l l a r s e , pero no los mantiene 

indefinidamente. Además , los cambios en la política internacional 

desplazan los f o cos de interés de estas fundaciones, que por e jemplo 

hoy en día están mas interesadas en apoyar proyectos comunitarios 

en Centroamérica , que en Colombia, por lo que a mediano plazo el 
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Equipo A s e s o r de ACAIPA está destinado a desaparecer (o al menos 

desaparecer su fuente de f inanciación). 

Los autores creen que la experiencia comunitaria integral ACAIPA, 

por estar f i rmemente arraigada en las comunidades en donde »e a-

sientan los jardines infantiles, por el grado de organización y de to-

ma de conciencia que Han adquirido estas comunidades, y por la e s -

tructura de autogestión que presenta el proyecto , podrá sobrevivir 

a u sin el Equipo A s e s o r . Y el Estado Colombiano seguirá finan-

ciando este tipo de proyectos en la medida que el propio Estado no 

sea capaz de reemplazar los con su presencia activa en las comunida-

des campesinas o cuando los proyectos comunitarios se puedan con-

vert i r en una amenaza real para el s istema soc ial vigente. 

Ahora bien, habiendo surgido ACAIPA de las propias necesidades de 

las comunidades y siendo el desarro l l o de la experiencia en sus c o -

mienzos bastante espontáneo, es posible planificar y fomentar el sur-

gimiento de experiencias comunitarias integrales s i m i l a r e s ? 

En buena medida, la respuesta a la pregunta anterior puede entrever-

se del papel que ACAIPA recientemente viene desempeñando como 

a s e s o r de experiencias preesco lares parecidas que están surgiendo 

en Sincelejo y Cartagena. 
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En Sincele jo , capital del departamento de Sucre, un grupo de s a c e r -

dotes Franc i s canos , apartándose un poco de la línea pastoral , dec ide 

efectuar en comunidades campesinas un trabajo comunitario buscan-

do la autogestión de estas e impulsando la c reac ión de 7 jardines 

p r e e s c o l a r e s . El antecedente pedagógico de estos jardines , es po -

siblemente las escuelas de bancos populares de la costa Atlántica, 

que trataban de suplir la escuela pr imaria . La experiencia de Sin-

ce le jo procura la t ransformación de las escuelas de bancos , d i r ig i -

das al nivel p reesco lar . 

Un grupo de ps i có logos , trabajadores soc ia les y una pedagoga c o m e n -

zó a trabajar voluntariamente asesorando a los jardines , y constitu-

yéndose en algo s imilar al Equipo A s e s o r de ACAIPA. 

Los promotores de esta experiencia tomaron conocimiento de ACAIPA, 

lo visitaron y pronto se entabló un plan de asesor ía , en donde ACAIPA 

brindó los siguientes elementos: 

a. Se brindó capacitación a 7 jardineros de la experiencia de S ince -

le jo , en tareas de pedagogía, salud y comunidad. 

b. Se brindó asesor ía para la conformación jurídica y administrat i -

va de la experiencia, tomando el e jemplo seguido por ACAIPA. 

Además , sugerencias para el estable' ¡miento de contactos con 
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el ICBF y la Fundación M i s e r e o r . 

c . Orientación al equipo a s e s o r de Sincelé jo , fundamentalmente 

basada en la experiencia de trabajo del equipo asesor de ACAIPA. 

d. A partir de 1982 se viene aplicando parcialmente en Sincelejo 

el curr í cu lo de ACAIPA. 

En Cartagena, capital del departamento del Bol ívar , en el Barr io 

Olaya sec tor Rafael Nuñez, se dio origen a una experiencia de j a r -

dines infantiles. Dentro de un programa de rehabilitación de tugu-

r i o s , en un plan de autoconstrucción, los vecinos del lugar se plan-

tearon qué hacer con los niños. Se comenzó a prestar las casas de 

fami l ia para que funcionaran a c iertas horas del día c o m o jardín in-

fantil. Actualmente en el m i s m o barr io funcionan, dentro de las ca-

sas de famil ia , c inco jardines que han atendido 300 niños en 3 años. 

Estos jardines son promovidos por la Junta Cívica del barr io e Ingre-

saron al "Frente de Barr ios Populares" en Cartagena. 

La experiencia del barr io Olaya conoc ió a ACAIPA por medio de una 

persona de UNICEF que trabajaba allí , y luego tomaron contacto en 

Medellín,, en el año 1982. Les interesó la estructura jur íd i co -admi -

nistrativa de ACAIPA, a s í como su curr í cu lo . Hasta la fecha, han 

venido a Medellín 9 jardineros de la experiencia de Cartagena para 
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rec ib i r capacitación en ACAIPA. Los jard ineros son bachi l leres de 

la comunidad que trabajan voluntariamente. Los jardines se sos t ie -

nen con pensiones que aportan los padres de famil ia . 

También han venido a c onocer a ACAIPA gente del barr io Bosa al 

surocc idente de Bogotá, que tienen un programa de p r e e s c o l a r e s u r -

banos denominados " L a Escue l i ta" . 

Como se ve por esta b r e v e reseña, las posibil idades de genera l iza -

ción y diseminación de la experiencia comunitaria y pedagógica 

ACAIPA, está a la mano y en germen, a la espera de comunidades 

marginadas que buscan resueltamente el camino de su autodetermi-

nación. 



X. EL CASO DE LOS FACILITADORES. 

Coinvestigadores ; 

Amparo Echeverr i Velásquez 

Luis Fernando Rendón Castaño 
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RETROSPECTIVA HISTORICA DE LA PSICOORIENTACION Y DEL PRO_ 

GRAMA DE FACILITADORES DE ORIENTACION ESCOLAR. 

Para una m e j o r comprensión del programa de Fac i l i tadores de Orienta-

ción E s c o l a r se presenta en pr imer término una breve reseña histór ica 

de lo que ha sido la psicoor ientación en el mundo y en Colombia, ya que 

la innovación de los Fac i l i tadores se inscr ibe en el contexto de la Or ien -

tación E s c o l a r en general . 

A. Antecedentes en el mundo: 

1895; George Merwi l real iza uno de los p r i m e r o s experimentos 

de orientación vocacional en las escuela* de arte mecánica 

en San F r a n c i s c o , California. 

1898: Jesse B. Davis se dedica a la orientación individual en la 

Escuela Superior de Detroit . 

1908: Se organiza el pr imer programa de orientación en Boston 

bajo la d i re c c i ón de Frank Parsons quien establece el ne -

goc io vocac ional de Boston. 

1910: Louis B. Nash se encarga de organizar planes para la orien-

tación vocac ional y se auspicia la pr imera conferenc ia na-

cional de orientación vocac ional . 
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1911: Frank P. Goodwin organiza el programa de or ientación para 

las escuelas de Cincinatti, Ohio. 

1913: Reaparecen los maes t ros or ientadores que habían sido n o m -

brados en 1909. 

1915: Se organiza el Departamento de Orientación Vocac ional . 

Las escuelas de New York emplean "or ientadores volun-

tar ios" en programas s imi lares a los de Boston. 

1920: En Australia aparece el programa de Orientación y se acep -

ta of ic ialmente en 1930. 

1922: Se establecen of ic inas de orientación profes ional en Franc ia 

y se dan conferencias so^re el tema en el Japón. 

1933: Se funda la conferencia ocupacional. Alemania tenía ya 

desarro l lado el programa de orientación. 

1935: Se organiza el índice ocupacional . 

1938: Richard Allend fue nombrado como pr imer consultor nac io -

nal de orientación e información ocupacional en la of ic ina 

de educación de los EE. UU. 

1939: Se crea el serv i c i o do orientación o información ocupacional 

en Puerto Rico . 
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Antecedentes en Colombia. 

1954: Por el Decreto 3457 del 7 de noviembre se crean seis ins-

titutos de estudios ps icopedagógicos y de orientación pro-

fes ional . 

1955: El Ministerio de Educación establece la of icina encargada 

de estos estudios. 

1956- 1958 ( ? ) : El Ministerio cambia la denominac : ón de instituto 

de estudios Psicopedagógicas y de orientación profesional 

por la de Centro de Psicotecnia y Orientación Profesional , 

dependiente de la oficina de planeamiento del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). 

1958: Aparece la ley educativa para la defensa nacional de ayuda 

a los programas de orientación. 

1960: Aparece la secc i ón de orientación profes ional , dependiente 

de la división de serv i c i os técnicos del MEN. 

1968: El Decreto reorgánico del MEN. No. 3157 para la sección 

de orientación psicopedagógica , dependiente de la sección 

de bienestar educativo, plantea estudiar, analizar y proponer 

soluciones a problemas y necesidades del país en lo que 
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respecta a la educación ps icoDedagjg : ca , para los estable-

cimientos de educación, en co laborac ión con entidades y 

organismos a s e s o r e s del Ministerio . 

1969: Por el Decreto 1962 de noviembre 20 y por el 363 de mayo 

de 1970 se reglamenta la educación divers i f i cada, y se con -

templa el establecimiento de los serv i c i os de orientación 

y consejería e s co lar . 

1970: Se l levó a cabo en Medellín el pr imer seminario nacional 

de orientación y conse jer ía con el objeto de evaluar el estado 

de desarro l l o de los serv i c ios y programas académicos en 

tales campos Se propuso trazar pautas comunes para un 

desarro l l o armónico de los m i s m a s . 

1974: El MEN. c reó los serv i c i os de orientación y a s e s o r a. e s -

co lar , y f i jó las funciones del programa y de los e s p e c i a -

l istas. 

1975: Comienza a funcionar la psicoorientación en la sección de 

bienestar estudiantil. 

1978: Se crea la división de conse jer ía y orientación profes ional 

de la Secretar ía de Educación y Cultura de Antioquia funda-

mentada en los Decretos 01011 de 1978 
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1979: Con el Decreto 1022 se reestructura la División de Conseje-

ría y orientación de SEDUCA y se aumenta el número de 

Psicoorientadores de ocho a trece en la oficina central y a 

21 en las Normales Departamentales. 

1980: Por el Decreto 276 se reestructura nuevamente la Divi-

sión de Consejer ía y Orientación Pro fes ional . 

1981: P o r resolución 000141 del 4 de m a r z o de 1981, de la Go-

bernación de Antioquia, se establece el programa de Fac i -

l i tadores de Orientación E s c o l a r , adscr i to a la División 

de Consejer ía y Orientación Pro fes ional de la Secretaría 

de Educación. 
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D. El P r o g r a m a de Facilitadores de Orientación Escolar. 

1. Recuento Histórico. 

El programa de Faci l i tadores de Orientación E s c o l a r nace 

en Antioquia c o m o una necesidad sentida por los administra-

dores de la educación en el Departamento ante la demanda 

de serv i c i os de parte de d i rec tores de escuelas y algunos 

educadores y padres de famil ia , quienes solicitaban a la Di -

v is ión de Conse jer ía y Orientación Pro fes i ona l un i n c r e m e n -

to en el serv i c io de la psicor ientacion para el nivel pr imar io 

de la educación pública. 

Ante la imposibil idad de tal Divis-ón para cubr ir todos los 

municipios con ps icor ientadores con grado universitario , 

pues tales profes ionales escasamente alcanzaban para satis 

f a c e r la demanda en aquellos municipios en donde existie -

ran normales departamentales, se pensó por parte de algu-

nos ps icor ientadores en diseñar un programa para capaci -

tar a un grupo de docentes de pr imaria y eventualmente de 

preesco lar con el fin de que asesoren técnica y c ientí f ica -

mente a los m i e m b r o s de la comunidad educativa en el ni -

vel bás ico pr imar io . 

El P r o g r a m a de Fac i l i tadores de Orientación E s c o l a r es 
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un producto interno de la División de Consejer ía y O r i e n t a -

ción Pro fes iona l creado a partir de la idea de capacitar a un 

grupo de docentes de la educación básica pr imaria en los c o -

nocimientos psicopedagógicos suficientes para sat is facer las 

demandas de la comunidad educativa. 

a. Experiencia previa. 

La idea fue generada por el psicor ientador Gustavo Ca-

taño, quien propuso a la SEDUCA aplicar sus conoci -

mientos de una investigación experimental de Universi -

dad Desesco lar i zada efectuada por la Universidad de 

Antioquia a nivel de s istemas para contrastar o evaluar 

la enseñanza a distancia comparada con la enseñanza a 

nivel presencia l durante el año 1973-1974, bajo la d i -

recc ión de Jairo Arboleda. Dentro de dicha investiga-

ción se incluía un trabajo con algunos docentes-estudian-

tes de la educación a distancia quienes hacían las veces 

de monitores y fueron l lamados fac i l i tadores ; su tarea 

era brindar un apoyo emocional , por medio de técnicas 

de estudio, de reuniones para recreac ión y c r e a r a s í 

un ambiente de grupo entre los estudiantes de educación 

desesco lar i zada y recibían capacitación a nivel de t r a -

bajo con grupos. 
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Dicha experiencia previa s i r v i ó poster iormente c o m o 

pauta para que el Doctor Cataño c o m o integrante del gru-

po de ps icor ientadores de la.División de Conse jer ía y 

Orientación Pro fes ional propusiera a la jefatura de d i -

cha División la capacitación de un grupo de docentes de 

pr imaria para que orientaran a la comunicad educativa 

en tres f rentes : los padres de fami l ia , los docentes , los 

estudiantes de su escuela , pues los ocho ps i cor ientado-

res con que contaba la of ic ina para esa fecha tenían que 

desplazarse por todo el Departamento y nunca a l c a n z a -

ban a cubrir las necesidades de la comunidad educativa, 

y menos a ' n las de nivel pr imaria en donde realmente 

podría hacerse una labor preventiva en la ps icor ientac ión . 

Adecuación aprobación 

Para l levar a cabo dicho programa se propuso a la Je fa -

tura de la indicada División por aquella época la f inancia-

ción necesar ia para la capacitación y otros gastos , no 

habiendo sido posible por la esca&ez presupuestal propia 

de los entes educativos o f i c ia les . Sin embargo al p e r í o -

do siguiente en 1979 y por haberse incrementado de 

ocho a trece el numero de distritos educativos del Depar-

tamento, también se aumento a t rece el numero de p s i c o -
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orientadores de planta en la Oficina de la División de 

Consejer ía y Orientación Pro fes ional y 24 ps icor ienta-

dores para las normales departamentales. Gracias a 

un presupuesto amplio , la nueva jefatura de la División 

aprobó el proyecto del programa, dando as i lugar a que 

en la División se real izaran sesiones de estudio entre 

cuatro ps icor ientadores , quienes redactaron los ob jet i -

vos del programa, definieron los cursos de capacitación, 

lo que ser ía un faci l itador y las funciones que tendría, 

a s í c o m o los c r i t er i os para su se lecc ión y e l ig ieron pa-

ra iniciar el programa 20 municipios que no tuvieran 

psicor ientador por tener normales o f i c ia les o por la l e -

janía del Distrito Educativo o por contar con la prob le -

mática de atención pr ior i tar ia . 

Selecc ión y capac i tac ión . 

Para la escogencia «leí personal se l levó a cabo el si -

guíente p r o c e s o durante casi un semestre : 

1) Se informó a los Jefes de Distrito, a los Jefes de 

Núcleo y a los Direc tores de Escuela sobre el 

programa, sus objetivos y el tipo de persona que 

se buscaba indicando lo que significaban dichas ca-

racter íst icas para que el los , principalmente el Jefe 
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de distrito y el d i rector de escuela propusieron 

candidatos, en algunos casos por votación entre 

p r o f e s o r e s . 

So desplanaron a los municipios los pstoorientado-

res de la oficina en parejas y aplicaban tests ( c o -

mo el Minessota y otros de personalidad, e t c . ) pa-

ra una prese lecc i ón . 

Con base en el trabajo de grupo y en la d isponibi l i -

dad del personal prese lecc ionado se aceptó el p r i -

mer grupo de fac i l i tadores , generalmente dos por 

municipio , cuarenta en total. 

En cada municipio escog ido se reunió a los fac i l i ta -

dores se lecc ionados para ampl iar les la información 

sobre el programa, sus objetivos y lo que se e spe -

raba de e l los . 

En un período vacacional se les l lamó al p r i m e r 

curso de 15 días de duración, con gastos pagados 

por la Secretaría de Educación y Cultura de Antio -

quia, excepto el transporte. En dichos cursos se 

les capacitó sobre ps ico logía del niño, métodos de 

estudio, problemas conyugales y otros que se 
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amplían más adelante, haciendo énfasis en el 

aspecto preventivo de su trabajo. 

Al semestre siguiente sé citó nuevamente el p e r s o -

nal para otro curso en condiciones s imi lares por un 

período de ocho días y al semestre siguiente un t e r -

c e r o para ampliar la capacitación y para r e e m p l a -

zar facilitadores que no hubiesen continuado. 

A s e s o r í a permanente y visitas o mater ia les cuando 

hay suf ic iencia de personal psicor ientador y presu -

puesto. 

Cursos ; 

Ps ico log ía del aprendizaje 

Orientación y conse jer ía 

Metodología de la enseñanza 

Técnicas de trabajo en grupo 

Escuela de padres I y II 

El maestro como orientador 

Métodos de evaluación 

Ps i co log ía evolutiva 

No basta con querer los 

y o t ros . 
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Naturaleza del programa y su f i l oso f ía . 

Es notable el abandono en que se encuentra la educación pú -

bl ica a nivel pr imar io . Allí" donde debiera estar puesta la m i -

rada pedagógica con mayor interés , más recursos y m e j o r 

presupuesto, se encuentra el or igen del sometimiento, el c a s -

tigo, la dependencia y la vergüenza soc ia l . 

Este abandono se ref le ja en la capacitación pedagógica con 

respecto al manejo del niño como sujeto ps icoafect ivo . De 

otro lado la labor preventiva con el programa de f a c i l i t a d o -

res toma realce en cuanto el propósito fundamental aquí es 

apoyar el curr ículo ayudando a los niños y adolescentes al 

desarro l l o y f o rmac ión integral de una manera más cons -

cíente, técnica y c ientí f ica. 

Este propósito se l leva a cabo por d iversos medios c o m o se 

detalla a continuación: 

a. Realizando actividades individuales y grupales t end ien -

tes a que quienes integran la comunidad educativa ten -

gan un m e j o r conocimiento de sí m i s m o s , , de los demás 

y del medio que los rodea. 

b. La aplicación e interpretación de cuest ionarios que p e r -

mitan identificar y conf i rmar intereses , aspirac iones y 
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capacidades f í s i cas , intelectuales y soc ia les de los a -

lumnos. 

c . Se promueve por d iversos medios el rendimiento acadé -

m i c o de los estudiantes y en ese sentido una adecuada 

utilización del t iempo. 

d. Se promueve la integración de los padres de famil ia a la 

institución educativa. 

e. Se efectúan charlas y análisis de problemas pedagógicos 

y académicos entre los docentes con miras a una a r m o -

nía en el desarro l l o de la labor educativa. 

f. La identif icación y la remis ión al ps icor ientador de los 

alumnos que requieren tratamiento espec ia l izado. 

g. Actual ización a través de la consecuc ión , el manteni -

miento y la divulgación de información educacional . 

Para cumplir el programa arr iba anotado, los ps i cor ienta -

dores consideran que los fac i l i tadores debían cumplir c i e r -

tos requisitos tales como : l iderazgo en la comunidad; a c e p -

tación de parte de p r o f e s o r e s , padres de famil ia y alumnos; 

buena voluntad de serv i c i o , visión del cambio , equil ibrio 

emocional , valoración de si m i s m o y del otro : aceptación y 
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comprensión de los problemas, así como facilidad y dominio 

para manejarlo con vocación docente, cultura y socializa-

ción. 

Integrantes del programa. 

a. Participantes administrativos. El programa lo adminis-

tra la Secretaría de Educación de Antioquia y en su nom-

bre la Dirección de Capacitación Docente, la División 

de Consejería y Orientación Profesional, la Coordinadora 

General del Programa y los jefes de Distrito, de Núcleo 

y Directores de escuela, según sus respectivos niveles. 

b. Participantes activos. Como participantes activos se 

hallan los mismos facilitadores seleccionados de acuerdo 

con las características deseadas y quienes luego de ha-

ber recibido una capacitación especial c*t¿ » rea Un ando 

la labor encomendada. 

c. Los destinatarios. Pertenecen a los tres estamentos; 

docente, padres de familia y estudiantes, estamentos 

que presentan características particulares como se vera 

en el siguiente informe. 

Operacionalización Inicial. 
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Una vez terminado el pr imer curso en el cual se trató un 

paquete de unidades relacionadas con historia de la ps ico log ía , 

s i co log ía evolutiva, principios bás i cos de orientación (orienta -

ción y conse jer ía y sus d i ferenc ias , el ps i có logo , el psiquiatra, 

el psicoanalista y el faci l i tador y sus d i ferenc ias ; código de 

normas ét icas) , principios generales de la relación de ayuda 

(técnicas del apoyo, el s i lencio , la aceptación e t c . ) , e l m a -

nejo de grupos (mesa redonda, panel, din micas de grupo ) y 

sus aspectos t eór i cos y la proyecc ión a la comunidad educativa, 

los fac i l i tadores se desplazaron a los municipios y por sondeos , 

entrevistas o cuest ionarios , detectaron las necesidades bá-

s icas para trazar en los municipios un programa de acc ión 

que tuviese en cuenta diversidad de programas , pero con o b -

jet ivos generales comunes . Las caracter í s t i cas propias de 

cada municipio , sus problemas y necesidades pr ior i tar ias , 

a s í c o m o de las características de las personalidades del 

municipio que p o d r a n co laborar , eran puntos de partida para 

organizar el programa de manera que su operac ión y func io -

nalidad tuviesen m a y o r e s probabil idades de éxito. 

Al encontrarse que los problemas conyugales son una c o n s -

tante en todos los municipios se planteó en todos el los el t ra -

bajo con padres de famil ia , aunque el tratamiento tendría que 
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ser diferente ya que la causalidad es así mismo variada y esta 

tiene también repercusiones en la problemática estudiantil. 

Otra variante en la operac ional izac ión del programa provino 

de c iertas personas claves del municipio a quienes se pidió 

co laborac ión, personas como el juez, el méd i co , el odontó-

logo, en fermeras , inspectores de salud, vacunadores etc, 

algunos de los cuales, no todos en todos los munic ip ios , c o -

laboran estrechamente con los fac i l i tadores , determinando 

esto diferencias en el trabajo de cada lugar. La acogida que 

el estamento pro fesora l brinda al faci l i tador es determinante 

para la labor que éste pueda real izar con el personal docente. 

Se han encontrado casos en los cuales es más aceptado el f a -

ci l itador por parte de pro fesorado de otra escuela que por 

el de la suya propia. 
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AGENTES D E L PROGRAMA DE FACILITADORES Y SU VISION D E L 

MISMO. 

A. Agentes Administrat ivos . 

1. La División de Conse jer ía y Orientación Pro fes iona l . 

El programa de faci l i tadores se gestó en la División de Conse-

j er ía y Orientación Pro fes iona l , de la Secretaría de Educación 

de Antioquia, grac ias a la idea de uno de los ps icoor ientadores 

de la m i s m a . Dicha División está conformada por una jefatura 

y 39 ps i coor ientadores repartidos así : veintidós en las norma-

les departamentáles, cuatro en el centro auxiliar de se rv i c i o s 

docentes (CASD) y t rece en la sede de Medellín. La División 

no tiene un presupuesto f i j o asignado y depende f inancieramente 

de la Direcc ión de Currículo de la cual f o r m a parte. 

En la División de Conse jer ía y Orientación se llevan a cabo va-

r ios p r o g r a m a s , a saber : 

a. Programa de fac i l i tadores de Orientación E s c o l a r . 

b. P r o g r a m a de Orientación y Conse jer ía que brinda asesor ía 

a m a e s t r o s , padres de famil ia y alumnos en f o rma grupal 

o Individual, en los municipios del departamento e Incluye 

trabajo de conse jer ía de casos remit idos a la o f i c ina. 
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c. Programa de pedagogía famil iar en el cual se asesora a 

los educadores para el trabajo con los padres de famil ia 

en busca de una me jor relación entre la escuela y el hogar . 

d. Programa de Orientación Pro fes iona l y Vocacional que se 

efectúa con estudiantes de 5o. y 6o . de bachil lerato c l á s i -

co del sector o f ic ia l , c omo un p r o c e s o de ayuda para la 

toma de dec is iones sobre o f i c io o pro fes ión : con los p r o -

f e s o r e s de pr imero y segundo del área de vocac ionales en 

la fase ps i co lóg ica de la exploración vocacional para que 

brinden asesor ía a los alumnos sobre c ó m o conocer m e j o r 

sus intereses , aptitudes y habilidades en pro de una m e j o r 

dec is ión sobre su futuro. 

e. Producc ión de documentos para los distintos programas . 

f . La División cumple eventualmente otros programas c o m o 

son la real izac ión de cursos para capacitación y la evalua-

ción de r e c t o r e s , por e jemplo . 

Los Sicor ientadores . 

Estos profes ionales son quienes han se lecc ionado , capacitado y 

asesorado a los faci l i tadores para que desarro l len la innovación. 

Están adscritos a la División de Conse jer ía y Orientación P r o f e -

sional de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia y 
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prestan sus serv i c i os en diferentes programas de la División, 

incluyendo el programa de fac i l i tadores . 

Sus edades están en el rango de 30 a 40 años y casi t odos han 

estado vinculados a la docencia , por espacio de siete años en 

promedio . De los 8 ps icoor ientadores entrevistados en este 

estudio de caso , 7 dicen haber desarro l lado planes conjuntos 

con los fac i l i tadores . Esta integración o curre principalmente 

en los aspectos de se lecc ión y capacitación y en segundo lugar 

en los de asesor ía y seguimiento. 

La totalidad de los entrevistados manifestó c onocer los objetivos 

por los cuales se c r e ó el programa de fac i l i tadores y al pregun-

tarles su opinión sobre éste el 62. 5% responde que era e f i c ien-

te, y los demás que era regularmente ef ic iente. También un 

62. 5% dijo que el programa podía proyectarse a otros departa-

mentos en f o r m a s imilar a como se cumple en Antioquia. 

Los s i cor ientadores a f i rmaron unánimemente que la se lecc ión 

real izada se ajustaba al programa y al preguntársele si debido 

a las d i ferencias s o c i o - e c o n ó m i c a s de los municipios se habían 

introducido cambios , nuevamente el 62 .5% di jo no conocer nin-

guna adaptación espec ia l por este motivo y sólo el 12.5% r e s -

pondí ' af irmativamente. 
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En re lac ión con su capacitación, el 75% di ; o que este programa 

le había exigido una capacitación espec ia l sobre temas c o m o 

el trabajo con padres de famil ia , problemas de aprendizaje , pe -

dagogía fami l iar , grupos do c rec imiento y aplicación de prueban. 

Todos co inc idieron en que los fac i l i tadores requieren mayor c a -

pacitación. 

Al preguntárseles sobre el grupo que rec ibe la menor influencia 

del programa, 12. 5% de los s i cor ientadores respondieron que 

los p r o f e s o r e s , 25% que los estudiantes y 25% que los m i s m o s 

fac i l i tadores y 37. 5% que los padres de famil ia . La menor in-

f luencia recibida por los p ro f e sores puede ser la consecuencia 

de su apatía y relativa falta de co laborac ión con el programa. 

Al tratar de averiguar sobre las instituciones que en los muni -

cipios colaboran con el programa, los s i cor ientadores c o n c e d i e -

ron mayor co laboración a las asoc iac iones y agrupaciones de 

padres de famil ia (entendiendo por agrupaciones las reuniones 

no institucionalizadas al interior de la escuela) , seguidas por 

el núcleo educativo, las d i recc iones de escuela y los conse jos 

de p r o f e s o r e s , en su orden. Resalta el hecho de que los D is t r i -

tos Educativos parecen no demostrar co laborac ión alguna para 

con el programa, en opinión de los s i cor ientadores . 
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Entre las dificultades que más frecuentemente enfrentan los 

fac i l i tadores en su trabajo , los Psicoorientadores destacan la 

falta de estímulos concretos a nivel de un incremento salarial 

y de una disminución de su carga académica , la falta de c o m -

p r o m i s o con el programa por parte de los administradores edu-

cat ivos , desde la m i s m a Secretaría de Educación hasta las di-

re c c i ones de escuela , y por último la poca disponibilidad de 

r e c u r s o s mater ia les ( l ibros , f i lminas , casetes , papelería) y 

de r e c u r s o s asistenciales (asesor ía y capacitación periódicas) . 

Los s i cor ientadores opinaron que los problemas educativos más 

frecuentes que asume el faci l i tador son: orientación a los padres 

de fami l ia , problemas de disciplina y re lac iones interpersonales 

p r o f e s o r - a l u m n o - p a d r e de famil ia . 

B. Los fac i l i tadores opinan sobre logros y di f icultades. 

Son docentes del nivel bás ico de pr imaria , adscritos a la Secretaría 

de Educación,que cumplen sus funciones en 19 municipios del depar-

tamento, generalmente dos por municipio . En la muestra estudiada 

compuesta por 15 fac i l i tadores , el 26 .7% tiene edades entre 18 y 35 

años y la representac ión femenina alcanza un 93.3% de los faci l i ta-

d o r e s . El 86. 7% han concluido bachil lerato normalista y el 13.3% 

estudia la l icenciatura. Su estado c ivi l se distribuye en un 73. 3% 
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de so l teros y 13.3% de casados con hi jos . El 40% han estado v in -

culados a la docencia entre 2 y 6 años y el 60% por más de se is 

años. Ninguno tiene menos de dos años de serv i c i o docente. 

El 26. 7% han prestado serv i c i os por menos de dos años en el muni -

cipio donde laboran, el 33 .3% entre dos y seis años y el 40% más 

de seis años. En la actualidad trabajan en todos los grados de prima-

ria , pero el 60% laboran en segundo y t e r c e r grados . 

Hubo cas i unanimidad respecto a que su trabajo depende en alguna 

f o r m a de los s icor ientadores por los cursos de capacitación y por 

las visitas de asesor ía que les dan en los municipios de base . 

Con respecto a los resultados de su trabajo c o m o fac i l i tadores , el 

86.7% lo consideran como bueno y 13.3% dicen que es def ic iente : 

sobre las repercus iones de dicho trabajo el 33 .3% responden que se 

manif iesta en la integración entre p r o f e s o r e s y estudiantes, el 30. 3% 

dice que repercute en lo académico y d isc ip l inar io , y el 27% dice 

que repercute en la integración de los niños entre sí . 

Con re lac ión a la opos ic ión o renuencia al programa, el 54% de los 

fac i l i tadores opinan que los principales renuentes son los docentes 

y el 46% dicen que son los padres de famil ia . 

En cuanto al t iempo que le dedican al programa, responden que en 
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promedio dedican a la semana 4, 3 horas . El 85. 7% manifestó , ade -

más , que la efectividad de su trabajo c o m o faci l i tadores serta mayor 

si la labor docente no les ocupase tanto t iempo. Los demás a f i rma-

ron que su labor docente no repercute en la efectividad del p r o g r a -

ma. P e r o al preguntárseles si su tiempo era suficiente para d e s e m -

peñarse simultáneamente en su trabajo docente y en la labor c o m o 

fac i l i tadores , el 66. 7% respondió que no. 

P o r último, en su tiempo de dedicación al programa atienden al m e s 

un promedio de 16.1 estudiantes, 13.2 p ro f e sores y 31. 3 padres 

de famil ia . 

Sobre los obstáculos para desarro l lar apropiadamente el programa» 

se encontraron en orden de importancia: la poca co laborac ión de los 

padres de famil ia , la falta de estímulos y de mater ia les por parte 

de la Secretar la , la falta de tiempo por la intensidad de la carga a c a -

démica , la apatía de algunos educadores y los pocos s icor ientadores 

vinculados al programa. 

En cuanto a los problemas planteados por los destinatarios del p r o -

grama, los fac i l i tadores opinan que en los p r o f e s o r e s resalta su apa-

tía y falta de actitudes positivas al cambio ; en los estudiantes su 

falta de interés y su desconoc imiento sobre el s ignif icado y la p r o -

yecc ión del programa: y entre los padres de familia la falta de tiempo 
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y la indiferencia hacia los programas de la escuela . 

Sobre las metas cumplidas por el programa los fac i l i tadores p e r -

ciben las siguientes: 

1. Integración y capacitación del pro fesorado . 

2. Orientación y capacitación de las madres para una m e j o r educa-

ción de sus hi jos . 

3. Mejor atención al seguimiento y tratamiento del alumno. 

4. Mayor acercamiento de la escuela a los padres de famil ia y a 

la comunidad. 

5. Mejoramiento del aspecto disc ipl inario en los planteles. 

Destinatarios . 

I . Los padres de famil ia opinan sobre el programa. 

Estos conforman la escuela de padres en el programa de f a c i l i -

tadores. De los 114 sujetos de la muestra , el 55. 6% tiene m e -

nos de 35 años de edad, el 89% es de sexo femenino, 5. 3% de 

los participantes son viudos y el 20% dice tener un estado c iv i l 

di ferente al del matr imonio . 
• 

Respecto al número de hi jos , 6. 7% di jeron tener só lo uno, 40. 3% 

di jeron tener de dos a cuatro, 36. 1% de c inco a ocho y 16. 8% 

nueve o más . En re lac ión con la educación, 31 .9% respondieron 
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que tienen un hijo estudiando en la escuela , 63. 8% tienen de 

dos a cuatro y 4. 3% tiene c inco o seis hijos matr iculados . 

Sobre el programa de fac i l i tadores el 81% respondió estar en-

terado de su funcionamiento y el resto di jo no c o n o c e r l o . El 

97. 2% contesto que asistía frecuentemente a las reuniones de 

padres de famil ia de la escuela y sobre el programa el 24.8% 

di jo haber sol ic itado ayuda del faci l i tador para solucionar pro -

b lemas fami l iares . Al buscar las causas para no so l i c i tar ayu-

da el 48 .9% a f i rmo no tener problemas fami l iares , y el 18.2% 

di jo p r e f e r i r no tratar sus problemas fami l iares con nadie. Exis-

tió unanimidad respecto a que sí hace falta en la escuela el s e r -

v i c io que prestan los fac i l i tadores . 

Los estudiantes. 

Son los niños y niñas de las escuelas de educación bás ica pr ima-

ria del sec tor o f i c ia l . De la muestra integrada por 112 sujetos 

de los niveles cuarto y quinto, el 82% tiene entre 9 y 12 años, el 

56. 3% son niños y el 43. 7% son niñas. 

El 65% sabía que en sus escuelas existían p r o f e s o r e s l lamados 

fac i l i tadores y el 78% opinó que los fac i l i tadores podrían ayu-

darles a r e s o l v e r sus prob lemas . 
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Como ven los p r o f e s o r e s e l programa. 

Los docentes laboran en sus respect ivas escuelas junto con lo» 

fac i l i tadores . De la muestra de 60 p r o f e s o r e s el 85% es de 

sexo femenino y el 15% mascul ino . El 81 .7% tiene edades en-

tre 18 y 35 años. El 96 .6% tiene bachi l lerato normalista y 

só lo un 3 .4% hizo bachil lerato clásico. El 96 .6% dijo conocer 

a los compañeros que se desempeñan c o m o fac i l i tadores en 

sus escupías . Respecto a la co laborac ión , e! 8?.% respondió 

que s í co laboraba con el programa desarro l lado por el f a c i l i -

tador. 

En re lac ión con el trabajo cumplido por los fac i l i tadores , los 

docentes opinan que en un 33.7% el programa se desarro l la 

principalmente con los padres de famil ia , en un 27. 5% se dir ige 

a los estudiantes y en un 24. 5% se d i r i ce a los p r o f e s o r e s . El 

porcentaje restante, 14. 3%, cor responde al trabajo con la c o -

munidad. 

Hay unanimidad respecto a que la e l ecc ión del personal escog ido 

para fac i l i tadores fue acertada. 
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OPERACIONALIZACION Y EFECTOS DEL PROGRAMA DE FACILITADORES 

DE ORIENTACION ESCOLAR. 

Los e fectos del programa serán tratados en tres se c c i ones , c o r r e s p o n -

dientes al impacto que la innovación ha tenido sobre los padres , los e s -

tudiantes y los educadores . 

A. Sobre la escuela de padres . 

Con respec to a la escuela de padres , el programa de fac i l i tadores 

de orientación esco lar funciona de manera distinta en cada uno de 

los munic ip ios . Mientras en algunos de ellos la actividad con los 

padres de famil ia es organizada y s istemática , las reuniones se ha-

cen exclusivamente citadas por los fac i l i tadores para tratar los t e -

m a s programados en dicha escuela , en otros se aprovechan las reu-

niones de padres de famil ia citadas para dar in formes académicos 

y de f o r m a c i ó n de los niños y se incluyen en ellas temas importantes 

para los padres . 

La escuela de padres , según los resultados de este estudio, es a c o -

gida especialmente por las madres de famil ia . De una muestra de 

114 personas encuestadas se encontró que 97.22% asisten regular -

mente a las reuniones programadas en la escuela . De e l las , s inem-

bargo , só lo el 11.4% corresponde a los padres , lo cual p a r e c e ser 

tradicional en la sociedad colombiana, pues se suele pensar que 
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la responsabil idad de la educación de los hijos r e c a e directamente 

sobre las m a d r e s . 

La asistencia también varía de acuerdo con el número de h i jos . 

Como se observa en el cuadro 1, los padres con dos a c inco hi jos 

son los que más asisten a las reuniones, exhibiendo m a y o r f r e c u e n -

cia también los que tienen seis o ma.3 hi jos . 

Cuadro 1. Frecuenc ia en la asistencia de los padres a las reuniones, 

por r 'mero de hi jos . 

Aunque se deja en l ibertad a los fac i l i tadores para que organicen la 

escuela de padres en cuanto a la metodología y a los temas por t r a -

tar, de acuerdo a la id ios incrac ia , necesidades sentidas, fac i l idades 

y r e c u r s o s disponibles , se encontró que en cas i todos los m u n i c i -

pios las .conferencias y las charlas en grupo son los métodos más 

empleados para la difusión de in formación y de conoc imientos . En 

algunos c a s o s , según la situación, se utilizan entrevistas personales 
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o in formación escr i ta , en menor grado. Como método m o t i v a c i o -

nal, en algunos municipios se utilizan convivencias r e c reac i ona les , 

principalmente en aquellos donde la escuela de padres está muy o r -

ganizada. 

En cuanto a los temas tratados en las reuniones, se observó que exis-

te una alta preocupación hacia el problema estudiantil por cuanto el 

rendimiento e s co lar y el comportamiento de los alumnos ocupan el 

p r i m e r lugar frente a opciones consideradas secundarias , c o m o las 

re lac iones fami l iares y de pare ja , la sexualidad, problemas de la 

comunidad, a l coho l i smo y drogadicc ión . En algunos municipios a s -

pectos c o m o la salud, la culinaria y la artesanía, son temas util iza-

dos c ó m o mot ivac ión para las reuniones. 

Al ser interrogados los padres sobre sf en la escuela hacía falta el 

s e r v i c i o que prestan los fac i l i tadores , su respuesta fue cas i unánime-

mente af irmativa. Así mismo el 94. 3% estuvo de acuerdo con que 

los fac i l i tadores de educación es co lar fueran escog idos entre los pro-

f e s o r e s de la escuela por las siguientes razones : 

1. Los p r o f e s o r e s están más enterados de los problemas de los 

niños por su re lac ión directa con e l los . 

2. Porque están más capacitados. 
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3. Porque comprenden más rápidamente los problemas de la e s -

cuela y de las famil ias vinculadas a ella. 

Ahora bien, los padres piensan que este programa es importante 

para el los m i s m o s , para los estudiantes y para la comunidad en 

general . Esto explica que aproximadamente 75. 7% de los padres 

que asisten colaboren de alguna forma con los fac i l i tadores . En el 

cuadro 2 se cruzan las variables co laborac ión de los padres con el 

programa y edad. Se observa en él que a medida que aumenta la e-

dad aumenta la co laborac ión de los padres con el programa. 

Cuadro 2. Colaborac ión de los padres con el programa, por edad. 

El mayor porcentaje , 75. 9 corresponde a la co laborac ión de padres 

con edades superiores a 41 años, disminuye a 72.2 y 60. 7 para p a -

dres que osc i lan en los rangos 30 a 40 y menos de 29 años, r e s p e c -

tivamente. 

A s i m i s m o , la co laborac ión de los padres con el trabajo del 



500 

fac i l i tador parece var iar según el número de hijos por famil ia . En 

el cuadro 3 se puede aprec iar que cuando las familias son menos 

n u m e r o s a s , con un solo h i jo , sus padres colaboran más con el p r o - 1 

grama, 88. 9%; hay notoria disminución en famil ias con dos a c inco 

h i j o s , 70 .4% y vuelve a incrementarse a 76. 7% en famil ias con 

se is o más hi jos . 

Cuadro 3. Colaborac ión de los padres al programa, por número 

de hi jos . 

A través de este estudio pudo es tab lecerse que el faci l i tador ha ga-

nado un importante prest ig io entre los padres de famil ia c o m o a s e -

s o r en la solución de los problemas de sus hi jos . Al preguntárseles 

si ha sol ic i tado ayuda al faci l i tador y quien es la persona más in-

dicada para ayudar a los hijos se encontraron las respuestas del 

cuadro 4. 

Como puede a p r e c i a r s e , entre los padres que s( han sol ic i tado ayuda 
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al fac i l i tador , éste alcanza el mayor porcentaje , 34 .4% en cuanto 

a la pre ferenc ia en la asesor ía , inclusive por encima de la conf ian-

za lograda por el d i rec tor del grupo, el rec tor y el m i s m o padre 

de famil ia . 

Cuadro 4. Pre f e renc ia por asesor ía e s co lar y solicitud de ayuda 

al faci l i tador . 

Cuando los padres señalaron el i tem "otra personal" citan al sacerdote , 

la s i cor ientadora , y al medio c o m o otras opciones en dicha asesor ía . 

Las razones expuestas por los padres que no han sol ic i tado ayuda 

son las siguientes: 43% no la han necesitado, 25 .6% lo han dejado 

de hacer por t imidez o por falta de conocimiento de los a lcances del 

p rograma: 18. pref ieren no compart i r sus problemas fami l iares 

y el restante porcentaje , 11.6%, aducen que el fac i l i tador de la e s -

cuela no los ha atendido o creen que no está capacitado para aten-

der los en sus prob lemas . En el cuadro 5 se muestra la opinión 
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emit ida por los padres s o b r e el tratamiento dado por los fac i l i tado -

res a los p r o b l e m a s . 

Cuadro 5. Sol ic itud de ayuda de a cuerdo con la opinión sobre el t ra -

tamiento dado a los p r o b l e m a s . 

De un total de 111 encuestados , 29 padres a f i r m a r o n haber so l i c i -

tado ayuda, de los cuales el 72 .4% la ca l i f i caron c o m o acertada y el 

restante 2 7 . 6 % no emit ió ningún concepto al r e spec to ; 82 encues ta -

dos d icen no haber so l i c i tado ayuda. 

P e r o , además de la ayuda personal , e l fac i l i tador d e s a r r o l l a traba-

jo en grupo con los padres a través del cual f o r m a e imparte c o n o c i -

mientos . Con el f in de evaluar esta labor se preguntó a los padres 

si las sugerenc ias dadas por el fac i l i tador le habían ayudado a t r a -

tar p r o b l e m a s en su hogar y se encontró la in f o rmac ión presentada 

en el cuadro 6 . 

El s e c t o r con edad entre 30 y 40 años tiene un mayor grado de a c e p -

tación de sugerenc ias ; también puede verse c ó m o los padres mayo -

res de 41 años consideran apreciable esta labor del facilitador, más 
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aún que los padres jóvenes o con edades menores de los 29 años. 

Cuadro 6. Efectividad de sugerencias del fac i l i tador , por edades. 

El porcentaje 12.6 correspondiente a la no aceptación de sugeren-

cias es realmente bajo comparado con el 79 .3% que sí las acepta. 

El 8. 1% restante no dio respuesta a este i tem. Lo anterior muestra 

la amplia acogida que el programa de fac i l i tadores de or ientación es 

co lar tiene entre los asistentes a la escuela de padres . 

En resumen, puede dec i r se que la escuela de padres ha sido la r e s -

puesta a una necesidad sentida y aunque en algunos municipios no 

funciona con toda la amplitud deseada por los administradores del 

programa por causas propias de cada municipio y por la renuencia 

de algunos padres a participar en actividades que tiendan al m e j o r a -

miento de la educación de sus h i jos , puede a s e v e r a r s e que en los 

municipios donde está organizada dicha escuela se aprec ia un alto 

grado de aceptación y co laborac ión con este tipo de programa. Los 
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usuarios piden que se aumente la f recuenc ia de las reuniones; que 

el programa sea apoyado por otras instituciones diferentes a la 

Secretar ía de Educación c o m o Bienestar Fami l iar y Comfama; y 

que se les r e conozca a los p r o f e s o r e s su trabajo c o m o faci l i tadores . 

A d e m á s , algunos padres desarro l lan labor de difusión del programa 

y de mot ivac ión entre los padres renuentes a as is t i r . 

Sobre los estudiantes. 

Con los educandos los fac i l i tadores de Orientación E s c o l a r d e s a r r o -

llan fundamentalmente una. labor preventiva y orientadora mas que 

curativa; su función con este estamento consiste principalmente en 

brindar conferenc ias sobre temas que guíen el comportamiento del 

niRo y detectar casos d i f í c i les para remit i r l os al s icor ientador quien 

tiene m á s elementos s icoterapeuticos para t r a t a r l o s . 

Según la in formac ión obtenida a través de las encuestas realizadas 

entre los niños de las escuelas afectadas que cuentan con el progra-

m a , se encontró que los fac i l i tadores se preocupan especialmente 

por los prob lemas académicos de los niños, temas que obtuvieron 

un porcentaje del 38 .6% de las respuestas ; paralelamente están los 

asuntos re lac ionados con la discipl ina, con un porcentaje de 37. 8%. 

En t e r c e r a instancia se ocupan de problemas soc ia les y sexuales . 
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charlas o conferencias a los niños, sino que discuten los temas en 

reuniones de pro f e sores y éstos hacen labor de extensión con los 

estudiantes de sus respect ivos grupos. A pesar de lo anterior , en 

c iertas escuelas se han despertado expectativas entre los niños por 

el trabajo del fac i l i tador . Al preguntárseles si creen que él puede 

ayudarles a reso lver sus prob lemas , de una muestra de 112 estudian 

tes , 80.2% contestó af irmativamente y 36. 5% complementaron lo 

anterior al expresar que el faci l i tador puede ayudarles a solucionar 

problemas en la escuela. El 35 .6% dijo que esta ayuda puede ser 

para solucionar problemas personales , el 14.42% mencionó asuntos 

fami l iares y el restante porcentaje de respuestas se distribuyó en-

tre problemas sexuales y de re lac iones interpersonales . 

Se obtuvieron datos importantes sobre el desarro l l o del trabajo del 

p r o f e s o r faci l i tador y los efectos que ha tenido en la escuela . El 

49% de los estudiantes encuestados opinó que la labor del fac i l i ta -

dor ha hecho que los niños se interesen más por el estudio. 37. 5% 

piensa que han disminuido los problemas entre estudiantes y p r o f e -

so res y entre los m i s m o s estudiantes. Sin embargo , hay un 13.5% 

que piensa que los problemas han aumentado. Lo anterior se puede 

c o r r o b o r a r con la información del cuadro 7 en el que se cruzan las 

var iab les : e fectos del trabajo del fac i l i tador , por sexo . 
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Cuadro 7. Efec tos del trabajo del fac i l i tador , por sexo . 

Como hecho importante en este análisis se observa que el facilitador 

no se ha ganado toda la confianza de los niños. Al tener éstos asun-

tos que los preocupan, recurren en un alto porcentaje a comentar -

los con sus propios compañeros , 28 .6% de las niñas y 21. 1% de los 

niños. Entre los que acuden al faci l i tador los niños le tienen más 

confianza, pues el 30. 8% le comentan sus asuntos preocupantes fren-

te a un 18.2% de las niñas. El cuadro 8 muestra esta re lac ión. 

También puede v e r s e en el cuadro 8, c ó m o existe una di ferencia en 

la pre ferenc ia entre los padres de famil ia y el fac i l i tador , por sexo, 

pre f i r iendo los niños al faci l i tador y las niñas a los padres . 
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Cuadro 8, Solicitud de ayuda ante asuntos preocupantes, por sexo . 

Cuando en la escuela se presentan casos espec ia les de discipl ina, 

drogadicc ión , niños conf l i c t ivos , etc. , el faci l i tador es informado 

por el p ro fesor del grupo para que aquellos reciban una ayuda par -

t icular. P o r sexos se encontró que 37. 1% de los niños y 39. 1% de 

las niñas han rec ibido ayuda personal por parte del fac i l i tador . Al 

interrogar a esos niños sobre c ó m o se sienten cuando rec iben esa 

ayuda personal , se logró la información contenida en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Estado de ánimo de los sujetos al rec ib i r la ayuda, por 

sexo . 
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Puede a p r e c i a r s e un alto grado de sat is facc ión entre los niños por 

la asesor ía rec ibida en los prob lemas ; entre contentos y tranquilos 

está el 71 .4% de los niños y el 60% de las niñas atendidas. Sobre -

sale el hecho de que ningún niño está mo les to después de la a s e s o -

r ía . 

Se buscó la percepc ión de los estudiantes sobre la comprens ión d i fe -

renciada del fac i l i tador a los niños y a las niñas y en una muestra de 

109 sujetos se encontró la in formación contenida en el cuadro 10. 

Cuadro 10. Mejor comprensión del fac i l i tador a los sujetos , por 

sexo . 

Tanto los niños c o m o las niñas opinan que el fac i l i tador los c ompren -

de a ambos , pero en un porcentaje signif icativamente mas alto las 

niñas que los niños: 83. 0% y 48 .4% respect ivamente . El 43. 5% de 

los niños opinan que el faci l i tador los comprende más a e l los . Es 
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importante anotar que los estudiantes no se sienten incomprendi -

dos por el faci l i tador . Solo el 3 .2% entre los niños y el 2. 1% de 

las niñas expresan que el faci l i tador no los comprende . 

En general el programa de faci l i tadores en su trabajo particular 

con los niños desarro l la actividades tendientes a m e j o r a r aspectos 

educativos y d isc ip l inar ios , a evitar en la medida de lo posible los 

conf l ictos en los niños por problemas de drogas , a l coho l i smo infan-

til , sexualidad prematura etc. , y en este sentido co laborar con los 

s i cor ientadores , ya que ante la e s casez de éstos y su poca disponi -

bilidad relativa frente al número de distritos y de escuelas por d i s -

trito, la labor preventiva del faci l i tador se convierte en factor i m -

portante. 

Sobre los educadores . 

El programa de faci l i tadores de orientación es co lar desarro l la con 

los docentes actividades tendientes a la integración de los e lementos 

de este estamento entre sí", y con los educandos. 

Su función principal consiste en extender a los p r o f e s o r e s los c o n o -

cimientos s i copedagógicos y de orientación adquiridos a través de 

los cursos con miras a inaugurar una nueva relac ión entre d i s c e n -

tes y docentes . A s i m i s m o , el faci l itador co labora con cada p r o f e -

sor en la asesor ía de los casos di f íc i les que se presentan en cada 

grupo. 
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Los métodos de trabajo utilizados por los fac i l i tadores con los 

p r o f e s o r e s son: en un 30. 4% conferencias para in formar e impar -

tir nuevos conoc imientos , f i jar pautas a seguir en el programa con 

los estudiantes, discutir asuntos conf l ict ivos etc. ; en un 30. 1% con-

vivencias para buscar acercamiento entre los p r o f e s o r e s y también 

con sentido recreat ivo ; en un 23 .6% entrevistas personales con 

aquellos p r o f e s o r e s que enfrentan problemas part iculares , sea a 

nivel personal o relacionados con sus estudiantes; y f inalmente dis -

cusiones en grupo para enriquecer el contenido de los programas , 

evaluar métodos de trabajo y analizar los resultados obtenidos. 

Con respecto a la partic ipación de los docentes en la se lecc ión de 

los fac i l i tadores , se encontró que el 52. 7% participó en esa s e l e c -

c ión y el 47. 3% no part ic ipó . 

También se interrogó a los p r o f e s o r e s sobre la co laborac ión que 

prestan al programa y se encontró que 79 .3% co labora asistiendo 

a las reuniones programadas por los fac i l i tadores ; ayudándoles a 

d e s a r r o l l a r actividades con Tos p r o f e s o r e s , los estudiantes o los 

padres de famil ia ; poniendo en práct ica las recomendac iones dadas 

por los fac i l i tadores para el tratamiento de los niños; y en general 

en las actividades con la comunidad. Los p r o f e s o r e s que no colaboran 

suman el 20. 7% y aducen que de este programa sólo es r e sponsa -

ble el fac i l i tador o que no tiene t iempo para dedicar le . 
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En la opinión de los p r o f e s o r e s , la distr ibución del trabajo del f a -

ci l itador se da así : 33. 7% se desarro l la con los padres de famil ia, 

27 .5% con los estudiantes y 24. 5% se desarro l la con los p r o f e s o r e s ; 

el porcentaje restante, 14. 3%, corresponde al trabajo con la comuni-

dad. 

En lo que se re f i e re a la actividad desarrol lada con los niños, los 

p r o f e s o r e s opinan que los fac i l i tadores se ocupan principalmente 

por la disciplina y aspectos académicos y hacen también gran énfasis 

en el tratamiento de los problemas emocionales y afect ivos de los 

estudiantes. En e fecto , al preguntárseles qué contenido especial 

tiene el programa de fac i l i tadores , el 50 .6% de los docentes r espon -

dió que era educativo, el 31 .6% dijo que el contenido era p s i c o l ó -

g i co y el 15.2% lo definió c o m o soc ia l . 

Como se dijo anteriormente, los fac i l i tadores han rec ibido una c a -

pacitación psicopedagógica a través de cursos programados por la 

Secretar ía de Educación, capacitación con la cual el p r o f e s o r - f a c i -

l itador está en condiciones de l levar a la práct ica las nuevas fun-

c iones que genera su nuevo cargo . Para v e r i f i c a r lo anterior se 

preguntó a los p ro f e sores si consideran que el personal que cumple 

funciones de faci l i tador en su escuela está preparado ps i copedagó -

gicamente para el lo . La información obtenida se encuentra en el 

cuadro 11. 
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Cuadro 11. Preparac ión psicopedagógica de los fac i l i tadores , s e -

gún la opinión de los p r o f e s o r e s , por sexo . 

Como puede o b s e r v a r s e , la percepc ión de los hombres es más pe -

s imista . El 55. 5% de éstos opinan que los fac i l i tadores están s i -

copedagógicamente bien preparados , mientras que entre las m u j e -

res 71 .4% dicen que están bien preparados . El 11.2% y el 8.2%de 

hombres y mujeres docentes , respect ivamente , opinan que los f a -

c i l i tadores no están preparados para cumplir su función. Esta o-

pinión negativa podría deberse , entre otras razones , a que algunos 

fac i l i tadores han sido reemplazados por nuevos docentes quienes 

por su rec iente vinculación no han efectuado los cursos de c a p a c i -

tación; a que la naturaleza del programa y el poco tiempo de funcio-

namiento demandan más cursos que los hasta ahora recibidos; y a 

la poca disponibilidad de t iempo que el faci l i tador tiene para auto-

p r e p a r a r s e . 
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Este diferente punto de vista que, en cuanto a la preparación de 

los fac i l i tadores , tienen pro fesores y p ro f e soras , origina d i feren-

cias en cuanto a la confianza que se le tiene al faci l i tador para ayu-

dar a r eso lver los problemas de los estudiantes. Al preguntárse -

les quien es la persona mas apta para a s e s o r a r a los niños cuan-

do enfrentan confl ictos emocionales o afect ivos el 47. 6% de las 

p r o f e s o r a s señalaron al faci l i tador , mientras que sólo el 28 ,6% 

de los p ro f e sores dieron la misma respuesta. Los datos pueden 

aprec ia r se en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Confianza en el programa por parte de los p r o f e s o r e s , 

controlando sexo. 
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Para los docentes mascul inos son igualmente buenos a s e s o r e s lo» 

padres de los niños, el d i rec tor del grupo y el fac i l i tador ; para 

las prp fesoras , e l p ro f esor - fa c i l i tador es el más directamente l l a -

mado , por su preparación y por su cercanía a los niños, a p r e s t a r -

les ayuda en sus prob lemas , logrando inclusive un porcentaje de 

opinión del 47 .6%, más importante que los obtenidos por los padres 

de famil ia y el d i rec tor de grupo, quienes logran porcentajes c a -

da uno de 13. 1%. 

También se l ogró que los p r o f e s o r e s dieran su opinión sobre la f o r -

ma c o m o marcha el programa de faci l i tadores en la escuela de pa -

d r e s . Este fue ca l i f i cado c o m o aceptable por la totalidad de los 

p r o f e s o r e s encuestados y por el 70 .7% de las p r o f e s o r a s ; el 29 .3% 

de estas últimas lo ca l i f i có c o m o inaceptable. Los p r o f e s o r e s lo c a -

l i f i can c o m o aceptable por las f o rmas de mot ivac ión , por la asisten-

cia a las reuniones ya que, aunque el número de participantes es es-

c a s o , mantiene una f recuenc ia de asistencia continua. Una tercera 

razón expuesta es la de que a través de la escuela de padres se 

logran cambios de actitud que benefician la educación de los hi jos . 

Las p r o f e s o r a s que cal i f ican el programa c o m o inaceptable en lo 

re ferente al trabajo con los padres de famil ia lo hacen en la m e d i -

da en que en algunos municipios la escuela de padres es incipiente 

o aún no se ha organizado. 
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El cuadro 13 recoge la opinión del pro fesorado con re lac ión a las 

asesor ías que los fac i l i tadores dan a los estudiantes; un 62. 5% del 

sector mascul ino opina que son co r rec tas y lo m i s m o responde el 

80. 0% de las p r o f e s o r a s , lo cual permite aprec iar que el programa 

tiene un buen índice de aprobación en su aspecto práct ico en lo 

que se r e f i e re a los estudiantes. 

Cuadro 13. Opinión sobre las asesor ías dadas por los fac i l i tadores 

a los estudiantes, controlando sexo . 

Para conc luir , puede d e c i r s e que los p r o f e s o r e s no oslan muy c o m -

prometidos con el programa y aunque participan con los fac i l i tado-

res en algunas tareas , no asumen responsabil idades frente al m i s -

m o . Además , en este estamento se encuentra el mayor grado de 

e s cep t i c i smo , ya sea por r e ce l o hacia sus colegas fac i l i tadores , o 

también por la faci l idad de observar lo al interior de la escuela . 

Hay que tener en cuenta también, como posible expl icac ión, su 
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negativa a partic ipar laboralmente en nuevas tareas que implican 

un aumento de su trabajo que como es sabido, se cons idera mal 

remunerado. Sin embargo , en algunos municipios los p r o f e s o r e s 

presentan una actitud crítica y participativa y el los m i s m o s la e x -

plican f i l osó f i camente c o m o el inicio de una tarea pedagógica que 

requiere t iempo para sus ajustes y que si bien no todos los o b j e -

tivos se están cumpliendo, el entusiasmo de los fac i l i tadores y su 

incipiente preparac ión permiten ver ya resultados que hacen pensar 

a los p r o f e s o r e s que el programa de fac i l i tadores debe mantenerse 

y que es susceptible de mejoramiento . 
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PRESUPUESTO, ADMINISTRACION Y POSIBILIDADES DE DIFUSION. 

A. Situación f inanciera. 

El programa de faci l i tadores c a r e c e a nivel departamental de un 

presupuesto f i j o . Para los gastos que requiere depende de la D i r e c -

ción de Currículo y Capacitación Docente, la cual subvenciona los 

mater ia les mimeogra f iados y los cursos de capacitación servidos 

a los fac i l i tadores . Ante la escasez presupuestal la D i recc i ón de 

Consejer ía y Orientación profesional plantea c o m o posible solución 

la f inanciación del programa con aportes provenientes de la tienda 

e s c o l a r , ya que la escuela es la más directamente beneficiada con 

el programa; con donaciones de padres de famil ia , con las cuales po -

dría adquir irse mater ial ; y con aportes de amigos y fami l iares de 

los fac i l i tadores para cubrir la estadía y al imentación en per iodos 

de cursos de capacitación. Según dicha División la Secretar ía de 

Educación podría ahorrarse estos costos si los fami l iares y a m i -

gos de los fac i l i tadores los hospedan y alimentan durante dichos 

per íodos . 

Esta situación presupuestal , a s í c o m o las soluciones suger idas , 

o s curecen el futuro inmediato del programa, más aún cuando muchos 

fac i l i tadores consideran ya necesar ia una sobrerremunerac ión e c o -

nómica para cumplir con la sobrecarga de trabajo generada por este 
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programa o incentivos, c o m o prioridad para la consecuc ión de p r é s -

tamos para la vivienda, o donación de becas para estudio de los fa -

c i l i tadores o de sus fami l iares . Vale anotar que todos los antepro-

yectos para la f inanciación del programa han sido rechazados en el 

papel sin que alguien les haya hecho ponencia o defendido ante la 

Honorable Asamblea Departamental, la cual es la encargada de as ig -

nar partidas presupuéstales y de asumir c r i t e r i os al respec to , por 

lo cual puede pensarse que esta innovación padece una supuesta " c lan -

destinidad" desde el punto de vista de los diputados. 

Administrac ión . 

Existe una coordinadora del programa, la cual hace parte del p e r s o -

nal de ps icoor ientadores de la División de Consejer ía y Orientación 

Pro fes iona l . Esta División está regida por una Direc tora , quien a 

su vez depende de la D i recc i ón de Currículo y Capacitación docente» 

la cual es en ultima instancia la responsable del programa de F a c i -

l i tadores de Orientación E s c o l a r . El programa, sin embargo . y a 

ju ic io de los invest igadores , c a r e c e de administración, de peso en 

los niveles dec i so r i o s y de una comunicación entre la d i re c c i ón y 

la división e jecutora del programa, no obstante haber sido dicha di -

r e c c i ón una de sus promotoras inic iales . En la actualidad, la im-

pres ión reinante es la de que el programa está siendo asf ixiado por 
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carenc ia administrativa y presupuestal . 

Posibi l idades de difusión. 

Esta innovación, como se anotó anteriormente , no tuvo fase experi -

mental, aunque algunos de sus administradores consideren que s® 

encuentra en ella. Esto da lugar a una conf iguración plástica, ca-

pr ichosa que trae c o m o consecuencia una dificultad particular para 

evaluar sus resultados y buscarle c o r r e c t i v o s con miras a una pos-

ter ior difusión o general izac ión adecuada. 

Hipotéticamente, puede dec i r se que su real izac ión requiere de un 

equipo de ps i coor ientadores , tres como mínimo, según la directora 

de la División de Consejer ía y Orientación Pro fes iona l , y de un equi-

po de fac i l i tadores con determinadas cualidades de serv i c io , prepa-

rac ión y vocac ión , ya anotadas en otro capítulo. Los equipos deben 

funcionar ambos como grupos que a la vez que actúan se detienen 

a examinar su propia ef ic iencia c o m o equipo en la solución de pro-

b lemas , a s í c omo la función de cada m i e m b r o en el grupo y en el 

entorno en el cual se desenvuelve. 

Es importante la periodic idad en la capacitación y la seguridad y 

constancia en las asesor ías , a s í c o m o un inventario objetivo de r e -

cursos indispensables y de las posibil idades de lograr un presupuesto 

adecuado para conseguir los . 
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De igual manera , desde el punto de vista económico es pertinente 

cons iderar la factibilidad de recompensar a los fac i l i tadores para 

evitar deserc i ones o inclusive el agotamiento del programa. De otro 

lado, la falta de información que cubra a toda la comunidad educati -

va, puede ocasionar apatías, sospechas o malos entendidos que d i s -

minuyen la productividad del programa. 

Actualmente la División de Conse jer ía y Orientación Pro fes iona l 

plantea un r e c e s o durante el pr imer semestre de 1983. A partir 

del segundo semes t re se pretendo asignar cuatro ps icoor ientadores 

al programa con el objetivo de ampliarlo al nivel de educación bá-

s ica secundaria, c las i f icándolo en tres aspectos o subprogramas: 

1. Orientación E s c o l a r . 

2 . Pedagogía Fami l iar . 

3. Explorac ión Vocacional y Orientación Pro fes ional . 

Hay que r e c o n o c e r , además, que el haberse f i jado prioridad para 

otros programas di ferentes al de fac i l i tadores , en los cuales se r e -

salta la salud mental por encima del p r o c e s o para la educación psico-

soc ia l , ha influido en el r e c e s o actual. De otro lado,_ el incremento 

del trabajo de los ps i coor ientadores , en razón del aumento de la de-

manda del personal de estudiantes, sin que se aumente la planta de 
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personal ni su remuneración, debilita las posibil idades de difusión 

del programa estudiado. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS - EVOLUCION HISTORICA Y DES-

CRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA INNOVACION. 

A. La Experiencia de Universidad Desesco lar izada. 

I. Necesidades. 

En el año 1973 y después de un completo estudio, fue 

puesto en marcha en la Universidad de Antioquia el 

programa de Universidad Desescolar izada UNIDES. 

Esta primera etapa tema carácter especí f icamente e x -

perimental tendiente a comprobar la efectividad del 

s istema, detectar sus def ic iencias e identificar los a-

justes necesarios nulos proceder a su generaliza-. 

ción. 

Esta pr imera etapa fué dirigida a f o rmar y capacitar 

pro fesores de Enseñanza Media; sin embargo , se pen-

só utilizar luego en la f o rmac i ón profesional general . 

Mediante este programa la Universidad de Antioquia 

trataba de romper el estilo tradicional de trabajo que 

la había caracterizado y diseñar, experimentar y eva -

luar sistemas de instrucción que le permitieran: 
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O f r e c e r cursos con o sin créditos a personas que 

por razones geográ f i cas , económicas o soc ia les 

no pueden asist ir a los programas académicos f o r -

males . Estos programas se o f re cen por medios 

de instrucción tales c o m o los cursos por c o r r e s -

pondencia, radio, T. V. , cualquiera de las moda -

lidades de la instrucción individualizada o combina 

ciones de estos medios en una estrategia mult ime-

dial. 

Vincular a su acc ión un mayor n i m e r o de p e r s o -

nas. Esto le permit ir ía responder a las expec ta -

tivas crec ientes de un amplio sec tor de la pob la -

ción colombiana que por distintas razones no pue-

de vincularse a la Universidad. 

Establecer con la comunidad una integración real 

en pro de un intercambio de experiencias y de a c -

tividades que redunden en benef ic io mutuo. 

Difundir ampliamente los p r o g r e s o s culturales, tec-

nológicos y c ientí f icos para que un mayor número 

de personas pueda benef ic iarse de el los y ap l i car -

los a su labor cotidiana. 
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La incorporac ión de estos medios de instrucción 

debían contribuir a f o r ta lecer la misión soc ia l de 

la Universidad y a proyectar una imagen positiva 

de la misma. Ellas en ningún momento debían 

desviar la institución de sus objet ivos , menoscabar 

su nivel académico o entorpecer su estructura ad-

ministrativa. La Universidad de Antioquia c o n s -

ciente de las l imitaciones y problemas anteriormen-

te enunciados se propuso incorporar a su actividad 

académica medios de instrucción masivos para tra -

tar de sat is facer las necesidades enunciadas. 

Origen del Proyec to . 

A fines del año de 1972, en reunión del señor V i c e m i -

nistro de Educación Nacional con los señores Rec tor y 

d i rec tor de la División Académica y Extensión Cultural 

de la Universidad de Antioquia, se acordó que esta Uni-

versidad, utilizando c o m o principal r e c u r s o su Facultad 

do Educación, complementado por recursos existentes 

en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, 

Facultad de Ciencias Humanas, E m i s o r a Cultural y D e -

partamento de Medios de Enseñanza, presentase un 
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proyecto de sistema de Universidad Desesco lar izada 

que respondiese a las políticas educativas planteadas 

por el gobierno. 

Diseño del Sistema. 

La metodología escogida por Gómez , Restrepo y Morato 

(1972) para diseñar y montar un sistema de Universidad 

Desesco lar izada fue el enfoque de s is temas . 

a. Metas. 

1) F o r m a r , capacitar y per fecc ionar p r o f e s o r e s 

de enseñanza media posibil itándoles adelantar 

su f o rmac ión universitaria por correspondencia 

y otros medios . 

2) Fac i l i tar a través de medios desescolar izados , 

la educación continuada de los profesionales 

universitarios . 

Aceptadas estas metas, estudiadas las r es t r i c c i ones 

del caso , la factibilidad institucional y los recursos, 

se plantearon los siguientes objetivos: 
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Objet ivos . 

Los objetivos operac ionales para llevar a cabo la 

meta escogida fueron pref i jados c o m o sigue: 

1) P r o m o v e r entre el pro fesorado la idea y p o s i -

bilidad de una Universidad Deseco lar izada . 

2) Ampl iar los programas de f o rmac ión de p r o f e -

s o r e s l levándolos mediante correspondenc ia , ra -

dio y otros medios , a áreas per i f é r i cas donde 

el personal está menos preparado. 

3) Dar al pro fesorado de Medellín y demás reg i o -

nes de Antioquia, inicialmente, y del país, lue-

go, y a bachi l leres y normalistas , materias 

del currículo de l icenciatura para p r o f e s o r e s 

de Enseñanza Media según los programas de 

la Facultad de Educación y previo cumpl imien-

to de los requisitos exigidos por la Universidad 

para el ingreso en el la. 

4) Desarro l la r sendos s istemas administrativos y 

operativos que permitan implementar una e s t r a -

tegia de instrucción individualizada en forma 
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masiva y para población dispersa . 

5) Diseñar y montar un sistema de programac ión 

de textos de auto- instrucción para enseñar las 

materias que ha van de s e r v i r s e por c o r r e s p o n -

cia y medios complementar ios . 

6) Diseñar y desarro l lar un sistema de interacción 

individual- p r o f e s o r - c o r r e s p o n s a l - a l u m n o que, 

al m i s m o tiempo que presenta la instrucción, 

de oportunidad al p r o c e s o de real imentación. 

7) Diseñar y desarro l lar un sistema de superv i -

sión y evaluación de logros educativos que ba-

lancee los problemas de distancias, costos y 

efectividad 

Los objetivos fueron sometidos a cuidadoso anál i -

sis funcional para derivar de éste los d iversos 

subsistemas necesar ios para sacar adelante e l p r o -

yecto . Se montaron cuatro subsistemas y el p r o -

grama se instale en forma en 1974 en 22 munici-

pios Logro matricular 800 estudiantes y se rv i r 

tres materias bás icas , a saber : Matemáticas ope -

rativas, Español I y Psico logía General . 
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En el año de 1975 y ante fuertes ataques de tipo po l í -

t ico e ideológico el programa de UNIDES fué suspendi-

do y sometido a una evaluación tendiente a determinar 

sus éxitos y posibles fallas. 

La evaluación del proyecto UNIDES aparece en los v o -

lúmenes II y III del informe final del proyecto Univer-

sidad Desesco lar izada presentado en el año de 1976 

por los señores Jairo Arboleda - Gui l lermo Londoño 

Bernardo Restrepo Gómez y Gustavo Angel cuyos apar -

tes principales aparecen a continuación: 

Descr ipc ión y Evaluación de la concepc ión , p l a n e a d o » 

y desarro l l o del proyecto Universidad Deseco lar izada 

y Resultados Generales . 

El informe final demuestra fallas en los siguientes a s -

pectos de concepción, planeación y desarro l l o : 

a. En cuanto al diseño, desarro l l o y evaluación de 

mater ia les : 

1) Los programadores 

2) T iempo de programac ión 

3) Seguimiento 
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4) La no evaluación del proceso 

5) La desarticulación del Comité Técnico 

6) Falta de producción de materiales de acuerdo 

con la programación. 

7) Deserc i ón continuada de programadores 

8) Tipo de vinculación de los programadores 

9) La revis ión de contenidos y control de calidad 

10) La prueba de campo de los materiales de ins -

trucción no se hizo tal c omo estaba planeada 

11) Las prescr ipc iones para los programas de c o m -

plementacion que debían ser grabados en c a -

ssetes . 

12) Mecanograf ía y edic ión del mater ia l didáct ico 

13) I n s p e c c i ó n y envío de materiales de instruc -

ción. 

14) El funcionamiento y efectividad del faci l i tador 

15) La asesor.' i académica 

16) lnsumos y seguimiento 

b. En cuanto a la evaluación de proceso i y resultados 

se plantearon los siguientes puntos de discusión: 

1) La desmas i f i cac ion del sector estudiantil y su 
desmovi l izac ión como gremio . 



530 

2) La calidad del profes ional f ormado mediante 

este sistema 

3) La producción masiva de profes ionales 

4) El empleo de tecnología educativa c o m o f o rma 

de penetración de soc iedades tecnic istas . 

5) La instrucción individualizada vs. individualis-

mo 

6) El programa UNIDES c o m o respuesta demagó -

gica al problema educativo 

7) La inadecuación de contenidos para una educa-

ción cr ít ica y l iberadora. 

8) El rendimiento académico a distancia 

9) La actitud estudiantil hacia la modalidad. 

El programa de Educación a Distancia como resultado de la 

Evaluación y Reestructuración del programa "UNIDES". 

En 1980 y teniendo en cuenta todos aquellos aspectos en los 

cuales radicaban las fallas del programa Universidad D e s e s -

co lar izada, se abre el programa "Educac ión a Distancia" 

EDI U. de A. con un grupo de 500 estudiantes, c i f ra que 

ha ido variando permanentemente a causa de la alta d e s e r -

c ión y las nuevas inscr ipc iones y se estima que en los a c -

tuales momentos esta c i fra asciende a 8.30 estudiantes. 
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Los factores fundamentales que dan a este programa el c a -

rácter de innovación podrían ser entre otros ; 

1. El pro fesor y su función: en los programas de educa-

ción presenc ia l , e l p ro f e sor es el guia, e l or ientador 

y el a s e s o r del estudiante, mientras que en los cursos 

a distancia, el pro fesor pasa a un segundo plano ya 

que su función queda relegada a la coordinación de la 

asesor ía que sólo se da 2 veces durante el curso y a 

la c o r r e c c i ó n de exámenes y trabajos. 

2. La presentación de la instrucción que apunta fundamen-

talmente al aspecto metodológ ico . 

3. El tiempo de exposic ión a la materia , que para los 

cursos a distancia es en bloques suces ivos de 6 s e m a -

nas y para los cursos presenc ia les se dan para le lamen-

te durante 15 semanas. 

4. Las lecturas y su función que en lo cursos a distan-

cia cumplen una función principal mientras que en los 

cursos presenc ia les cumplen una función complementa -

ria. 
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5. La asesor ía , que en los cursos presenc ia les es p e r m a -

nente, mientras que en los cursos a distancia es o c a s i o -

nal y / o mediatizada a través de c i r cu lares . 

6. Otras fuentes de consulta del estudiante, que para el 

estudiante de los cursos presenc ia les es permanente 

mientras que para los estudiantes a distancia puede 

dec i r se que no existe . 

7. Las condiciones de presentación de exámenes . 

8. La val idez, confiabilidad y equivalencia de las pruebas. 

9. Confiabi l idad en la apl icación del examen. 

10. La tecnología educativa empleada. 

11. La motivación, ya que para los estudiantes de Educa-

c ión a Distancia constituye la única posibil idad de r e a -

l izar una c a r r e r a , mientras que para los estudiantes 

presenc ia les esta posibil idad es mayor . 

12. El tipo de personal al cual va dirigido el programa, 

13. La percepc ión que se tenga del programa. 

14. Los cursos presenc ia les vacacionales y sus pos ib i l ida-
des de causar algunas desventajas de loé estudiantes1* a 
distancia. 
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E l p r o g r a m a e s a d m i n i s t r a d o p o r l a F a c u l t a d d e E d u c a c i ó n 

y s u d i r e c c i ó n e n c a r g a d a e n s u d e s p e g u e a l s e ñ o r V i c e d e c a n o . 

E l p r o g r a m a s e e s t r u c t u r a b a j o u n e n f o q u e s i s t é m i c o e i n i -

c i a l m e n t e s e e s t a b l e c e n l o s s i g u i e n t e s s u b s i s t e m a s : 

S u b s i s t e m a A d m i n i s t r a t i v o 

S u b s i s t e m a I n s u m o s 

S u b s i s t e m a T e c n o l o g í a E d u c a t i v a 

S u b s i s t e m a E n t r e g a d e I n s t r u c c i ó n 

S u b s i s t e m a C o n t r o l C a l i d a d 

S u b s i s t e m a d e I n v e s t i g a c i ó n 

S e p o n e e n m a r c h a e l p r o g r a m a c o n l o s c u r s o s d e I n t r o d u c -

c i ó n a l a P s i c o l o g í a , M a t e m á t i c a s y E s p a ñ o l , c u r s o s q u e s e 

d e s a r r o l l a r í a n s i m u l t á n e a m e n t e d u r a n t e e l s e m e s t r e c o n d o s 

a s e s o r í a s l a s c u a l e s o p e r a b a n d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : d o s 
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m e s e s después de haber sido entregado el mater ia l , e l a sesor 

se desplazaba hacia los Centros Zonales (centros de operación 

previamente se lecc ionados estratégicamente a los cuales a c u -

den los estudiantes del programa que res iden en municipios 

c i r cunvec inos ) y que en su totalidad eran 10, para prestar 

asesor ía y poster iormente para l levar a cabo los exámenes 

respec t ivos , operac ión que se repetía para el examen final. 

En cada Centro Zonal se el igió un faci l i tador que era un 

cooperador y coordinador de las actividades del programa 

en dicho centro y que servía de enlace entre la d i recc ión 

del programa y los usuarios del mismo . 

Tenía c o m o funciones básicas las siguientes: 

1. Suministrar información básica tanto a los a s e s o r e s 

académicos c o m o a los alumnos del programa. 

2. Rec ib i r y distribuir el material de enseñanza enviado 

por el programa, que r o m o en la etapa del 74 se con-

traba básicamente en módulos esc r i t os y complementos 

e s c r i t o s y grabados. 

3. Entrega y recepc ión de correspondenc ia . 
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4. Control de asistencia a 

bajos f inales. 

5. P r o m o v e r el programa 

f o rmac ión pertinente a 

6. Consecución del lugar 

y exámenes. 

exámenes y de entrega de t ra -

en su centro y suministrar in-

los interesados. 

de reuniones para las asesor ías 

Evolución del Programa desde su iniciación hasta hoy. 

En el p r o c e s o del desarro l lo h is tór i co del programa encon-

tramos algunos aspectos que por la importancia de los c a m -

bios registrados es necesar io re l ievar . Estos aspectos son: 

1. Aspecto Administrativo. 

Como se dijo anteriormente en principio , el programa 

era administrado por el Vicedecano y no poseía identi -

dad administrativa. 

En 1981 la reestructuración académico -administrat iva 

de la Facultad, acuerdo No. 12 de mayo 9, dio vida 

al Centro de Educación a Distancia, al cual están ads -

critas las secc iones académicas de Producc ión de M e -

dios y Control Calidad y la Secc ión de Entrega de M a -

ter ia les . 
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Esta nueva estructura administrativa con autonomía 
/ 

presupuestal y Centro de Costos propio da un nuevo 

rumbo a la administración y d i recc ión del programa. 

So nombran entonces un d irector del Centro, s e c r e t a -

r ias , Jefes de Secc ión, Programador Radial, dibujan-

te, Auxi l iares , etc . , se agilizan p r o c e s o s c o m o s o l i -

citud de v iát icos , producc ión de material , planeación 

académica , entrega de instrucción, actividad de segui -

miento, evaluación y control , etc . . . 

Hoy en día se piensa más hacia el futuro y se plantea 

la necesidad de c rear un Instituto de Educación a Dis -

tancia para toda la Universidad, es dec ir para serv i r 

programas diferentes a Licenciaturas , independiente 

por e l lo de la Facultad de Educación y con asignación 

de r e cursos humanos, f inancieros y f í s i c os propios 

que permitan atender en forma adecuada el desarro l lo 

del programa dentro de los nuevos lineamientos f i jados 

a la educación por el decreto 2412 del Gobierno Nacio-

nal. 

Cobertura. 

En 1 Q 7 4 el programa UNIDES cubría cerca de 25 
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municipios del Departamento de Antioquia; en 1980 

y con 10 Centros Zonales la cobertura del programa 

se amplia a 46 municipios y en 1981 con 14 Centros 

Zonales se logra una cobertura de 110 municipios, lo 

que hace que en los actuales momentos el programa 

de Educación a Distancia no tenga rincón del Departa-

mento que no sea cubierto. Se exceptúan los munici -

pios del Valle de Aburra que tienen fác i l a c c e s o a 12 

ó 15 instituciones de Educación Postsecundaria . 

Aspecto Tecno lóg i co . 

Los materiales didácticos tanto para el p rograma 

UNIDES c o m o para el p r imer semestre de 1980, hablan 

sido elaborados en parte ( tres p r imeros módulos de 

cada materia ) siguiendo el principio de la Instrucción 

programada más concretamente el modelo de p rograma-

ción lineal de SKINNER. 

A partir de 1981 se empiezan a reestructurar los m ó -

dulos, ya que aunque deben ser " se miprogramados " , 

esta programac ión es en un sentido más amplio y dan-

do una gran flexibil idad a los p rogramadores . 
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En la e laboración de módulos se requiere : 

a. La del imitación de los objetivos del estudio, es 

dec i r , determinar lo más exactamente posible las 

habilidades, conceptos , conoc imientos , actitudes, 

" m í n i m o s " q u e debe dominar el participante de 

acuerdo con las exigencias profesionales. 

b. Una se lecc ión cuidadosa de mater ia les , e j e r c i c i o s 

y tareas, que contribuyan al desarro l lo de las fun-

c iones o conceptos deseados . 

c. Un ordenamiento lo más c laro posible en la s u c e -

sión de pasos , la orientación de las ideas y las 

orientaciones al trabajo. Los objetivos y los pa-

sos lógicos y práct i cos deberán aparecer al m a r -

gen ( para ac larar la estructura didáctica y lóg i -

co - f o r m a l ) . 

d. Faci l idades para el control de la comprens ión y 

la conf i rmac ión de veracidad ( información de r e -

torno) . Es dec i r , se trata de planif icar objetivos 

y p r o c e s o s de estudio en la forma más detallada 

pos ib le , pero dentro de cierta f lexibil idad de a l ter -
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mas y las posibilidades de solución y concebirlos 

en sus aspectos didácticos, de psicología del apren-

dizaje y de economía de trabajo; de valorar las ne-

cesidades de motivación, control y comprobación 

todo el lo a jetado a ana equilibrada incorporación 

de los elementos respectivos en las ciudades de 

estudio a distancia. 

También en el último año se han incorporado otros 

materiales .orno son las "Lec turas de apoyo que 

tratan de e s c l a r e c e r y e j empl i f i car algunos concep-

tos básicos muy comple jos v posibilitan así el pro-

ceso Enseñanza - Aprendizaje Es importante co -

mentar c o m o en la actualidad se producen tres 

c lases de módulos: los tradicionales completamente 

elaborados por el programador ; los recopi lados , 

consistentes en una compi lac ión de lecturas y docu-

mentos que el programador organiza y para la cual 

elabora una guía de instrucción; y finalmente los 

textos convencionales de estudio a los cuales el p r o -

gramador solo se elabora una gula d lactina. La admi -

nistración del programa insiste en combinar los tres 

tipos y enfatiza el uso de los dos últimos. 
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Se están empleando además los cassetes con graba-

ciones aclaratorias que han sido muy bien rec ib ido ! 

por parte de los usuarios del programa. Y, para 

1983 se planea la iniciación de asesor ías radiales , 

a través de la emisora Sutatenza, de reconoc ido 

ámbito de acc ión . 

Aspecto Metodológico . 

Inicialmente se s i rv ieron 3 cursos en f o rma simultánea 

los cuales tenían una duración de un semest re . A p a r -

tir del semestre 81-1, se implemento una nueva metodo-

logía de trabajo consistente en programar en forma s e -

cuencial durante el semestre las tres asignaturas, cada 

una de las cuales tendrá una duración de 6 semanas. 

Se programaron entonces la pr imera materia durante 

las pr imeras seis semanas del s emes t re ; la segunda 

materia durante las segundas 6 semanas del semestre 

y la tercera materia durante las últimas 6 semanas del 

s e m e s t r e , coincidiendo a s í el período de estudio con el 

semestre académico de un programa de educación p r e -

sencial ( 18 semanas ). De paso se posibilitaba a s í la 

programación de cursos vacacionales . 
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Parece que la secuencialidad de los contenidos y la po -

sibilidad de profundizar en una sola asignatura facilitan 

e l p r o c e s o Enseñanza-Aprendizaje ; sin embargo , los e s -

tudiantes consideran corto el tiempo para el desarro l lo 

del curso . 

En esta nueva modalidad eran entregados los materiales 

a los estudiantes y 3 semanas después el a s e s o r se d e s -

plazaba al centro zonal, en el cual prestaba asesor i en 

horas de la mañana sobre el material del examen y an 

las horas de la tarde realizaba el examen. De igual 

manera se procedía para el examen final. 

Poster iormente v atendiendo sugerencias de los estudian-

tes que planteaban el problema que surgía al confrontar 

el estudio de los materiales con la asesor ía y la p r e s e n -

tación del examen inmediatamente después, se proced ió 

a una nueva modi f i cac ión en la metodología, la cual que-

dó de la siguiente manera: d os semanas después de en-

tregado el material se realiza la primera asesor ía , 8 

días mas tarde se hace el examen parcial en las horas 

de la mañana y en las horas de la tarde se realiza la 

asesor ía del segando módulo cuyo examen sera p r e s e n -

tado 3 semanas más tarde, permitiendo a s í la posibil idad 
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de confrontar el aprendizaje del material con la a s e s o -

ría y ac larar a s í los problemas presentados . 

Programac ión Curr icular . 

Inicialmente el programa fue abierto indistintivamente 

para los programas de Licenciatura y hasta 30 créditos 

para cualquier programa de la Universidad, luego de 

los cuales y aprobados los exámenes de admisión debe-

ría continuarse en forma presenc ia l . 

Luego de algunos estudios y cons iderac iones se o f r e c i e -

ron en forma definitiva 8 programas , los cuales , a p r o -

vechando la re forma académica de los programas de la 

Facultad, se encuentran planeados en su totalidad hacia 

el futuro lo que permitirá tener los p r i m e r o s L i c e n c i a -

dos del programa en 4 s e m e s t r e s . 

Para el segundo semestre de 1983 y dado que un alto 

porcentaje de los estudiantes del programa de Educación 

a Distancia trabajan a nivel de pr imar ia , se o f r e c e r á e s -

ta nueva l icenciatura a Distancia. 
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E n t r e g a d e I n s t r u c c i ó n . 

E n s u p r i m e r a e t a p a l a e n t r e g a d e i n s t r u c c i ó n s e r e a l i z a b a 

a t r a v é s d e l c o r r e o a é r e o o l a s f l o t a s t r a n s p o r t a d o r a s , 

l o q u e c a u s a b a p e r m a n e n t e s p r o b l e m a s a n t e l a t a r d a n z a 

e n l a e n t r e g a d e m a t e r i a l e s , e x t r a v í o , e t c . E n l a a c t u a -

l i d a d l a e n t r e g a d e m a t e r i a l s e h a c e e n f o r m a p e r s o n a l 

d u r a n t e l a m a t r i c u l a , a t r a v é s d e l o s a s e s o r e s y c o n 

a y u d a d e l f a c i l i t a d o r . 

E v o l u c i ó n a c t i t u d i n a l d e e s t u d i a n t e s , p r o f e s o r e s y l a s o -

c i e d a d e n g e n e r a l . 

E n s u p r i m e r a e t a p a e l e s t u d i a n t a d o m o s t r a b a c i e r t o 

e s c e p t i c i s m o h a c i a e l p r o g r a m a h a s t a t a l p u n t o q u e m u -

c h o s a s p i r a n t e s d e c i d i e r o n o b s e r v a r l o s p r i m e r o s r e s u l -

t a d o s y l a c o n t i n u i d a d d e l p r o g r a m a p a r a i n g r e s a r a é l , 

p u e s r e c o r d a b a n a ú n l a e x p e r i e n c i a d e U N I D E S . A c t u a l -

m e n t e e s a a c t i t u d e s c é p t i c a s e h a t r a n s f o r m a d o e n u n a 

c o n v i c c i ó n f i r m e d e l a e f e c t i v i d a d d e l p r o g r a m a y l o s 

h a l l e v a d o e n d i v e r s a s o c a s i o n e s a a s u m i r p o s i c i o n e s d e 

d e f e n s a f r e n t e a l m i s m o . 

E l p r o f e s o r a d o q u e e n u n p r i n c i p i o m o s t r ó u n a a c t i t u d 

d e r e c h a z o a n t e e l p r o g r a m a , e n l a a c t u a l i d a d e s t á n 
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o f rec iendo apoyo al programa y manifiestan c ierto g ra -

do de aprobación, aún cuando com> es lógico con algu-

nas res t r i c c i ones . 

Desde el punto de vista soc ia l , lo que en Un principio 

no pasó de ser un experimento o una posibil idad, hoy 

se ha convertido en una realidad, en un logro . 

Costos . 

Este aspecto también ha ido evolucionando ya que la pro -

ducción de materiales en mayor volumen reduce los c o s -

tos; además la evolución del programa desde el punto 

de vista tecnológico que garantiza nuevos medios y m e -

j o r e s mater ia les , posibilita reducir las asesor ías hasta 

l legar a la autoinstrucción, lo que disminuiría cos tos . 

Además , ya el costo del montaje inicial de los aspectos 

infraestructurales de todo tipo incide cada vez menos en 

el presupuesto del programa. Hacia adelante los costos 

irán bajando hasta ubicarse en su justo nivel. 

La información de retorno. ^ — — — — — • 

Ha sufrido también grandes cambios , pues se han ido 

estableciendo nuevas fuentes de información. A partir 
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d e l a c r e a c i ó n d e l c e n t r o d e E d u c a c i ó n a D i s t a n c i a , s e 

e n t r ó a r e o r g a n i z a r a d e c u a d a m e n t e a l o s f a c i l i t a d o r e s , 

s e h a n e s t a b l e c i d o m e c a n i s m o s d e e v a l u a c i ó n y c o n c r o l 

c o m o s o n l a e v a l u a c i ó n p o r p a r t e d e l o s e s t u d i a n t e s d e 

c a d a u n o d e l o s c u r s o s s e r v i d o s y d e l a s a s e s o r í a s , 

l a s v i s i t a s a d m i n i s t r a t i v a s a c a d a C e n t r o Z o n a l y l o s 

p r e - r e g i s t r o s p a r a l a p r o g r a m a c i ó n d e c u r s o s v a c a c i o -

n a l e s y s e h a n o m b r a d o u n a p e r s o n a e n c a r g a d a d e r e c e p -

c i ó n , c o n t r o l y e n v í o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a , l o q u e g a -

r a n t i z a e s t e t i p o d e c o m u n i c a c i ó n . 

T a m b i é n s e n o m b r e e l p r o g r a m a d o r r a d i a l q u i e n e n t r e 

s u s f u n c i o n e s t i e n e l a d e e l a b o r a r u n ó r g a n o o b o l e t í n 

p e r i o d i c o d e i n f o r m a c i ó n v s e e n c a r g a a d e m á s d e l a g r a -

b a c i ó n d e l o s c a s s e t e s y l i b r e t o s p a r a r a d i o . H a y q u e 

r e c a l c a r e l h e c h o d e q u e e l p r o g r a m a p o s e a u n a e s t r u c -

t u r a a d m i n i s t r a t i v a p r o p i a , p u e s e l l o h a f a c i l i t a d o q u e 

s u s a d m i n i s t r a d o r e s e s t é n v i s i t a n d o l o s d i s t i n t o s c e n t r o s 

z o n a l e s o b t e n i e n d o a s u n a i n f o r m a c i ó n d e r e t o r n o i d e a l . 

I n t e g r a c i ó n e s t u d i a n t i l a l a c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a . 

E n p r i n c i p i o e l p r o g r a m a d e E d u c a c i ó n a D i s t a n c i a e r a 

c o n s i d e r a d o c o m o u n p r o g r a m a e s p e c i a l , e n e l c u a l l o s 
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estudiantes para llegar a ser estudiantes regulares 

tenían que presentar examen de admisión en la Univer -

sidad y aprobarlo , ademas de las pruebas del ICFES. 

Esto hacía que los estudiantes no se consideraran a sí 

m i s m o s c o m o estudiantes de la Universidad no r e c o n o -

c ieran sus deberes y sus derechos . 

Poster iormente el programa pasó a ser un programa 

regular de la Universidad y se el iminó el examen de 

admisión para los estudiantes, quedando c o m o único r e -

quisito las pruebas del ICFES. 

Es a s í c o m o a partir del semestre 81 - II, se entregó 

a los estudiantes las normas académicas y éstos empe-

zaron a reg irse por las mismas normas de los estu-

diantes presenc ia les . 

Fué a s í c o m o los estudiantes se fueron integrando más 

a la comunidad universitaria, haciendo uso de los s e r -

v ic ios de Bienestar Estudiantil, Bibliotecas y centros 

de documentación, inclusive sábados y domingos, etc . 

Estos son los aspectos más importantes en los cuales 

ha ido evolucionando el programa en f o rma más notoria. 
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Descr ipc ión del Funcionamiento actual del Programa . 

La evaluación del programa realizado en el año 1981 sugirió 

cambios prec i sos y significativos en todos y cada uno de los 

subsistemas de EDI U. de A. 

La práct ica c r e ó la necesidad de fusionar algunos de los sub-

s istemas existentes. Fue as í como de una manera racional 

y técnica unos fueron asimilados a o tros . 

El de Insumos se fusionó con el Administrativo al resultar 

imposible deslindar las dos acciones sin contratiempos ni 

di lac iones . 

El de Control de Calidad fue fusionado con el Tecnología 

Educativa dando lugar al subsistema de Producc ión de Medios 

y Control de Calidad. 

El subsistema de Entrega de Instrucción fue complementado 

con una unidad de Registro o Información académica o de ca l i -

f i cac i ones . 

El subsistema de Investigación Evaluativa quedó c o m o un p r o -

yecto permanente del Centro de Investigaciones Educativas 

(CIED) para evitar estructuras paralelas que restaban dina-

micidad y e f i cac ia . 

Con estos cambios se racional izó el funcionamiento del s i s te -

ma simpli f icando su estructura y haciendo más e f i caz su 

coordinación y rendimiento. 
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Esta es la f o rma c o m o está funcionando actualmente el p r o -

grama, con una estructura f lexible y ajustes permanentes 

que la práct ica aconseja mediante la información de retorno 

dada en las asesor ías y además por cada uno de los subs is -

temas, situación que optimiza cada vez más su funcionamiento 

L. Subsistema de Administración e Insumos. 

Además de las funciones administrativas anteriormente 

descr i tas , se encarga del p r o c e s o de la se lecc ión de 

aspirantes al programa. 

2. Subsistema de Producc ión de Medios y Control Calidad. 

A este subsistema le corresponde definir los programas 

que deben ser servidos para el otorgamiento del título 

de l icenciatura. 

Diseñar la programación académica y la programación 
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de producción de títulos o módulos y guías de instruc-

ción que la programación académica demande para im-

plementar la Educación a Distancia. 

Este subsistema tiene elaborado un plan de estudios a 

cinco años con una continuidad lógica en los cursos a 

distancia y presenciales, as í como la producción de mó-

dulos, guías didácticas y otros complementos del proce -

so instruccional que permitan garantizar la culminación 

de los diferentes programas. 

Producción de Medios. 

De la producción de materiales dependen varias cosas 

importantes como son; la entrega rápida y oportuna del 

material de enseñanza, el cumplimiento con el plan cu-

rricular o programación académica de los cursos y la 

secuencia lógica en el desarrollo del mismo. 

Una producción de materiales al día permite que los 

usuarios del programa tengan su material completo el 

mismo día de su matrícula, lo que evita muchas moles-

tias propias de una entrega irregular. 
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Persona l requerido y P r o c e s o de Producc ión . < 

En pr imer lugar, está el programador del módulo, 

quien es designado para real izar este trabajo c o m o 

parte de su carga académica . Una vez estructurado 

el borrador del curso pasa a Control de Calidad. 

Vuelve con las sugerencias pertinentes a los p r o g r a m a -

dores , quienes revisan y corr igen los posibles e r r o r e s 

comet idos tanto desde el punto de vista de los conteni-

dos c o m o de las metodologías empleadas. Una vez rea -

lizadas las c o r r e c c i o n e s , se real iza el trabajo de m e c a -

nografía, diagramación, i lustraciones , e t c . , para r e g r e -

sar a control de calidad y una voz realizada una minu-

c iosa supervisión va a los talleres de tipografía para 

su correspondiente publicación. Cuando el medio a uti-

l izar es un cassete , se designa c o m o responsable de 

esta producción al comunicador soc ia l quien de común 

acuerdo con el programador respect ivo se desplaza has -

ta las cabinas de grabación ubicadas en la Emisora de 

la Universidad de Antioquia. Realizada la grabación se 

reproduce de acuerdo con el número de estudiantes ma-

triculados • en el curso que se esté grabando. 

\ 
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Programadores de Módulos. 

Son las personas designadas por el programa EPI para 

la producción de módulos necesarios en los cursos aca-

démicos a Distancia, lo cual implica el uso de una me-

todología de auto-instruccion, flexible y clara. La ela-

boración de una guía didáctica y la selección acercada 

de lecturas complementarias o de apoyo para lograr 

efectos de profundización en la temática planteada en 

los módulos. 

Asimismo, se encargan de la elaboración de un libreto 

especial para la grabación en cassetes. Generalmente 

estas grabaciones son explicaciones directas del profe-

sor de las partes mas difíciles de la instrucción. 

Los programadores son profesores universitarios exper-

tos en la materia que programan, y con amplia experien-

cia docente. Para efectos de producción del material 

se considera como parte de carga académica la produc-

ción de un módulo, sin ninguna remuneración especial 

adicional por el trabajo realizado. 

La vinculación de medio tiempo o tiempo completo del 
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docente programador no influye para nada en la s e l e c -

ción del productor del material didáctico. 

Si el programador no tiene ningún vinculo laboral con 

la Universidad recibe por el curso programado la suma 

de cuarenta mil pesos . 

A partir de octubre de 1982 en vez de cons iderar la 

programac ión c o m o docencia directa se hará un " r e c o -

nocimiento" d irecto en dinero de acuerdo con est imación 

hecha por e l Comité Administrativo del programa. E s -

te m i s m o procedimiento regirá para las asesor ías y 

vigilancia de exámenes. 

P r o g r a m a c i ó n de Módulos por bloques. 

Existe la posibil idad de un diseño curr i cu lar e spec ia l 

para Educación a Distancia, según el cual no se p r o g r a -

marían materias individuales, sino bloques de ob je t ivos 

de aprendizaje , lo cual implica la fusión de dos o más 

materias en un solo bloque. La idea central es entonces 

p rogramar y producir módulos por bloques. 
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S u b s i s t e m a d e E n t r e g a d e I n s t r u c c i ó n y R e g i s t r o A c a d é -

m i c o . 

E l p r o c e s o d e E n t r e g a d e I n s t r u c c i ó n c o n s i s t e e n n a c e r 

l l e g a r a l o s e s t u d i a n t e s d e l p r o g r a m a l o s m a t e r i a l e s d e 

e n s e ñ a n z a n e c e s a r i o s p a r a s u p r e p a r a c i ó n a c a d é m i c a . 

E s t e s u b s i s t e m a r e c i b e l o s m a t e r i a l e s d e l s u b s i s t e m a 

d e P r o d u c c i ó n d e M e d i o s y C o n t r o l d e C a l i d a d . 

U n a v e z i n v e n t a r i a d a l a e n t r e g a y c o n e l v i s t o b u e n o d e 

A u d i t o r a , s e e x a m i n a n l a s l i s t a s d e a l u m n o s i n s c r i t o s 

e n c a d a a s i g n a t u r a s e r v i d a , p a r a o r g a n i z a r e l e n v í o a 

l o s C e n t r o s Z o n a l e s r e s p e c t i v o s y c o n t a b i l i z a r t a n t o l a 

c a n t i d a d c o m o l o s c o s t o s u n i t a r i o s y t o t a l e s d e l m a t e -

r i a l e n v i a d o . P o s t e r i o r m e n t e s e r e a l i z a e l i n v e n t a r i o 

d e d e v o l u c i o n e s y s e r e s t a a l t o t a l d e l c o s t o i n i c i a l p a -

r a a c t u a l i z a r e l t o t a l y c o n s i g n a r e n l a T e s o r e r í a d e l a 

U n i v e r s i d a d . U n a v e z r e a l i z a d o e s t e t r á m i t e , s e a c t u a -

l i z a n c o s t o s d e l e c t u r a s c o m p l e m e n t a r i a s r e c i b i d a s e n 

c o n s i g n a r o n e n L i b r e r í a U n i v e r s i t a r i a , o e n A l m a c é n 

G e n e r a l . 
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A s e s o r í a s Académicas . 

Las asesor ías académicas son dentro de la totalidad 

s is témica del programa de Educación a Distancia un ele-

mento de mucha trascendencia y significado académica 

en el p r o c e s o educativo en esta modalidad o innovación 

pedagógica. Aunque su importancia mayor radica en 

los pr imeros semestres de todos los programas, dado 

el problema de la inexperiencia y carencia de inducción 

de los estudiantes que inician por vez pr imera estudios 

a nivel super ior . 

Pero una vez superada la fase inicial del p r o c e s o de 

aprendizaje , las asesor ías se van disminuyendo gradual-

mente hasta desaparecer , pues se considera que el e s -

tudiante debe asumir una actitud de autodidacta y ser 

responsable de su propia instrucción. Naturalmente 

que para ello el programa EDI le da la preparación su-

f iciente y necesaria en el campo de las técnicas y m e -

todologías de estudio. 

En cuanto al p r o c e s o de se lecc ión de a s e s o r e s académi -

cos se hace con cr i ter io sano, dando preferenc ia a la 

idoneidad y experiencia de los docentes universitarios. 
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Estos serv idores desinteresados del programa, se d e s -

plazan los fines de semana a los distintos Centros Z o -

nales para dar a los estudiantes allí reunidos una c o n -

ferenc ia amplia y clara que les permita superar las p o -

sibles dudas o ambigüedades encontradas a través de la 

lectura de los materiales de enseñanza. Ademas de la 

función de dar expl icac ión a los estudiantes, tienen la 

de hacer l legar en f o r m a directa los materiales de ins -

trucción enviados por el Programa, la correspondenc ia , 

los exámenes parc ia les y los trabajos f inales que deben 

ser enviados a la d i recc ión del programa para e fectos 

de evaluación. 

Los docentes vinculados a la Universidad de An^oquia 

que prestan este serv i c i o , rec iben c o m o r e c o n o c i m i e n -

to espec ia l días compensator ios y puntos para el e s c a -

lafón. 

La periodicidad o f recuencia de las a s e s o r as a c a d é m i -

cas depende del desarro l l o de los p r o g r a m a s , pero nor -

malmente son realizadas quince días antes del pr imer 

examen parcial y quince días antes del segundo parcial . 

Además los estudiantes que viven más c e r c a ai Centro 
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Zonal de Medellín, u otros centros cercanos tienen la 

oportunidad de entrevistar en las of ic inas de la Univer -

sidad, para e fectos de orientación, a los p r o f e s o r e s 

programadores y otros expertos en las materias s e r -

vidas. 
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BASES TEORICAS QUE RIGEN LA INNOVACION, FILOSOFIA 

Y OBJETIVOS. 

A. F i loso f ía y Objet ivos. 

En la Facultad de Educación de la Universidad de Ant io -

quia se ha mantenido vivo el interés por ia real ización 

de innovaciones educativas que permitan modi f i car los 

s is temas tradicionales de instrucción. Las exper iencias 

c o m o "Escuela Unitaria" y el programa de "Universidad 

Desesco lar izada" UNIDES, a s í lo demuestran. 

Un factor que ha contribuido a r e f o r z a r estas innovac io -

nes ha sido sin lugar a dudas el desarro l l o de los p r o g r a -

mas de Investigación (Psicopedagogia y Socioeducativa) en 

la Facultad. 

La interacc ión entre el interés por lograr innovaciones y 

el fortalec imiento de la investigación han sido condiciones 

para que pueda desarro l larse el programa de Educación a 

Distancia. 

El programa de Educación a Distancia, EDI U. de A . , 

s istema que permite real izar el p r o c e s o de enseñanza-a -

prendizaje mediante una relación básicamente, no presenc ia l , 
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aparece como alternativa de respuesta a una serie de s i -

tuaciones de la sociedad actual. 

La Universidad colombiana no está en condiciones de aten 

der, a través de la modalidad presencial convencional, to-

da la demanda de bachilleres, siendo esta situación de dé-

ficit mucho más crítica para los bachilleres de provincia. 

Simultáneamente, además, se plantean políticas tendientes 

a una mayor y mejor capacitación del magisterio, a s í 

como a su profes ional izaron. Dentro de estas políticas 

se consigna en el estatuto docente, decreto 2277 de 1979, 

la. obligación de incluir la educación a distancia como me-

canismo de capacitación del gremio. Es por ello por lo 

que el programa de Educación a Distancia se plantea en 

la Universidad de Antioquia los siguientes objetivos bási-

cos : 

Mayor cobertura en la educación superior, permitiendo 

que ésta, llegue a la provincia superando problemas geo-

gráficos y soc ioeconómicos ; 

capacitación más amplia y cualitativa del profesorado en 

servic io ; 

Profesionalización del magisterio; 
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Democrat izac ión de la Educación Superior ; y 

Experimentación de una modalidad nueva en cuanto a la 

entrega de la instrucción. 

Es conveniente tener en cuenta además que aunque existe 

la tendencia del gobierno a aumentar los presupuestos edu-

cativos con el fin de ir adecuando el aparato esco lar a las 

necesidades soc ia les , estos incrementos no alcanzan a solu-

cionar los déficit existentes, lo que hace necesario r a c i o -

nalizar los gastos en busca de una mayor e f i c ienc ia , es de 

c i r de una relación óptima entre efectividad y costos . An-

te esta perspect iva se hace necesar io buscar f ormas a l ter -

nativas para la educación que permitan ampliar la presta-

ción del s e rv i c i o sin que los costos sean exagerados y es 

prec isamente la educación a Distancia una de estas a l ter -

nativas. 

Bases Teór i cas . 

Teór i ca y técnicamente el programa de Educación a Dis -

tancia EDI - U. de A. , al igual que su antecesor , el 

proyecto de Universidad Desesco lar izada UNIDES, descan-

sa en buena parte sobre d iversos planteamientos de la Tec-

nología Educativa. 
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Tal c o m o lo plantean Arboleda , Londoño y otros (1976), la tecno-

logía educativa suele originar diferentes pos ic iones , debido al 

énfasis que se da a uno u otro de sus aspec tos . Vale la pena r e -

visar estos, as c o m o las pos ic iones originadas. 

1. Por la presencia de artefactos e lec t rón icos modernos , de 

máquinas de enseñar, de computadores , de la radio y 

la televisión, medios todos utilizados para transmitir , 

p r o c e s a r y conservar información tendiente a guiar y con-

trolar el p r o c e s o de enseñanza - aprendizaje algunos iden-

tifican la tecnología educativa con sus Instrumentos e l e c -

trónicos , descuidando su aspecto cualitativo. 

2. Por la elaboración de modelos construidos con base en 

cuerpos U trieos sobre el aprendizaje y dirigidos a guiar 

el diseño de planes y programas concretos de estudio y 

de f o rmas de administrar y ejecutar dichos programas , 

de manera tal que el p r o c e s o sea consistente, revisable 

sobre ia marcha y perfecc ionable para mantener el lo -

gro de los resultados pref i jados , otros ponen énfasis en 

una tecnología constructora de modelos , sin des c i f rar 

con el suficiente cuidado la fundamentación térr ica de 

los m i s m o s . 
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Otra pos ic ión , ta acogida por el p r o g r a m a de E d u c a -

ción a Distancia U. de A . , distingue dos instancias 

a niveles en la Tecnología Educativa : el nivel inte-

lectual que comprende la fundamentación teórica de 

las acc iones de planeación del c u r r í c u l o , y el nivel 

Tecnológ ico constituido por la construcción de m o -

delos y por las acciones logíst icas de la planeación 

y s e l e c c i ó n de medios para el d e s a r r o l l o del p r o c e -

so . A través del nivel intelectual se logra también 

la c a r a c t e r i z a c i ó n de los objet ivos sobre los c u a l e s 

debe actuar el p r o c e s o educativo, convirt iéndose de 

esta manera en guía para el diseño de la f o r m a y 

contenido de éste y para la s e l e c c i ó n de los m e d i o s 

apropiados para su d e s a r r o l l o . 

E s t o s énfasis conceptuales , sumados a pos ic iones 

pedagógicas y pol í t icas , han generado r e a c c i o n e s 

frente a la tecnología educativa, unas de aceptación 

otras de rechazo y otras que advierten sobre a l g u -

nos de sus p e l i g r o s . 

La pos ic ión del p r o g r a m a de Educación a Distancia 

U. de A. , es una posición cr í t ica , no acabada, sino 



562 

de permanente revisión y renovación. Desde este 

punto de vista, el Programa de Educación a Distan-

cia reconoce problemática la utilización de la T e c -

nología Educativa en la medida en que: (Arboleda y 

o tros , 1976): 

El modelo de presentación de la instrucción sea 

un modelo c e r rado tipo Skinner porque se c o n s i -

dera dif íc i l que a través de él puedan difundirse 

contenidos que estimulen la actividad analítica y 

cr í t ica del estudiante. 

La producción de materiales y la administración 

del p r o c e s o enseñanza-aprendizaje se encuentren 

totalmente central izados. 

El desarro l lo de dicho p r o c e s o no esté a compa-

ñado de una adecuada investigación que consultan-

do el contexto S o c i o - e c o n ó m i c o y cultural pueda 

estar realimentando en forma permanente las 

instancias programáticas y administrativas. 

La transmisión de contenidos se efectúe a través 

de aparatos que involucren Tecnología sof ist icada, 



ya que dadas las condiciones de dependencia de 

nuestro país y no contando con la industria p r o -

ductora de estos instrumentos no se haría otra 

cosa que incrementar esta dependencia. 

L.a Tecnología se utilice para suplantar el s i s te -

ma tradicional lo cual traerá serias impl i cac i o -

nes para el país pues serv i rá para apartar de 

las luchas de las c lases trabajadoras a sectores 

tan importantes como p r o f e s o r e s y estudiantes, 

al producirse por este medio su d ispers ión. 

Con base en los puntos anter iores , verdaderas r e c o -

mendaciones extraídas de diez años de experiencia e 

investigación, se ha llegado a conquistas como éstas: 

El modelo de presentación es ya un modelo f l e -

xible que exige a los estudiantes trabajo en equi -

po, evitando de esta f orma un estímulo al indivi-

dualismo entre los usuarios de Educación a D i s -

tancia. De igual manera, la producc ión misma de 

los módulos e s c r i t o s , es dec i r , su programación 

se ha f lexibi l izado creando una tecnología aprop ia -

da y diversi f icada que aporta ya por lo menos 3 

modalidades de programac ión , ninguna de el las 

cercana al modelo Skineriano. 
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Se ha creado una unidad de investigación para 

evaluar la correc ta adecuación de los mater ia -

les a las caracter ís t i cas del contexto e c o n ó m i -

co y sociológico y para hacer un seguimiento 

permanente de las alternativas ensayadas en la 

implementación del programa en todos sus aspec-

tos. 

La transmisión de los contenidos se implementa 

a través de tecnologías s imples . Es dec i r , e s -

ta transmisión no implica la importancia de e l e -

mentos que incorporen alta tecnología, y el equi -

po humano que maneja el programa en i is d i v e r -

sos niveles de planeación, e jecuc ión y evaluación 

es básicamente el equipo que inic ió la exper i en -

cia y que ha ido decantando sus p r o c e s o s y resu l -

tados tesoneramente. 

La utilización de teorías y modelos e spec í f i c os en un 

programa dado debe obedecer a la peculiaridad de d i -

cho proyecto . Los prototipos de instrucción son más 

e fect ivos si responden a objetivos y c ircunstancias edu-

cativas claramente diseñados. F r a c a s a n , en cambio , 
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si se fuerza su apl icación en casos inapropiados, 

bien por la característica del acto o bien debido a 

la naturaleza de los objetivo perseguidos . 

La educación a distancia es una apl icación de ins-

trucción individualizada o estudio independiente a un 

proyecto esco lar izado pero a distancia que, para lo -

grar una alta efectividad y una buena e f i c ienc ia , re -

quiere de cuidadoso diseño en el aspecto de la ense-

ñanza. 

El programa EDI- U- de A. se ha l iberado de mode-

los de diseño de instrucción de moda en el medio en 

la década del 70 y los ha reemplazado paulatinamen-

te por instancias de autoformacion que conservando 

elementos de planeación que permitan elevar las p r o -

babilidades de éxito del aprendizaje, incorporen la 

creatividad de los programadores . Puede decirse 

que se mantiene un modelo básico , estructural, pero 

ajustable a diferentes est ímulos de programación y 

enfoques didáct icos . El control de Calidad, en lo 

metodológico, se limita a garantizar la estructura b á -

sica del modelo de autoformación. 
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AGENTES Y REPERCUSIONES METODOLOGICAS Y PEDAGOGICAS DEL 

PROGRAMA. 

La caracter izac ión en este capítulo v e r s a r á sobre los agentes de la inno-

vación, la opinión de los usuarios sobre los aspectos metodo lóg icos y peda-

góg icos del programa y el ambiente institucional en el cual aparece la Inno-

vac ión . 

A. Agentes innovadores, adoptantes y renuentes. 

1. Los Innovadores. 

a. Gestores del programa. 

E1 programa Educación a Distancia nace en la Universidad 

de Antioquia a f ines del año de 1972. El Ministerio de Edu-

cación Nacional y el ICFES se interesaron por experimentar 

en el país algunos programas de Educación a Distancia con 

base en el conocimiento que el los habían tenido en p r o g r a -

mas de esta índole en otros países . 

Desde el año 1972 cuando el ministro de Educación doctor 

Juan Jacobo Muñoz pidió al rec tor de la Universidad de An-

tioquia que iniciara estudios previos para el montaje de un 

programa experimental que arro jara c o m o resultado la 
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factibilidad y viabilidad de programas a distancia para An-

tioquia y posiblemente para el país, los pro fesores B e r n a r -

do Restrepo Gómez , Cesar Morato Herrera y Jairo Gómez 

Montoya rec ib ieron el encargo de real izar el proyecto r e s -

pectivo, al cual se dedicaron con entusiasmo. Después de la 

experimentación de 1974 la administración iniciada en 1979 

y encabezada por Restrepo Gómez adelantó estudios y pla-

nes para recuperar el programa, cosa que logró a partir de 

agosto de 1980. 

Es menester destacar además la acción decidida, la entrega 

desinteresada del doctor Gilberto Tamayo Builes, quien con 

una tesonera míst i ca , una dedicación completa y la aplica-

ción de su capacidad al trabajo, l ogró consolidar el progra-

ma y sacar lo adelante. Muchas personas más han trabajado 

sin escat imar es fuerzos en la real izac ión de este proyecto 

innovador de la Educación colombiana. 

A d m i n i s t r a d o r e s . 

Es necesar io destacar el empeño y el tesón que la actual ad-

ministración del programa EDI ha puesto para el logro de 

los objetivos propuestos y la ampliación y estabilización del 

m i s m o . Se ha trabajado con una dinámica extraordinaria y un 
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extraordinario sentido de identif icación. 

Es un personal que está convencido de la bondad del 

programa y de lo que éste significa para la vida p o l í -

tica, soc ia l , cultural y económica del país y el lo ex -

plica el ánimo indeclinable frente a los obstáculos nue-

vos que cada día se presentan en la cr ista l izac ión de 

la idea de educación a distancia. 

Persona l docente. 

Los p r o f e s o r e s que con mística han o f rec ido asesor ías 

académicas a los alumnos de educación a distancia via 

jan ios fines de semana a distintos centros zonales con 

pesados paquetes de materiales de enseñanza, c o r r e s -

pondencia, exámenes , lecturas, c i r cu lares , c a l i f i c a -

c iones , habilitaciones y otros documentos de responsa -

ble y del icado manejo. Se desplazan en condic iones e c o 

nómicas desfavorables debido a los bajos viáticos que 

reciben. Su desplazamiento por la geografía antioque-

ña es demasiado difícil, no obstante lo cual no d e s m a -

yan en su propósito . 

Los p r o f e s o r e s de la Universidad de Antioquia y de 



569 

otras instituciones educativas que han vivido en f o rma 

personal y directa la experiencia de la asesor ía a cadé -

mica extrauniversitaria, han entregado una riquísima 

información de retorno que ha permitido evaluar p e r -

manentemente la marcha y el funcionamiento del p r o -

grama, Han trabajado en su inmensa mayoría con un 

pleno sentido de responsabilidad y de c o m p r o m i s o s o -

c ial y pedagógico . 

Son, en fin, serv idores s i lenc iosos pero e fect ivos de 

un programa recién nacido con perspect ivas amplias 

hacia el futuro. 

Los Adoptantes. 

El 61. 3% de los usuarios son de sexo femenino. El 36. 5% 

de sexo masculino y el 2 ,2% no responden, mostrando el 

programa una mayoría femenina en sus integrantes. 

En cuanto a la edad, el 39. 1% presentan una edad entre 20 

y 25 años, el 33. 4% entre 26 y 30; el 16. 9% entre 31 y 35; 

y el 8 .6% 36 años o más. 

Como puede observarse c laramente , a medida que la edad 

aumenta, disminuye el numero de estudiantes lo q u e es 
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claramente explicable por el mayor tiempo de e g r e s o del 

bachil lerato y la consiguiente pérdida en el hábito de estu-

dio. Además , los docentes de mayor edad, ya bien ubica 

dos en el escalafón, no obtendrán benef ic ios e c o n ó m i c o s 

que justifiquen su profes ional izac ión. Finalmente, quizás 

los c o m p r o m i s o s fami l iares sean mayores , lo que presen 

ta l imitaciones económicas y de tiempo. 

El 60 .4% de la muestra son casados , el 36.5% so l teros y 

el 1% viudos. Parece ser que la organización famil iar 

despierta en la persona el ánimo de superación y al mis -

DIO t iempo facilita un aprovechamiento más racional del 

t iempo. 

Residen con su familia en el lugar de trabajo el 59% y sin 

ella el 38%. 

El 79. 5% son docentes y de éstos el 20. 8% trabajan en pri-

maria rural; el 23 .4% en primaria urbana y el 35.2% en 

secundaria. 

El 90% no ha ingresado al escalafón docente o se e n c u e n -

tran en las pr imeras dos categorías lo que permite mirar 

el programa c o m o un medio que posibilita un me jores tar 
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económico . Sólo el 3% están ubicados en el grado 7 o su -

per iores para los cuales el título poco aporta desde el pun-

to de vista del escalafón y de ganancia económica . 

Desde el punto de vista fami l iar , tal c omo lo presentan 

Batista y otros (1982), se encontraron los siguientes r e -

sultados: 8. 16% de los padres de los usuarios no poseen 

ninguna educación, 59*18% poseen pr imaria incompleta, 

17.35% primaria completa, 12.24% secundaria incomple -

ta, y .34% superior incompleta. Las c i f ras para las m a -

dres son muy s imi lares . 

Caracter ís t i cas de los renuentes. 

Dentro de los renuentes al programa se encuentran tres 

tipos de personas: estudiantes, p ro f e sores y d irect ivas . 

En cuanto a los estudiantes renuentes no se ha hecho nin-

gún estudio a fondo y solo se conocen algunos aspectos s o -

bre deserc ión que se trataran más adelante. 

Existen también pro fesores y direct ivas de la Universidad 

renuentes al programa. 

Se argumentó por parte de estos , razones de tipo pedagó-

gico y razones de tipo polít ico, privando fundamentalmente 
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las segundas sobre las pr imeras . 

Los aspectos centrales en los cuales apoyan BU renuencia 

al programa son; 

a. La desmotivación de los grupos estudiantiles. 

b. La soc ia l izac ión política que se da en la Universidad. 

c. La calidad del profesional . 

d. La instrucción individualizada y el individualismo que 

genera. 

e. El empleo de tecnología educativa c o m o forma no a d e -

cuada para los contenidos de una educación cr í t i ca y 

l iberadora. 

f . El programa como respuesta demagógica del estado. 

g. La producción masiva de profes ionales . 

Sin embargo , a todos estos interrogantes se ha venido dan-

do respuestas satisfactorias y generalmente quien investiga 

y entra en contacto con el programa asume pos ic iones de 

aceptación y reconoc imiento de los aspectos positivos que 

este tiene y su funcionamiento. 

Sin embargo , aún pers isten direct ivas y p r o f e s o r e s que 

tratan de obstaculizar e l desarro l l o del programa, a v e -

ces en f o rma directa y las más indirectamente. 
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B. Aspec tos metodológicos : Opinión de los usuarios . 

1. Sector , nivel y área. 

El Programa de Educación a Distancia está enmarcado den -

tro del sector de la Educación Formal a nivel superior. P o -

see actualmente los siguientes programas : Licenciatura en 

Geograf ía -Histor ia , Matemát i ca -F ís i ca , Biología-Química, 

Español-Literatura y áreas vocac ionales (para tecnólogos) . 

En el año 1983 se o f r e c e r á además la Licenciatura en Edu -
• \ 

cación Pr imaria ya que la mayoría de los estudiantes de.1 

programa trabajan en este nivel. 

2. La percepc ión de los estudiantes. 

Resultados sobre tres aspectos se presentarán a continua-

ción: la percepción de los usuarios sobre currículo, m e t o -

dología y medios , la percepc ión sobre la relación pro fesor 

alumno y el ambiente institucional en el cual surge la inno-

vación. 

a. Currículo , Metodología, Organización y Medios. 

A continuación se presenta el análisis de la in forma-

ción suministrada sobre factores c o m o currículo, -
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a s e s o r í a s , metodología, organización e s c o l a r , medios , 

etc . , factores estos que en última instancia son los -

que caracter izan la innovación. 

1) En cuanto a la e lecc ión de la car rera los estudian-

tes respondieron así : 

79.5% respondieron estar en la c a r r e r a que de -

sean por ser el área de conocimiento que más les 

agrada, dadas las aptitudes, intereses , capacida-

des , inquietudes y aspirac iones , por ser p ro f e sor 

en dicha área y lograr un mayor p r o g r e s o y m e j o -

ramiento intelectual. 

18.2% dicen no estar en la c a r r e r a que desean p e -

ro consideran que es necesar io aprovechar la -

oportunidad. 

Se plantea a s i l a necesidad de ampliar los p r o g r a -

mas que se o f recen para la Educación a Distancia. 

2) En cuanto a las asesor ías académicas , la media 

en una escala que va de 1 a 4, es de 2. 52, inc l i -

nándose hacia la opción de que esta actividad fac i -

lita el logro de los objetivos "algunas v e c e s " . 
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Cuadro 1. Efectividad de las asesor ías , por centro zonal. 

Centro 
Zonal 

La asesoría académica facilita 
de los objetivos ? 

el logro 
X Centro 

Zonal Siempre 

1 

Casi 
Siempre 

2 

Algunas 
V e c e s 

3 

Nunca 

4 

X 

01 0 2 13 0 2 .86 

02 1 10 10 0 2 .42 

03 1 3 5 0 2 .44 

04 5 22 52 1 2.61 

05 4 3 10 0 2. 35 

07 0 10 11 0 2. 52 

08 1 4 3 0 2 .25 

09 2 6 4 0 2. 16 

12 2 5 10 0 2 .47 

13 1 3 5 1 2. 60 

14 0 3 9 0 2. 75 

06 1 2 3 0 2. 80 

Total 7. 8% 31. 8% 58. 3% 1% 

Mas concretamente, el 7 .8% dicen que " s i e m p r e " 

la asesor ía facilita el logro de los objetivos p r o -

puestos y el 31.8% dicen que " c a s i s i e m p r e " . 
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El 58.3% dicen que solo "algunas veces " y el 1% 

que "nunca" . 

Los anteriores resultados plantean ser ios i n t e r r o -

gantes frente a la función de la asesor ía , ya que 

si bien es c ierto que en la pregunta N° 16, el -

99. 6% consideran que las asesor ías deberían aumen-

tarse por la dificultad de comprensión de los te -

mas, por la novedad de c iertas materias , por el 

poco tiempo disponible para estudiar el material 

y por la carencia de textos de consulta en los c e n -
t 

tros zonales , condicionan este aumento a la c a l i -

dad de la asesor ía . 

Relacionando esta pregunta con la N° 35 se pueden 

ac larar los resultados. 

La pregunta N° 35 pide enunciar en orden de i m -

portancia las principales fallas del programa y 

aparece en pr imer lugar y con una frecuencia que 

dobla a cualquiera otra las " A s e s o r í a s " . 

Se argumenta para just i f i car esta aprec iac ión , 

entre o tros , los siguientes fac tores : 
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a) La falta de dominio que del material poseen los 

a s e s o r e s . 

b) La improvisac ión de a s e s o r e s . 

c) El corto tiempo de las a s e s o r í a s . 

d) La falta de mística de los a s e s o r e s . 

e) La incongruencia entre la asesor ía y los conte-

nidos del material . 

f ) Las pocas a s e s o r í a s . 

g) La suspensión y cambio de fechas de las a s e s o -

r ías . 

h) Las asesor ías el mismo día del examen o d e s -

pués de exámenes . 

También se puede re lac ionar esta pregunta con la 

N° 31, donde el 90. 5% responden que es "muy i m -

portante" o " importante" , la utilización de ayudas 

en el programa y justif ican la importancia así : 

" E l aprendizaje se facilita a través de los medios 

audiovisuales permitiendo me jor comprens ión , a s i -

milación y profundización de los conceptos y temas 

tratados en el material de estudio" y concluyen mu-

chos de e l l os , "además suplirían la baja calidad -

de las a s e s o r í a s " . 
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Lo anter ior lleva a replantear las a s e s o r í a s , bus -

cando una adecuada se lecc ión de medios c o m o la 

radio, la asesor ía telefónica, los cassettes c o m p l e -

mentarios , correspondenc ia , que debidamente c o m -

binados permitan ir desvaneciendo a partir del t e r -

c e r semestre las asesor ías presenc ia les , sin supr i -

mirlas completamente. Es menester tener presente 

que existen materias que no se pueden estudiar sin 

asesor ía académica , que la asesor ía depende de la 

materia que so este cursando v que mas que pensar 

en el aumento de las asesor ías debe hacerse lo p o s i -

ble por cual i f icar las que se o f rezcan , cambiándolas 

con el re fuerzo de otros medios . 

En cuanto al papel cumplido por las lecturas c o m -

plementarias , la media de la opinión estudiantil fué 

de 2 .49 a mitad de camino entre las opciones de que 

" c a s i s i e m p r e " y "algunas v e c e s " permiten adquirir 

más conocimientos que las c lases convencionales . 
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Cuadro 2. Efectividad de las lecturas complementar ias , por 

centro zonal. 

Centro 
En su opinion las lecturas comlement . per-
miten adquirir más conoc im. que las c l a s e s ? 

Zonal Siempre Casi Algunas Nunca X 

1 
s iempre 

2 
veces 

3 4 

01 1 6 7 1 2. 53 

02 6 4 8 3 2 . 38 

03 2 2 4 1 2 . 4 4 

04 12 14 42 
* > 

10 2. 64 

05 7 2 4 3 2. 18 

07 3 3 12 3 2. 71 

08 2 2 3 1 2. 37 

09 2 3 3 4 2. 75 

12 4 6 7 1 2 . 2 7 

13 3 2 5 0 2 . 2 0 

14 2 0 8 2 2. 83 

06 1 1 3 1 2 66 

Total 19. 5% 18.2% 46% 11. 7% 

El Cuadro 2 muestra las respuestas por centros 

zonales y totales a la pregunta Nro. 19 : 

"En su opinión las lecturas complementa rías p e r -

miten adquirir rr^s conocimientos que las c l a s e s ? " 
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El 19.5% considera que las lecturas complementa -

rias permiten " s i e m p r e " adquirir mayor cantidad 

de conocimientos que los cursos presenc ia les y 

18.2% dicen que " c a s i s i e m p r e " , lo que sumado 

al anterior nos da un 37. 7%. 

El 46% dice que "algunas v e c e s " y el 11. 7% que 

"nunca" . 

Los anteriores resultados son Interesantes, pues 

plantean actitudes de cambio del estudiante frente 

a la adquisición del conocimiento. 

Opinión sobre la presentación de los contenidos 

de los módulos. 

En una escala de 1 (muy adecuada) a 4 ( inadecua-

da), la media fui de 1. 96 entre adecuada y muy 

adecuada. 
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Cuadro 3. Opinión de la calidad de la presentación de los conte -

nidos, por centro zonal. 

Centro 

Zonal 

Opinión sobre la presentación de los 
contenidos de los cursos Centro 

Zonal 
Muy ade -
cuada 

1 

Ade -
cuada 

2 

Poco 
Adec . 

3 

Inade-
cuada 

4 

X 

01 0 14 l 0 2. 06 

02 0 19 2 0 2. 09 

03 1 8 0 0 1. 88 

04 8 59 13 0 2. 06 

05 2 13 2 0 2. 00 

07 3 17 1 0 1 .90 

08 0 8 0 0 2. 00 

09 2 10 0 0 1. 83 

12 2 15 1 0 1 .94 

13 2 8 0 0 1..8Q 

14 0 12 0 0 2. 00 

06 1 4 1 0 2. 00 

Total 9. 1% 81. 3% 9.1% - 0 -

En el cuadro 3 se puede aprec iar el carác ter h o m o -

géneo de las respuestas dadas a la pregunta sobre 

la presentación de los contenidos de los cursos 

servidos por el programa EDI. Se observa que los 



582 

centros zonales en su totalidad presentan un alto 

índice de coincidencia en sus respuestas o s c i l a n -

do las medias entre muy adecuadas y adecuadas, 

es dec i r , una aceptación favorable de la presenta -

ción de los contenidos de los cursos serv idos has -

ta ahora. 

Más concretamente, el 91.4% sostienen que la -

presentación de los cursos es muy adecuada o a d e -

cuada, explicando su respuesta porque la p r e s e n -

tación facilita la comprensión de los temas trata-

dos ya que utiliza un lenguaje c laro y metodología 

interesante. 

El 9. 1% dicen ser "poco adecuadas" por c a r e c e r 

de secuencia lógica y presentar un alto grado de 

dificultad. 

Este resultado es halagador ya que es fác i l lograr 

una adecuación casi total del material con un c o n -

trol de calidad más estr i c to . 

O p i n i ó n s o b r e e l l e n g u a j e u t i l i z a d o e n l o s m ó d u l o s . 
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Cuadro 4. Opinión sobre la terminología utilizada en los rmódulos, 

por centro zonal. 

Opinión sobre el lenguaje utilizado 
Centro 

Zonal 

F á c i l / , 
compren-
sible 

1 

Compren-
sible 

2 

Poco c o m 
prensible 

3 

Incom -
prensible 
ble 

4 

X 

01 0 12 3 0 2 . 2 0 

02 2 16 3 0 2 . 04 

03 1 7 1 0 2. 00 

04 8 61 8 0 2 . 00 

05 1 11 5 0 2. 2 3 

07 2 17 2 0 2 . 0 0 

08 1 6 1 0 2 . 00 

09 0 10 2 0 2 . 1 6 

12 5 12 1 0 1. 77 

13 4 6 0 0 1. 6 0 

14 2 V 1 0 1 . 9 1 

06 0 5 1 0 2 16 

Total 11. 3 % 74. 8 % 1 2 . 1 % 0 

El 8bt 1% de ios usuarios reponden que el lenguaje 

utilizado en los materiales de instrucción es "fá -

cilmence comprens ib le " o " i n c o m p r e n s i b l e " , y el 

12. 1% dice que e& " p o c o c omprens ib l e " . 
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Los resaltados de esta pregunta muestran c o h e -

rencia con los resultados de la pregunta N° 20, 

cuadro 3. 

Al analizar comparativamente estos resultados 

con la pregunta N- 8 "numero de s e m e s t r e s que 

lleva estudiando en EDI',' no se encontró asoc ia -

ción entre nivel de dificultad del lenguaje y tiempo 

de permanencia en el programa. 

Nivel de dificultad de las mater ias . 

Según el cuadro 5, las medias sobre dificultad de 

las materias osc i lan entre 2. 52 y 2. 94, lo cual 

s ignif ica que el nivel está entre "a l to " y " n o r m a l " . 

Porcentualmente, el 1% está de acuerdo en que el 

nivel es muy alto, el 32.6% sostiene que el nivel 

es "a l t o " , el 61. 7% es " n o r m a l " y el 3. 4% es "ba -

j o " . 

Esto permite concluir que los estudiantes en su 

mayoría están en condiciones de manejar el nivel 

He dificultad de los contenidos de las materias , 

tal cual se las está presentando. 
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Cuadro 5. Opinión sobre el nivel de dif icultad de las mater ias , 

por centro zonal. 

7) Nive l de la e j e m p l i f i c a d o y del estudio de c a s o s . 

En cuanto a la pregunta sobre la e j e m p l i f l c a c i o n y 
el estudio de caso que es mínima en los ma-

les, el 84.3% de los estudiantes r e v e n d i e r o n que 

estos son "muy adecuados" o " a d e c u a d o s " ; 
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Cuadro 6. Adecuación de e jemplos y estudio de casos , por centro 

zonal. 

E j em plificación y estudio de casos 
Centro 
Zonal 

Muy ade -
cuado 

1 

Ade -
cuado 

2 

Poco 
Adec . 

3 

No exis -
ten 

4 
X 

01 i 8 4 0 2. 23 

02 1 19 0 1 2. 04 

03 1 1 7 0 2 .66 

04 5 61 11 2 2. 12 

05 4 12 0 1 1. 88 

07 4 16 1 0 1 .85 

08 1 6 1 0 2. 00 

09 0 9 3 0 2. 25 

12 6 10 2 0 1. 77 

13 1 7 1 1 2 .20 

14 2 9 1 0 1.91 

06 0 4 1 1 2. 50 

Total 11. 3% 73% 10. 9% 2 .6% 

el 10. 9% dicen ser " p o c o adecuado" y el 2. 6% dicen 

que son " inadecuados" . 
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8) Tiempo destinado para cursar las materias y m o d e -

los de secuencialidad de éstas. 

Cuadro 7. Dosi f i cac ión del tiempo asignado para cursar una materia , 

por centros zonales . 

Tiempo fijado para el desarro l l o 
de las asignaturas 

Centro Muy D o s i f i - Lento Muy X 
Zonal rápido cado lento Zonal 1 2 3 4 

01 5 Q 1 0 1. 73 

02 10 11 0 0 1 .52 

03 2 7 0 0 1. 77 

04 35 42 1 1 1.41 

05 4 13 0 0 1. 75 

07 7 14 0 0 1 .66 

08 1 7 0 0 1. 87 

09 6 6 0 0 1. 50 

12 12 6 0 0 1. 33 

13 2 7 1 0 1 .90 

14 7 5 0 . 0 1.41 

06 . 3 3 0 0 1. 50 

Total 40. 89% 56. 4% 1.3% 0.4% 
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En cuanto al tiempo fijado para el desarro l l o de 

las asignaturas, 40. 8% consideran que es "muy 

c o r t o " mientras que el 56.4% dicen que es " d o -

s i f i cado" . 

Como podrá observarse el porcentaje de quienes 

af irman que el tiempo es muy cor to es alto sin 

que supere el porcentaje de quienes lo c ons ide -

ran adecuado. 

Este resultado, es congruente con la pregunta 

N- 20 donde se just i f ica lo inadecuado de los -

materiales por " l os contenidos muy largos " y 

con la pregunta N- 34 donde aparece c o m o se -

gunda falla, después de las asesor ías y con una 

frecuencia de 73, " E l tiempo que se da para c a -

da asignatura como insuficiente para un buen -

aprendiza je" . 

Lo anterior lleva a pensar que es necesar io r e -

v isar los c r i t er i os tenidos en cuenta para f i jar 

estos períodos y si es del caso entrar a replan-

tearlos , sea sirviendo menos cursos por s e m e s -
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tre o ideando modelos de secuenciac ión curricular 

más amplios que garanticen un más adecuado apren-

dizaje , disminuyendo la repitencia y la deserc ión. 

Cuadro 8. Efectividad de la secuencialidad o simultaneidad de las 

materias , por centro zonal. 
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A c e r c a de la Efectividad de cursar las materias por 

bloques (una materia cada 6 semanas en vez de tres 

materias simultáneas) el 85.2% de los estudiantes 

respondieron estar "totalmente de acuerdo " o " de 

acuerdo" en que es más efect ivo cursar las materias 

en forma continua y una por una, que tres materias 

en f o rma simultánea. El 5 .6% dicen estar en "par -

c ia l desacuerdo" y el 7. 8% en "total desacuerdo" , 

porcentajes poco significativos frente a los anter io -

r e s . 

Este resultado conf irma la efectividad del cambio 

real izado en el programa, pues iniclalmente se p r o -

gramaron tres materias en forma simultánea y los 

resultados obtenidos no fueron muy sat is factor ios . 

Sinembargo, subsiste cierta incongruencia con los 

resultados del cuadro 7 que ya fueron analizados. 

9) Efectividad de las lecturas complementarias y po -

der de las mismas c o m o alternativa a las a s e s o r í a s . 

Frente a la bondad de las lecturas complementarias 

para ac larar o re f o rzar contenidos, el 26 .9% de -
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Cuadro 9. Complementariedad real de las lecturas, por centro 

zonal. 

Centro 
Zonal 

Lecturas complementarlas permiten 
o no ac larar los contenidos 

Centro 
Zonal 

Total -
mente 

l 

Parc ia l 
mente 

2 

Poco 

3 

Ninguna 

4 

01 1 12 2 0 2. 06 

02 5 14 1 0 1. 80 

03 4 5 0 0 1. 55 

04 19 58 2 0 1. 78 

05 7 10 0 0 1. 58 

07 7 14 0 0 1. 66 

08 3 5 0 0 1. 62 

09 2 9 1 0 1. 91 

12 6 10 2 0 1. 77 

13 3 7 0 0 1. 70 

14 5 7 0 0 1. 58 

06 0 6 0 0 2. 00 

Total 26. 9% 68. 2% 3 . 4 % 

los estudiantes conceptúan que las lecturas c o m p l e -

mentarias permiten ac larar los contenidos " to ta l -

mente" , el 68 .4% dicen que parc ia lmente" y el 

3. 4% que " p o c o " . 
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El resultado anterior , si bien no es negativo. plan-

tea la necesidad de adecuar me jor las lecturas s e -

leccionadas como complementar ias . 

Cuadro 10. Opinión sobre utilización de lecturas complementarias 

c o m o sustituto de a s e s o r í a s , por centros zonales . 

Lecturas adecuadamente selecc ionadas 
Ce ntro sustituy en aseso ría académica 

Zonal 
Siempre Casi 

s iempre 
Algunas 
veces 

Nunca X 

1 2 3 4 

01 0 1 12 2 3. 06 

02 v 0 2 7 12 3 .47 

03 0 0 7 1 3. 12 

04 2 4 48 25 3. 21 

05 0 3 4 10 3.41 

07 0 1 14 6 3 .23 

08 1 0 5 2 3. 00 

09 1 2 5 4 3. 00 

12 0 2 9 7 3 .27 

13 0 1 4 5 3 .40 

14 0 2 <; 3. 25 

06 0 0 2 4 3. 66 

Total 1 . 7 % 7 .8 % 53% ' 33. 1% 
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En cuanto a la posibilidad de que las " lec turas -

complementar ias" sustituyan la "asesor ía a c a d é -

m i c a " , solo el 1. 7% respondieron que podrán h a -

c e r l o s i empre , un 7. 8% di jeron que casi s iempre 

lecturas adecuadamente se lecc ionadas podrían -

sustituir la asesor ía del p r o f e s o r , mientras que 

un 53% respondieron que solo "algunas veces " y 

un 33% di jeron que "nunca" . 

Teniendo en cuenta estos resultados, es obvio -

que se hace necesar io programar otros medios 

que permitan sustituir las a s e s o r í a s , ya que las 

lecturas complementarias son poco ef ic ientes pa-

ra este fin. 

10) Opinión sobre las Evaluaciones del aprendizaje . 

Dado que uno de los aspectos más importantes 

y controvert ibles en cualquier acc ión educativa 

es la evaluación, es indispensable conocer la -

opinión de los estudiantes sobre la val idez, c o n -

fiabilidad y objetividad de las pruebas que se les 

aplica. 



594 

Cuadro 11. Opinión estudiantil sobre la calidad técnica de las e v a -

luaciones. 

Centro 

Zonal 

Concepto sobre la validez, confiabilidad 
y objetividad de las e-valuaciones Centro 

Zonal 
Siempre 

1 

Casi 
s iempre 

2 

Algunas 
veces 

3 
Nunca 

4 

X 

01 1 9 5 0 3.26 

02 7 11 3 0 1 .80 

03 1 3 4 0 2. 37 

04 9 34 31 1 3. 32 

05 5 7 2 0 1. 78 

07 4 11 6 0 2 .09 

08 1 4 3 0 2 .25 

09 2 8 2 0 2. 00 

12 5 11 1 0 1. 76 

13 1 4 5 0 2 . 4 0 

14 2 8 2 0 2. 00 

06 1 2 3 0 2. 33 

Total 17.8% 51. 1% 30. 06% 0 . 4 % 

Frente a esta pregunta el 17.8% respondieron 

que las pruebas eran válidas, confiables y o b j e -

tivas " s i e m p r e " y el 51. 1% responden que " c a s i 

s i e m p r e " . Esto hace un.68. 9%. 
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El 30. 6% respondieron que solo "algunas v e c e s " 

y el 0 .4% que "nunca" . 

Es menester seguir insistiendo en establecer un 

mayor control y someter las pruebas a juic io de 

expertos u o tros mecanismos con el fin de que -

" s i e m p r e " estas pruebas sean válidas, confiables 

y objet ivas. 

Podemos re lac ionar esta pregunta con la N- 34 

en la cual aparece c o m o falla del programa en 

cuarto lugar y con una frecuencia de 56 veces 

" l o s problemas de Evaluación" . 

Adquisic ión de l ibros de estudio complementar ios 

En cuanto a la adquisición de l ibros e s p e c i a l i z a -

dos para ampliar los conoc imientos , por parte -

de los estudiantes, solamente 3. 7% responde que 

" s i e m p r e " y el 18.2% que " c a s i s i e m p r e " han a d -

quirido l ibros de la bibl iografía se lecc ionada pa -

ra los c u r s o s . El 61 .5% responden que so lo " a l -

gunas v e c e s " y el 16. 5% que "nunca" . 
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Cuadro 12. Adquisic ión de bibliografía por parte del estudiantado, 

por centros zonales. 

Adquisición de l ibros espec ia l izados 
para ampliar conocimientos 

Centro 
Zonal 

Siempre 

1 

Casi 
s iempre 

2 

Algunas 
veces 

3 

Nunca 

4 

X 

01 1 1 10 2 2. 92 

02 0 6 13 1 2. 75 

03 0 1 7 0 2 . 8 7 

04 1 9 52 11 3. 00 

05 1 1 9 6 3. 17 

07 0 2 13 6 3. 19 

08 1 2 5 0 2 . 5 0 

09 0 5 4 3 2. 83 

12 2 2 13 0 2 . 6 4 

13 1 2 5 1 2 .66 

14 0 2 10 0 2. 83 

06 0 1 4 1 3. 00 

Total 3 . 7 % 18.2 % 61.5% 16.5% 

Estos resultados son fáci lmente expl icables si se 

tiene en cuenta las caracter ís t i cas s o c i o - e c o n ó m i -

cas de los estudiantes del programa, la mayoría 

de los cuales son maestros o bachi l leres de sec -

tores populares. 
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Relación P r o f e s o r - Alumno. 

Uno de los factores que caracter izan la innovación es 

la relación pro f e sor - alumno, ya que en esta modal i -

dad no se requiere la presencia simultánea de alum -

nos y maestros en un lugar y hora determinados. Esto 

no implica el iminar la relación pro f e sor - alumno, -

sino reducir la f recuencia de los encuentros y redef inir 

el sentido de la interacción, 

Para conocer la percepc ión de los estudiantes frente 

a este factor se e laboraron la pregunta N- 14 " la p r e -

sencia del p r o f e s o r es indispensable para lograr un -

adecuado y e fect ivo p r o c e s o enseñanza - a p r e n d i z a j e ? " 

y la pregunta N- 18 " L a relac ión p r o f e s o r - alumno -

c o m o factor de motivación para un m e j o r rendimiento 

a c a d é m i c o " . 

Otras preguntas, analizadas anteriormente , c o m o son 

las preguntas que hacen relac ión al p r o c e s o de a s e s o -

ría y al papel del p r o f e s o r en dicho p r o t e s o , p e r m i -

ten conocer también el factor en cuestión. A cont i -

nuación se presenta el análisis de las preguntas N°s 

14 y 18. 
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Cuadro 13. Opinión sobre relación presenc ia l en el p r o c e s o de e n s e -

ñanza-aprendizaje , por centros zonales . 

La presenc ia del p ro f e sor c o m o factor 

Centro 
indispensable en el p r o c e s o E - A i 

Centro Total De Parc ia l Total X 
Zonal acuerdo acuerdo Desac . Desac . 

1 2 3 4 

01 2 3 9 1 2. 60 

02 1 8 11 1 2. 57 

03 1 2 4 2 2. 77 

04 13 22 39 6 2 . 4 7 

05 3 9 3 2 ? . 2 3 

07 7 7 6 1 2. 04 

08 
•• 

3 0 3 2 2. 50 

09 2 4 6 0 2. 33 

12 2 10 5 1 2 . 2 7 

13 5 2 2 1 1. 90 

14 3 5 2 2 2. 2 5 

06 1 3 2 0 2. 16 

Total 18.7% 3 2 . 6 % 40 % 8 .2% 

De acuerdo con el cuadro 13, el 51 .3% dicen estar 

"totalmente de acuerdo" o "de acuerdo" que la p r e -

sencia del p r o f e s o r es factor indispensable en el 

p r o c e s o enseñanza - aprendizaje . Sin embargo , el 

40% dicen estar en " parc ia l desacuerdo 11 con 
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dicha a f i rmación y el 8 .2% en "total desacuerdo " . 

Este resultado plantea un hecho interesante. C o -

mienza a modi f i carse , en e fec to , la concepc ión 

tradicional de nuestro sistema educativo, de c a -

rácter totalmente transmisionista en la cual el 

maestro es el eje del p r o c e s o enseñanza - apren -

dizaje y emerge una concepción desarro l l i s ta en 

lo pedagógico , en la cual el alumno pasa a ser el 

centro de dicho p r o c e s o . 
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Cuadro 14. Opinión sobre la re lac ión directa p r o f e s o r - alumno c o m o 

factor de motivación para un me jor rendimiento académico . 

Centro 
Zona l 

Relación pro fesor -a lumno como 
de motivación para un me jor R. 

factor 
A. 

Centro 
Zona l 

Siempr'-

1 

Casi 
s iempre 

2 

Algunas 
veces 

3 

Nunca 

4 

X 

01 4 6 5 0 2. 06 

02 8 11 2 0 1.71 

03 6 1 2 0 1 .55 

04 31 28 21 0 1. 87 

05 11 4 2 0 1 .47 

07 14 5 2 0 1 .42 

08 2 4 2 0 2. 00 

09 7 3 2 0 1. 58 

12 7 9 2 0 1. 72 

13 6 2 2 0 2. 00 

14 10 0 2 0 1. 33 

06 3 2 1 0 l . 66 

Total 47. 3% 32.6 % 19. 5% 

El 79.9% dicen que el maestro " s i e m p r e " o " c a s i 

s i e m p r e " es factor de motivación para un me jor 

rendimiento académico . El 19. 5% responde que s o -

lo "algunas veces ! ' . 



601 

Ambiente Institucional en el cual surge la Innova-

ción. 

La Universidad de Antioquia es la institución p i one -

ra de la Educación en el Departamento y una de -

las instituciones de mayor importancia a nivel na-

cional. 

Como institución de serv i c i o publico y tal c omo 

lo enuncia el artículo 1' del estatuto general , en 

cumplimiento de su función soc ia l , orienta toda -

su acc ión hacia su permanente consol idac ión c o m o 

centro de cultura y de c iencia , capaz de impartir 

f o rmac i ón integral, que de acuerdo con la vocac ión 

personal propic ie el a c c e s o a la cultura y habi l i -

te para el e j e r c i c i o profes ional en las diferentes 

áreas del quehacer humano. 

La pluralidad ideo lóg ica , la libertad de cátedra y 

el ambiente democrát i co que en ella se respira -

permite que la Universidad, en a f i rmac ión de sus 

propós i tos , sea permeable a todas las mani festa -

c iones del pensamiento c ient í f i co y este abierta a 
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todas las fuerzas soc ia les y propic ie la c omuni ca -

ción con todos los pueblos del mundo y con todos 

los adelantos de la investigación científ ica y t e cno -

lógica. 

La excelente preparación de su r e curso humano y 

el apoyo que ha brinda-do a la investigación en los 

diferentes campos y áreas del conocimiento han hecho 

realidad el artículo 3* del reglamento que dice : 

" L a investigación, entendida c o m o el principio del 

conocimiento y de la praxis , es actividad fundamen-

tal en la Universidad y estará orientada a generar 

conoc imientos , técnicas y artes , a comprobar -

aquellos que ya forman parte del saber y de las a c -

tividades del hombre y a c r e a r y adecuar tecnología, 

todo en orientación profundamente humaníst ica" . 

En 1981 la Universidad de Antioquia o f r e c e 107 p r o -

gramas de los cuales 58 son de pregrado , 35 de pos t -

grado y 14 de extensión. Estos son 'servidos a c e r c a 

de 20. 000 estudiantes, en 13 facultades, 2 escuelas 

y un l i ceo . 
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De sus 1 .800 p r o f e s o r e s c e r c a de 1. 200 son de -

tiempo completo . 

La Facultad de Educación de la Universidad de An -

tioquia fué creada por Decreto N- 342 de junio 19 

de 1953. 

Hoy en día, la Facultad posee 20 programas , 16 

de el los a nivel de pregrado y 4 a nivel de postgra -

do. 

La estructura de la Universidad tiene en su base 

la departamentalización de las c iencias bás i cas , 

humanas y soc ia les . 

Los departamentos están encargados de prestar 

serv i c i os a todas las facultades que o f recen c a r r e -

ras pro fes ionales , de modo tal que un programa 

puede rec ib i r cursos de serv i c i os de varios d e p a r -

tamentos externos a la facultad en la cual está ubi -

cado el programa. 

La Facultad de Educación rec ibe s e r v i c i o s de s i e -

te dependencias distintas, las cuales o f re cen a sus 
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programas de l icenciatura cursos generales o c om-

plementarios y cursos del área de especial ización. 

Como se dijo anteriormente, en la facultad de Edu-

cación de la Universidad de Antioquia se ha mante-

nido vivo interés por la investigación y la rea l iza -

ción de innovaciones educativas que permitan m o -

di f icar los s istemas tradicionales de instrucción. 

Las experiencias como "Escuela Unitaria" e l p r o -

grama de "Universidad D e s e s c o l a r i z a d a " , UNIDES 

y el programa de Educación a Distancia EDI, a s í 

lo demuestran. 

Un factor que ha contribuido a r e f o rzar estas inno-

vaciones ha sido sin lugar a dudas el desarro l l o 

de los programas de Investigación (Ps i copedago -

gica y Socioeducativa) en la Facultad. 

La interacción entre el interés por lograr innova-

ciones y el forta lec imiento de la investigación han 

sido condiciones para que pueda desarro l la rse el 

programa de Educación a Distancia. 
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REPERCUSIONES SOCIALES DEL PROGRAMA DE EDUCACION 

A DISTANCIA, EFECTOS Y DEFICIENCIAS. 

A. Toma de conciencia por parte de los distintos estamentos in-

volucrados en la innovación. 

A través de la historia de las ideas las resistencias humanas, 

polít icas y económicas e ideológicas no han faltado, debido a 

que todo pensamiento nuevo tiene el propósito de t ransformar 

la realidad soc ia l y natural en la c u a l el hombre está inmerso. 

No es raro» entonces, que todo proyecto c o n - c a r a c t e r í s t i c a s 

innovadoras genere rechazos y obstáculos a su real izac ión . 

Muchas veces , sin embargo , la idea, sigue su curso , se de -

sarro l la y v igor iza en la e jecuc ión y experimentación y t e r -

mina por vencer la opos ic ión . 

La idea de innovar s is temas , métodos , técnicas y p r o c e d i -

mientos en el campo un tanto conservador de la educación, 

c rea ser ias répl icas por parte de quienes no desean cambiar, 

ni dejar cambiar aquello a lo que están acostumbrados y en 

lo cual se desempeñan fluidamente. 
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Estas cons iderac iones no pueden dejarse de lado, debido a 

que el programa Educación a Distancia trae consigo un v e r -

dadero desaf ío a lo tradicional y caduco. Trae algo que mu-

chos consideran injustif icado, desacostumbrado e incluso h a s -

ta pe l i g roso . Para muchos, modi f i car la educación equivale 

de hecho a alterar la f o rma en que los padres educan a sus 

h i j os , t ransformar las re lac iones entre adultos y jóvenes y 

a perturbar los controles de que disponen para f o r m a r el c a -

rácter de las nuevas generac iones . No es extraño, pues, que 

las ideas, los hábitos y las actitudes en materia de educación 

cambien normalmente muy despacio . La historia muestra, en 

e fec to , que en el campo de la educación cas i nunca ha habido 

una ruptura radical entre lo nuevo y lo v ie jo . 

Los p r o c e s o s de as imi lac ión (aceptación de las nuevas ideas 

o práct i cas ) y acomodamiento (adaptación de las anter iores 

estructuras a esas nuevas ideas o práct icas) son por naturale-

za lentas y graduales. 

La noción misma de innovación es en c ierto sentido c o n s e r v a -

dora, por cuanto su función pr imaria es hacer famil iar lo que 

no era , injertar lo nuevo en lo v ic io . 
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Cuando nos ocupamos de educación, el objeto de nuestra ac t i -

vidad son instituciones soc ia les , además de los adultos que 

trabajan en el las , y ésto re fuerza aún más la res istenc ia in-

terna al cambio . P a r e c e inevitable que la búsqueda de n o v e -

dad se subordine al deseo de estabilidad. 

Dialéct icamente se pueden establecer en el p r o c e s o educativo 

dos fuerzas antagónicas que necesar iamente producen el desa -

r ro l l o y el cambio en los s istemas: por una parte las fuerzas 

innovadoras que buscan la superación de modelos estereot ipa-

dos y por otra la fuerza conservadora que se res i s te a renunciar 

al mo lde . La complej idad de la innovación, sus cos tos , su c o -

municabil idad, su divisibil idad en partes , la índole de la re la -

ción entre la fuente del cambio y las personas a quienes se ayu-

da a cambiar , y la congruencia entre la innovación y el medio 

ambiente son algunas de las principales variables que suelen 

producir escept i s i smo y res istenc ia . 

Las innovaciones mas duraderas y efectivas son aquellas que 

el usuario ha interiorizado porque satisfacen sus propias n e -

cesidades espec í f i cas . Las innovaciones, en realidad, no pa-

recen instalarse nunca por su valor intr ínseco. Siempre que 

se propone una innovación importante, se pide a los educadores 
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y a los administradores que actúen de manera diferente en 

sus re lac iones rec íprocas y en sus relaciones con los es tu -

diantes; de ahí que sea p r e c i s o insistir en cambiar las ac t i -

tudes. 

Esta evolución de las actitudes ha sido registrada en EDI 

U. de A. y se ha logrado en buena parte. Inicialmente los 

estudiantes se mostraban escépt i cos hasta tal punto que muchos 

de e l los decidieron esperar los pr imeros resultados para in-

gresar al programa. Hoy poseen una convicc ión profunda y 

f i r m e que los ha llevado a asumir posic iones de defensa f r e n -

te al m i s m o . 

De igual manera se han registrado cambios de actitud en el 

cuerpo pro fesora l , quienes en su mayoría manifiestan aproba -

ción y deseos de co laborac ión . 

En la m i s m a línea están los dirigentes pol í t icos , los admi -

nistradores , y en general toda la población que ya conoce 

las bondades de esta modalidad educativa. 

Cada día la aceptación se generaliza y la confianza en la 

innovación toma más fuerza y más estabilidad, lo que redun-

da positivamente en el logro de los objetivos educativos p r o -

puestos por e l mismo programa. 
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Interés por la Innovación y sus posibles aportes secundar ios . 

En los actuales momentos y circunstancias socioeducatíívas 

del país, las polít icas educativas buscan funda mentalmente 

la imple mentación de alternativas de solución que efect iv icen 

los p r o c e s o s educativos y resuelvan en parte al menos la p r o -

blemática existente relacionada con la carencia de cupos para 

toda una población de niños y jóvenes marginados de la cultura. 

Como alternativa la Educación a Distancia despierta un interés 

considerable a todos los niveles y estamentos soc ia les , admi-

nistrativos y pol ít icos que fortalecen el programa y lo impul-

san hacia adelante. 

Los diferentes organismos gubernamentales, las instituciones 

de educación superior y otras instituciones descentral izadas del 

parasistema educativo encuentran en esta innovación respuestas 

a sus inquietudes y necesidades. Descubren que programas de 

esta índole o f re cen salidas concretas a las necesidades de f o r -

mación del r e curso humano que tanto las instituciones c o m o la 

soc iedad misma necesitan. 

También se descubre la posibilidad de viabil izar proyectos que 

redunden en benef ic io del desarro l l o soc ia l y cultural de la 
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comunidad. Además , da pie para cambiar aquellos p r o c e d i -

mientos que por su misma inoperancia reclaman sustitución. 

La innovación constituye entonces una posibilidad de oxigenar 

programas de desarro l l o que enfrentan ser i os prob lemas . 

La innovación gana cada día más adeptos y abre todo un aba-

nico de novedades aplicables a nuestro medio, con e f i c a c e s 

resultados. 

El interés creciente por el programa EDI ha generado Inclu-

so la necesidad de Orientación y Asesor ía en la implementa-

c ión de esta modalidad educativa a otras Universidades del 

país . 

Actualmente la Universidad de Antioquia presta asesor ía en 

este campo a las Universidades de Chocó , Atlántico, Caldas 

y Tol ima quienes están en vía de poner en marcha estos p r o -

gramas . 

Caracter izac ión del contexto s o c i o e c o n ó m i c o . 

El programa EDI presenta en los actuales momentos un g r a -

do de desarro l l o importante que alcanza a todos los municipios 

del departamento de Antioquia. Los catorce centros zonales , 
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estratégicos para su operación, presentan en su conjunto 

unas caracter ís t i cas comunes tales c o m o la carencia de 

Instituciones de nivel superior , un bajo nivel cultural, un 

e s c a s o potencial de recursos f inancieros y de presupuesto 

para la inversión en investigaciones y obras de i n f r a e s t r u c -

tura, un alto índice de desocupación y un fuerte atraso ideo -

lóg ico y pol í t ico . 

A todo esto se debe agregar el carác ter centralista del g o -

bierno en cuanto al desarro l lo de polít icas industriales, a g r í -

co las y mineras hace re ferenc ia . Esto redunda también ne-

gativamente en el desarro l l o regional y departamental. 

No obstante la incidencia de estos aspectos en la vida e c o n ó -

mica y cultural de estas regiones, existen municipios con un 

potencial de recursos e conómicos favorables para su p r o g r e -

so soc ia l , as í c o m o recursos técnicos y tecnológicos que p o -

sibilitan el desarro l lo cultural de la comunidad antioqueña, 

establec iéndose a s í di ferencias entre una y otra región. 

En el aspecto soc io - cu l tura l encontramos1 que nuestros muni-

c ipios antioqueños presentan en común lo siguiente: una o dos 

escuelas pr imarias urbanas, uno o dos co leg ios de bachi l lerato 



y en unos pocos lugares algunas normales . Existen bib l io -

tecas mínimamente dotadas en el L i ceo y el Municipio y 

además poco actualizadas. 

Las fuentes de consulta de material d idáct i co -pedagógico 

son muy def ic ientes a l l í donde existen. 

En cuanto a las actividades culturales en dichas regiones 

antioqueñas, son mínimas en lo relacionado con el teatro, 

la música y la poesía tradicionales. 

El tiempo libro no os adecuadamente empleado en act ivida-

des soc io - cu l tura les y académicas , sino en actividades ruti-

nizantes y la única válvula de escape a la oc iosidad y a la 

angustia es el v i c io . 

Los egresados de los co legios de bachillerato pronto ven 

frustradas sus aspiraciones al no encontrar la posibilidad 

de ocupación laboral ni posibilidad de educación universita-

ria. Los bachi l leres cuyos padres tienen me jores recursos 

acar ic ian la posibil idad de ingreso a una de las universidades 

capitalinas, encontrando de paso dos ser ios prob lemas : la 

competencia para ingresar a la universidad y la necesidad de 

adaptarse a un medio totalmente desconoc ido y hostil donde 

encuentran nuevos valores y cos tumbres . 



Para el resto de bachi l leres de provincia olo queda la al -

ternativa de emigrar hacia los centros de desarro l lo indus-

trial en busca de empleo y m e j o r e s oportunidades, que casi 

nunca encuentran fác i lmente . 

La ausencia de capacitación del r e curso humano existente 

da lugar a que programas c o m o el de Educación a Distancia 

tengan acogida unánime por parte de los diferentes sectores 

soc ia les de Antioquia. 

La preocupación por un verdadero desarro l l o soc ia l , econó-

m i c o , cultural de los antioqueños permite que este programa, 

c o m o una alternativa tecnológica que es , incida de una u otra 

f o r m a en la expectativa de cambio que se vive actualmente en 

este departamento y en todo el país . 

En términos ya más part iculares encontramos que las diferen-

tes regiones presentan carac ter í s t i cas muy pecul iares , dado 

no solo su desarro l l o h istór ico soc ia l rec iente , sino las múl-

tiples c ircunstancias agro- industr ia l tan dis ími les que tiene 

cada reglón. La producción minera de algunas secc iones con-

figuran un cuadro de carac ter í s t i cas diferentes a las que se 

presentan en las zonas de producción agr íco la . No obstante, 
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tanto en una c o m o en otra la constante histór ica es y ha sido 

la lucha por la producción y el desarro l l o . 

Es procedente pensar que a través del programa EDI se pue -

dan canalizar energías necesar ias para el l ogro de un me jor 

nivel de vida y de me jores condiciones s o c i o - e c o n ó m i c a s pa-

ra el pueblo antioqueño y para el país, pues las condic iones 

culturales pueden ser en determinado momento el factor de -

terminante y desencadenante de un cambio a nivel e c o n ó m i c o , 

es dec i r , de las condiciones materiales de vida de los h o m -

b r e s . El programa EDI, U. de A. tiene entre sus objetivos 

la búsqueda de caminos que conduzcan al forta lec imiento del 

desarro l l o s o c i o - e c o n ó m i c o . 

La necesidad de c r e a r condiciones favorables al p rogreso 

e c o n ó m i c o - s o c i a l y cultural de las regiones , exige c o m o r e -

quisito mínimo la descentral ización y democrat izac ión de la 

educación. Pero no una educación alienante y conformista , 

sino una educación científ ica y revolucionaria que ayude a 

comprender las causas reales de la actual situación s o c i o -

económica y a l iberar todas las fuerzas que posibil iten el 

desarro l l o integral. 
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Para determinar la infraestructura f í s i ca y académica de los 

centros zonales de modo que se puedieran opt imizar los e fectos del 

programa, se incluyeron en el cuest ionario evaluativo pregun-

tas relativas a estas condic iones . 

El cuadro 1 presenta los resultados de las respuestas a dos de 

estas preguntas. 

Cuadro 15. Asoc iac ión entre el nivel soc i o e conómico de los 

centros zonales y posibil idades f í s i cas y a c a d é m i -

cas . 

Posibi l idades de encontrar Las c ondiciones f í s i cas de presentación 
otras fuentes de consulta de exámenes son las más adecuadas ? 

Centro S iem Casi Algu Nun- TotaJ. De a - Par - Total 
pre s i e m ñas ca men- c u e r - cial Des a 

Zonal pre ve - X te de do desac. c u e r - X 
ees A edo. do 

1 2 3 4 1 2 3 4 

01 0 1 8 6 3. 3 3 6 5 1 2 . 3 
02 0 0 9 12 3.6 2 18 1 0 2. 0 
03 0 0 5 4 3 .4 0 7 2 0 2 . 2 
04 0 6 38 34 3 .3 5 42 23 0 2 . 2 
05 0 0 8 9 3 .5 5 9 3 0 1 .9 
07 0 0 12 9 3 .4 1 14 5 0 2 . 2 
08 0 1 3 4 3 .4 0 6 2 0 2 . 3 
09 0 1 7 4 3 .3 0 9 3 0 2 . 3 
12 0 0 13 5 3 .3 1 15 1 0 2. 0 
13 0 1 6 3 3 .2 0 4 4 2 2 . 8 
14 0 0 8 4 3 .3 0 8 4 * 0 2 . 3 

Total= % 4. 3 51. 3 43 ,4 7. 8 13.4 23. 4 2. 1 
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Tal como lo muestra el cuadro 15 no existe di ferencia s i g -

nificativa entre el grado de desarro l l o s o c i o - e c o n ó m i c o de 

las regiones y la posibilidad de encontrar otras fuentes de 

consulta, conf irmándose m« 3 bien que todos los centros z o -

nales se encuentran en muy malas condiciones b ib l iográf i cas . 

La media, en e fecto , está en torno al 3 .4 , lo que la ubica 

entre las categorías "algunas veces " y "nunca" . 

Solamente el 4. 8% dicen que " c a s i s i empre " encuentran otras 

fuentes de consulta y al analizar el cuadro anterior o b s e r v a -

mos que el 60% de los que responden casi s iempre pertene-

cen al centro zonal de Medellín (04), lo cual es explicable 

por su proximidad a la capital. 

El 51. 3% responden que "algunas v e c e s " encuentran en la lo -

calidad otras fuentes de consulta y presentan c o m o tales las 

bibliotecas municipales v de otros co legios (66 veces ) : c o m -

pañeros de trabajo l icenciados (29 veces ) ; compañeros del 

programa que ya han visto la materia (6 veces ) . El 43 .4% 

contestan que "nunca" encuentran fuentes de consulta para 

cual i f i car su estudio. 

En cuanto a la opinión sobre lo adecuado de las condiciones 

f í s i cas de presentación de exámenes , los estudiantes respon-

dieron así : 
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El 7 .8% dicen estar "totalmente de a cuerdo " ; 63 .4% dicen 

estar "de acuerdo" ; e l 23 .4% dicen estar en " p a r c i a l d e s a -

cuerdo" y el 2. 1% dicen estar en "total desacuerdo " . 

El centro zonal con una mayor desviac ión tal c o m o se a p r e -

cia en el cuadro es el No. 15 (Bolombolo ) , centro zonal que 

ha sido muy cuestionado por los estudiantes y que parece 

no presenta las condiciones f í s i cas mínimas para la p r e s e n -

tación de examenes y para las a s e s o r í a s . 

El 71.2% consideran adecuadas las condic iones f í s i cas de 

presentación de exámenes y a s e s o r í a s . 

Como puede observarse en el cuadro lo, la d e s v i a d n de la 

opinión sobre la importancia de la utilización de medios audio-

v i sua les es mínima, siendo considerada c o m o "muy i m p o r -

tante" o " importante" y no estando influenciada esta opinión 

por el t rado de desarro l lo s o c i o - e c o n ó m i c o de la región. 

En genera! acerca de la importancia de la utilización de m e -

dios audiovisuales en el programa se respondió as í : 

El 90. 5% consideran su ut i l i zad ti "muy importante" o " i m -

portante" ; es considerada " p o c o importante" por el 2 . 6% y 

" s in importancia" e l 2 .6%. 



uadro 16. Importancia y utilidad relativa de medios audiovisuales en ei programa, según los 

usuarios de los Centros Zona les . 
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Quienes consideran muy importante o importante la utiliza-

ción de medios audiovisuales justi f ican su respuesta asi: 

" E l aprendizaje se facilita a través de los medios audiovi-

suales (observación directa) y por lo tanto existe mayor 

comprens ión , as imilación y profundización de los conceptos 

y temas presentados en el material de estudio. 

Seis estudiantes en total dicen desconocer los medios audio-

visuales que se puedan utilizar en educación. 

Preguntados sobre que medios considera más útiles y de f á -

c i l consecuc ión , aparecen los cassetes en pr imer lugar con 

una frecuencia de 134; el mater ia l f í lmi co (pel ículas, f i l m i -

nas, v ideocassetes ) en segundo lugar con una frecuencia de 

73 y en t e r cer lugar la radio con una frecuencia de 52. 

Privi legian los cassetes por su bajo costo , fác i l r eproduc -

ción y posibil idad de manejo personal y por evitar la l e c t u -

ra, aunque consideran de mucha importancia el mater ia l 

f í lmico especialmente en la e jempl i f i cac ión , estudio de c a -

sos y .la observac ión directa y también según el tipo de asig-

natura. 



D. MOTIVACION Y DESARROLLO. 

Para el análisis de la relación entre el nivel de desarro l l o y f a c -

tores motivacionales se construyó una escala aditiva de motivación 

compuesta por los Ítems No. 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 y 13 del cuestionario 

No. 1 "Encuesta para estudiantes de Educación a Distancia" . 

En p r i m e r lugar se hizo una c las i f i cac ión s o c i o - e c o n ó m i c a de 

ios diferentes centros zonales , teniendo en cuenta los datos su-

ministrados por el "Anuario Estadíst ico de Antioquia", sobre los 

siguientes fac tores : 

Población - Nivel de Desarro l lo Industrial - Agr íco la y Minera -

Presupuesto y Centros Educativos. 

Luego se hizo un análisis por centro zonal de cada ítem al cual 

se sacó la media y poster iormente se saco la media de medias , 

obteniéndose a s í la media motivacional para cada centro zonal. 

En la escala la posic ión 1 significaba alta motivación y la pos i -

ción 4 baja motivación. 



adro 17. Medias de los fac tores motiva c ió na les y su re lac ión con el nivel de desarro l lo s o c i o -

e c o n ó m i c o de los centros zonales y percepc ión del programa por parte de los estudiantes. 
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Con la anterior información se procedió a real izar un análisis de 

varianza,previa formulación de las siguientes hipótesis : 

H0 = No existe di ferencia estadística significativa entre el grado 

de motivación de los estudiantes de Educación a Distancia, 

pertenecientes a centros zonales con diferente desarro l l o 

s o c i o - e c o n ó m i c o . 

H1 = Existe di ferencia estadística significativa entre el grado 

de motivac: ¡n de los estudiantes de Educac jn a Distancia, 

perteneciente a centros zonales con diferente desarro l l o 

soc io - e conómico . 

Cuadro 18. Resultados del análisis de varianga de la re la -

ción entre fac tores motivacionales y grado de 

desarro l l o de los Centros Zonales . 

Fuente de variación MC F 

Entre grupos . 5 9 1.02 N. S 

Residual . 58 

El va lor de F es no significativo con f i rmándose a s í la h ipó-

tesis nula, es dec i r , el grado de desarro l l o s o c i o - e c o n ó m i c o 

de las regiones no incide en el grado de motivación de los 
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estudiantes de Educación a Distancia. 

Puede observarse además tal c omo lo demuestra el cuadro 

17, un alto grado de motivación' por parte de los estudiantes 

del programa de Educación a Distancia. Las medias tien-

den a la posic ión 1, excepción hecha del factor de m e j o r a -

miento económico que tiende a la pos ic ión 2. 

Se presenta a continuación el análisis general de cada uno de 

los items constitutivos de la escala aditiva de motivación y 

sus resultados. 

PREGUNTA No. 9 EL PROGRAMA COMO FACTOR DE R E A -

LIZACION PERSONAL.. 

Manifiestan estar de acuerdo con que el programa permite 

una mayor real ización personal , el 97. 8% de la muestra. 

Sólo el 2% manifiestan un "parc ia l desacuerdo " . 

PREGUNTA No. 10. EL PROGRAMA COMO FACTOR QUE 

FACILITA EL MEJORESTAR LABORAL. 

Manifestaron estar de acuerdo con que el programa pos ib i -

lita un m e j o r e s t a r laboral el 86.6%. El 7 .3% manifiestan 

estar en "parc ia l desacuerdo" y sólo el 1% dicen estar en 
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"total desacuerdo" ; posiblemente este 8. 3% corresponde 

a los estudiantes del programa que no son docentes . 

PREGUNTA No. 11. EL PROGRAMA COMO FACTOR QUE 

FACILITA E L MEJORESTAR E C O N O -

MICO. 

El 58. 6% están de acuerdo con que el programa posibilita 

un m e j o r e s t a r económico . El 28. 2% dicen estar en " p a r c i a l 

desacuerdo" y 11.7% en "total desacuerdo" . 

Lo anterior es explicable dado que el ascenso en el e s c a l a -

fón es muy lento y sólo se vería su efecto al concluir la 

Licenciatura que les ubicaría en el grado 7o. 

PREGUNTA No. 12. EL PROGRAMA COMO FACTOR DE M E -

JORAMIENTO DEL PRESTIGIO SOCIAL 

Y FAMILIAR. 

El 86 .4% responden estar de acuerdo con que el programa 

m e j o r a su prest igio soc ia l y famil iar . Dicen estar en parc ia l 

desacuerdo" el 9. 5% y el 3. 4% en "total desacuerdo" . 

El resultado anterior es fáci lmente explicable dadas la e l i -

t ización de la educación, la dificultad de ingreso a la U n i -

versidad y la importancia que en nuestro medio se da 
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la educación c o m o factor de movi l idad soc ia l . 

PREGUNTA No. 13. EL PROGRAMA COMO UNICA POSIBI-

LIDAD DE PROFESIONALIZACION. 

El 87 .4% están de acuerdo con que el programa representa 

para el estudiante la UNICA posibil idad de profesionalización 

en los momentos actuales. 

El 9. 5% dicen estar en "parc ia l desacuerdo " y el 3 .4% en 

"total desacuerdo ' . Es importante tener en cuenta que el 

52% de los que dicen estar en " p a r c i a l o total desacuerdo" 

pertenecen al centro zonal de Medell ín, lo que permite ex-

pl icar su aprec iac ión. 

EFECTOS D E L PROGRAMA. 

Se presentan a continuación efectos perc ib idos sobre la situación p e r -

sonal, profes ional y regional , ( fallas, dif icultades y e fectos sobre 

rendimiento y deserc ión ) . 

1. E fec tos Generales . 

En el estudio de Batista (1981) sobre "Evaluación de algunos 

aspectos del programa EDI" se des c r ibe el grado de satisfacción 

de los estudiantes en términos de sus expectativas y aspiraciones 



iniciales y se evalúa el posible efecto que el programa EDI 

U. de A. haya podido tener sobre los siguientes aspectos : s u -

peración personal en la docencia (para educadores) , aumento 

de conocimientos c ient í f i cos , disminución de los costos para 

cursar una c a r r e r a y mejoramiento cualitativo de la educación 

de la provincia. 

El grado de sat is facc ión se midió en una escala de 1 (muy i n s a -

t is fecho) a 5 (muy satisfecho) . La media global obtenida fue 

de 3. 87 con una S=0. 81; este valor medio cercano a 4 se puede 

tomar como indicativo de que los estudiantes se encuentran s a -

t is fechos con lo que el programa EDI les o f r e c e para alcanzar 

* sus aspirac iones . 

El posible efecto del programa EDI en los cuatro aspectos ano-

tados, fue evaluado de la siguiente f o rma: en una escala de 1 a 

5 ( "de " " p o c o " a " m u c h o " ) , los estudiantes indicaron su p e r -

cepción del impacto del programa en los cuatro aspectos . Los 

resultados se exponen en el cuadro 

Como puede observarse en el cuadro 19. hay una valorac ión p o -

sitiva de los cuatro e fec tos , siendo la mas alta la percepc ión del 

aumento en los conocimientos c ientí f icos y la más baja la d i s m i -

nución de costos de estudio. 
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Cuadro 19. Percepc ión de los estudiantes sobre e fectos del p r o -

grama. * 

Efecto Media Desviac ión típica 

Superación en lo 
docente 
Superación en lo 
docente 4. 15 . 92 

Aumento de c onoc i -
mientos c ientí f icos 4. 60 . 6 7 

Disminución costos 
de estudio 3. 84 1 .28 

Mejoramiento educa-
ción en la región 4. 47 . 78 

* Tomado de Evaluación de algunos aspectos del Programa EDI. 

En cuanto a la pregunta Nro . 35 del cuest ionario : "Pr inc ipa les 

ventajas del programa de Educación a Distancia" , los r e s u l t a -

dos se presentan resumidos por categorías en el cuadro 20. 
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Cuadro 20. Ventajas del P r o g r a m a EDI enunciadas por los e s -

tudiantes, en orden de importancia. 

V e n t a j a s e n u n c i a d a s 
En 
1er. 
Lug. 

En 
2o. 
Lug. 

En 
3er . 
Lug. 

En 
4o. 
Lug. 

F r e -
cuenc.. 
Total 

% 

La pro fes ional izac ión de bachi l le -
res y maestros sin separar los de 
su trabajo y de su propio ámbito 
so c i o - cu l tura l 

87 20 8 2 117 30. 31 

El programa o f r e c e a los estudian 
tes la posibilidad de un mejorestar 
laboral , e conómico , soc ial , cultu-
ral y fami l iar 

36 40 9 0 85 22. 02 

La labor docente se cuali f ica por la 
actual ización cientí f ica pedagógica 
y por lo tanto el rendimiento acadé -
m i c o de los estudiantes de provincia 
me jora 

42 23 15 2 82 21 .24 

Se democrat iza la educación superior 11 14 8 11 37 9. 58 

El programa crea la necesidad de 
una disciplina consciente y la forma-
ción de nuevos hábitos de estudios 
que tiendan a la superación personal 
y fami l iar 

8 17 8 4 37 9. 58 

Crea un ambiente que permite una 
mayor integración soc ia l , personal 
y g remia l del magister io 

5 9 3 1 18 4 .66 

Se evita la pérdida de tiempo por 
prob lemas pol í t icos internos en la 
universidad 

2 6 2 
• 

0 10 2. 59 
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Dificultades y fallas encontradas en la implementación de la 

innovación. 

Toda innovación presenta en sus pr imeras etapas fallas y d i f i -

cultades que es posible c o r r e g i r solo mediante la implementa-

ción de un adecuado p r o c e s o investigativo y evaluativo que p e r -

mita, a partir de la información de retorno , es tab lecer c o r r e c -

tivos sobre aquellos aspectos en los cuales falla la innovación 

e incrementar los p r o c e s o s que están funcionando a d e c u a d a -

mente. 

El P r o g r a m a de Educación a Distancia se ha configurado a partir 

de investigación permanente, lo que ha permit ido c o r r e g i r paula 

finamente las fallas detectadas. 

La puesta en ejecución de un programa con estrategias y medios 

que se salen de lo tradicional , genera actitudes en d iversos gru-

pos soc ia les que pueden afectar positiva o negativamente la ope-

ración del m i s m o . 

En su pr imera etapa el programa encontró renuencia, c o m o ya 

se explicó anteriormente, por parte de algunos "sectores del pro-

f esorado y de las direct ivas quienes no creían en la bondad del 

m i s m o . Esta renuencia ha ido desaparec iendo a medida que la 
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gente conoce el programa y sus e fectos . 

Otras dificultades que se presentan serán analizadas en el capí-

tulo V, l i teral A: Necesidades vitales que la innovación puede 

tener. 

En la evaluación que se hizo del programa (Evaluación de a l g u -

nos aspectos del programa EDI) en 1981, se encontraron las 

siguientes l imitaciones : 

Cuadro 21. Porcenta jes de def ic iencias anotadas al programa 

EDI por los usuarios en 1981. 

C a t e g o r í a % 

A s e s o r í a s 27. 39 % 

Contenido de lectoras 17.26 % 

Organización de cursos 16. % 

Recursos b ib l i ográ f i cos 1 1 . 8 4 % 

Sistema de evaluación 10.98 % 

Transporte 9. 56 % 

Otros 6 . 1 3 % 
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Cuadro 22. Pr inc ipales fallas del programa de Educación a Distancia en 1982, 

según los estudiantes, en orden de importancia y f recuenc ia . 

F a l l a s e n u n c i a d a s 
En 
1er. 
Lug. 

En 
2 o. 
Lug. 

En 
3er. 
Lug. 

En 
4o. 
Lug. 

En 
5o. 
Lug. 

F r e -
cuenc. 
Total 

% 

Def ic ienc ia y baja calidad de las 
a s e s o r í a s y la falta de mística p e -
dagógica de algunos a s e s o r e s , que 
hacen que se pierda el interés por 
las asesor ías trayendo c o m o c o n -
secuencia la desmotigación general 

78 44 21 0 0 143 29 .79 

El t iempo que se da para cada a-
signatura es insuficiente para un 
buen aprendizaje 

35 29 7 2 0 73 15.20 

Se presentan problemas de calidad 
de mater ia les , producción y con -
secuc ión 

29 25 9 3 0 66 13. 75 

Prob lemas de evaluación, pruebas 
mal e laboradas , la c o r r e c c i ó n y 
devolución de trabajos es c r i t os de-
bidamente c las i f i cados , no se ha -
ce de manera oportuna y clara 

15 27 8 4 1 55 11.45 

La falta de información, comuni -
cac ión e integración a la comuni -
dad universitaria crea d e s c o n o c i -
miento y desanimo 

9 13 11 4 0 37 7. 70 

En los centros zonales se carece 
de la más mínima dotación e s p e c í -
f i ca en cuanto a bibl iografía, docu- 15 9 9 2 0 35 7 .29 
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En la presente investigación y en el cuestionario para estudian-

tes se f ormulo la pregunta No. 34 que dice: "Señale en orden 

de importancia las fallas del programa de Educación a Distan-

cia , con el fin de conocer éstas según la opinión di los estudian-

t es " . Las respuestas aparecen en el cuadro 22. 

3. Rendimiento A c a d é m i c o . 

Dentro del afán evaluativo por conocer peculiaridades de la m o -

dalidad a distancia, se han realizado algunos análisis c o m p a r a -

tivos entre el rendimiento académico de los estudiantes de Edu-

cacion a Distancia y los estudiantes presenc ia les , controlando 

la variable p r o f e s o r , es dec i r , que el p ro fesor que escr ibe los 

módulos utiliza en sus cursos presenc ia les el m i s m o mater ia l 

y las m i s m a s pruebas. Los resultados permiten concluir hasta 

ahora que no existe di ferencia significativa entre el rendimiento 

de las dos modalidades. Se ha insinuado, además, una tendencia 

hacia un m e j o r rendimiento de los estudiantes de Educación a 

Distancia en áreas como matemáticas y menor en las áreas hu-

maníst i cas . Esta tendencia no puede, s inembargo, r eg i s t rarse 

c o m o un hecho ver i f i cado . 

4 . Deserc ión 

a. El Prob lema. 
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La deserc i ón ha sido un hecho permanente en todo s istema 

educativo, independiente de su nivel de desarro l l o o de las 

caracter í s t i cas y modalidades que presente . 

La deserc i ón c o m o fenómeno co lec t ivo alude al "conjunto 

de individuos que abandonan las actividades de un tipo de 

educación sin completar «i c i c l o o nivel pr imar io , secun-

dario o univers i tar io" . 

La deserc i ón o abandono por parte del sujeto en el proceso 

de enseñanza hace r e f e r e n c i a a una deser c i ón temporal cuan 

do el individuo regresa al s istema educativo y definitiva cuan 

do no vuelve. 

En Educación a Distancia se registra la deser c i ón temporal 

en mayor proporc ión que la definitiva y es apenas lóg ico , 

dadas las caracter í s t i cas propias de esta modal idad, tales 

c o m o el p r o c e s o autoinstructivo, la automotivación, la auto-

discipl ina, el autadidactismo, la responsabil idad personal , 

etc. , lo cual exige de los alumnos voluntad de perseverar 

anhelo de c onocer , hábitos de estudio y c laro afán de supera-

ción personal , cualidades que no se consiguen fáci lmente 

en conjunto. 

El problema de la deserc ión estudiantil es una preocupación 
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ser ia de toda institución educativa, sea ella a Distancia o 

Presenc ia l y mayor aún en la pr imera pues, por la c a r e n -

cia de la relación presenc ia l en el p r o c e s o de enseñanza-

aprendizaje y por otros determinantes ya mencionados que 

la ponen en desventaja frente a la presenc ia l , la d e s e r c i ó n 

tiende a ser más alta y el n m e r o de graduados en re lac ión 

a la matr icula inicial sensiblemente m » s bajo. 

Lo importante, entonces, no es c o m o se presenta, sino el 

hecho de presentarse cas i inevitablemente. £s necesar i o 

establecer mecan i smos académicos, administrativos e In-

vest igativos que ayuden a descubr i r las causas de este ma l 

y encontrar las soluciones al problema. 

La superación por lo menos parcial de este problema ayuda-

ría a muchos estudiantes a terminar la c a r r e r a . 

Este es un problema que está m e r e c i e n d o espec ia l atención 

en los programas universitarios de Educación a Distancia, 

dado su carác ter de innovación pedagógica y la envergadura 

y sentido soc ia l que tienen para la población que, por razones 

de orden e conómico , geográ f i co , laboral , etc. , no tienen opor-

tunidad de a c c e s o a la Universidad tradicional . 
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Aunque algunos de los motivos expuestos pueden ser deter-

minantes más o menos importantes, es poco lo que se ha 

investigado acer ca de las causas que desencadenan el r e -

nunciamiento al estudio en la modalidad no presencial . 

Dedicar más atención a este problema en Educación a Dis-

tancia permit irá establecer no só lo las causas manifiestas 

que motivan la deserc ión de sus alumnos, sino también el 

poder aplicar efectivamente c o r r e c t i v o s para solucionar esta 

problemática y consol idar el programa que hoy se considera 

c o m o una alternativa al marginamiento cultural del hombre 

de la provincia. 

Los estudiantes matriculados en EDI presentan c a r a c t e r í s -

ticas bastante dis imiles en cuanto a edad, trabajo , antece-

dentes socioeducativos y diferentes capacidades económicas . 

A s i m i s m o , presentan di ferencias en cuanto a sus intereses 

cognosc i t ivos , hábitos de estudio, automotivación, y en sus 

re lac iones con otros estudiantes, p r o f e s o r e s y direct ivas del 

P r o g r a m a . 

.Causas de la deserc ión . 

El problema multicausal de la deserc ión estudiantil debe ser 
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estudiado en sus diferentes variables para determinar el 

grado de incidencia de cada una en la e f i c iencia tanto inter-

na c o m o externa del programa. Las siguientes causales del 

fenómeno deser t ivo , que han venido siendo registradas por 

el programa EDI> dan una vis ión más c lara del asunto: 

1) Causas de tipo académico. 

- Dificultad continua en el aprendizaje por c a r e c e r de 

una metodología de autoinstrucción o autoaprendizaje. 

- P r o b l e m a s de lectura. 

- Ausencia de hábitos de trabajo y estudio» real izados 

simultáneamente. 

- Necesidad de estímulo constante para comenzar y 

terminar las tareas académicas . 

- Satisfacción con trabajos m e d i o c r e s . 

- Ubicación de planteles para las asesor ías académicas . 

- Sistema de evaluación inadecuado. 

- Niveles de trabajo intelectual muy elevados . 

- Normas académicas muy r íg idas . 

- Desmot ivac ión por bajas ca l i f i cac iones . 

- Logros académicos def ic ientes . 

- Desac ier tos administrativos. 



637 

- P o c o t iempo para preparar exámenes. 

- Ausencia de compañeros en el área de estudio. 

- Falta de mater ia les de estudio. 

- Desmotivac ión en las pr imeras asesor ías académica 

Causas de tipo soc ia l y personal . 

- Falta de amigos de mayor exper iencia . 

- Incapacidad de hacer nuevas amistades . 

- Falta de orientación profes ional adecuada. 

- Desempleo . 

- Prob lemas fami l iares . 

- Falta de confianza en sí m i s m o . 

- Desadaptación en su medio f í s i c o - g e o g r á f i c o . 

- Timidez y lentitud en las act ividades. 

- Carácter nerv ioso y compuls ivo . 

- Dependencia personal exces iva . 

Causas Soc io - cu l tura les . 

- Desigualdad de oportunidades educativas que tienen 

las distintas c lases soc ia les . 

- Los bajos salarios no alcanzan para sufragar costos 

que demanda el programa. 
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- El s istema educativo y 1 conjunto de conoc imientos 

que se transmiten no obedecen a las neces idades de la 

población ni a las condiciones mentales y f í s i c a s . 

- Los métodos de enseñanza y calidad de los c o n o c i -

mientos no es: in diseñados para sus condic iones 

part iculares . 

Causas directamente relacionadas con problemas inter -

nos de la Universidad. 

- Defectos de organización, planeación y programac ión . 

- Def ic ienc ias docentes. 

- Los estudiantes carecen de adecuada orientación a c a -

démica . 

- Predominio de técnicas importadas no acordes a nues -

tro medio . 

Prob lemas externos a la Universidad. 

- Parte de la población m i r a con desánimo los p r o g r a -

mas de profes ional izac ión a distancia. 

- Prob lemas fami l iares de los estudiantes. 

- Exigencias de las pruebas del ICFES para examen 

de admisión. 
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Ausencia en la universidad de la vida cultural de la 

comunidad a pesar de que participa de las c a r a c t e -

r íst icas s o c i o - e c o n ó m i c a s de la m i s m a . 
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POSIBILIDADES DE GENERALIZACION Y COSTOS. 

A. Neces idades vitales que la innovación puede tener. 

En los actuales momentos , las necesidades vitales del programa, 

según sus administradores , son las siguientes: 

1. Def inic ión de una estructura organizativa c o m o unidad acadé -

m i c a que permita r e s o l v e r con un mayor grado de autonomía 

y e f i c ienc ia asuntos relativos a la administración del s e rv i c i o 

a distancia, a la programación académica , al manejo de p e r -

sonal y de r e c u r s o s f í s i c o s y e conómicos . 

En tal senado se ha presentado a la Administración Univers i -

taria el proyecto de c reac ión del Instituto Universitario de Edu-

cac ión a Distancia. 

2. Part i c ipac ión real de la comunidad de los centros zonales y 

del gobierno en la e jecución del s e rv i c i o a distancia proveyendo 

dentro de los centros educativos un espacio f í s i c o , para asiento 

del fac i l i tador de cada centro ; haciendo aporte para la c o n s e c u -

c ión de la bibl iograf ía bás ica que el programa demanda y l o c a -

l izándola en la bibl ioteca municipal o en la casa de la cultura; 

ampliac ión de los horar ios de se rv i c i o de las entidades antes 

mencionadas , con el objeto de brindar oportunidades reales a 
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los usuarios . En tal sentido la Universidad a través de su 

representante legal y de las personas del centro o Instituto 

de educación a distancia deber in programar presentaciones 

ante la Asamblea Departamental, los Consejos Municipales de 

los Centros Zonales y entidades de prest igio que podrían c o o -

perar para el l ogro de estos objet ivos. 

Entrenamiento de personal para los serv i c i os de Educación a 

Distancia. 

Como una v is ión de futuro la Universidad y en espec ia l la Fa-

cultad de Educación deber ' s istematizar paulatinamente un 

programa de actualización docente en la teoría y práct ica de 

la administración y realización curr i cu lar desesco lar i zada ; 

de fundamentación en Tecnología Educativa, Diseño de Instrucción, 

Técnicas de Presentac ión de la Instrucción, Uso y e laborac ión 

de mult imedios con énfasis en sonovisos , radio y te levis ión; y 

de Preparac ión de Módulos escr i tos y paquetes ins trucc iona-

les . 

Dentro de la política de descentral izac ión de la o ferta educa-

tiva se debe se lecc ionar y capacitar personal pro fes ional l o c a -

l izado a nivel de centro zonal para que pueda s e r v i r c o m o p e r -

sonal a s e s o r . 
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5. Desl inde de la visión administrativa convencional y de los p r o -

cesos de educación a distancia. Es innegable que aquí se p r e -

senta un obstáculo mayúsculo . En algunas oportunidades r e -

sulta de mayor conveniencia la contratación de se rv i c i o s m e -

canográ f i cos , de levantada, impres ión y aún en producción de 

módulos y paquetes instrucc ionales , de grabación audio y TV, 

y reproducc ión , que la convencional solución con personal de 

planta. 

6. Divulgación del serv i c i o a nivel universitario , sobre todo a 

nivel docente para estimular una actividad positiva y l o ca l i zar 

potenciales p r o f e s o r e s - p r o g r a m a d o r e s y p r o f e s o r e s - a s e s o r e s 

entre el personal de experiencia docente de la universidad. 

Se omite r e f e r i r s e a cos tos , f inanciación, manejo de r e c u r s o s 

e c o n ó m i c o s , presupuesto de inversión y otros c o m o la dotación 

apropiada y previs iva de personal , por encontrarlo obvio . 

Costos . 

Uno de los aspectos menos investigados en todos los niveles del 

s is tema educativo es el factor " c o s t o s " . 

El programa de Educación a Distancia en los actuales momentos 
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c a r e c e de un estudio s istematizado de costos y sólo se han hecho 

algunos estimativos en diferentes aspectos . 

La Oficina de Planeación de la Universidad de Antioquia realizó un 

estudio para la est imación de los costos del programa "Educación 

a Distancia" en 1982 con base en información suministrada por la 

Facultad de Educación. 

A continuación se presenta el esquema utilizado para el estudio de 

costos. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (EDI) DE LA FACULTAD 

DE EDUCACION, ESTIMACION DE COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 

PARA 1982, COSTO ALUMNO POR SEMESTRE Y COMPARACION 

CON COSTOS ALUMNO POR SEMESTRE EN OTRAS FACULTADES 

DE LA UNIVERSIDAD Y EN OTROS PROGRAMAS DE LA MISMA 

FACULTAD DE EDUCACION. 

I. SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS DERIVADAS 

DE ESTOS. (1) 

A. DE DOCENTES. 

1. E laborac ión de Módulos. 

2. Prestac ión de A s e s o r í a s . 

(1) Tomado del estudio de costos adelantados por la Oficina de 
Planeación de la Universidad de Antioquia. 
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3. Docencia directa en cursos presenc ia les . 

B. DE ADMINISTRACION. 

1. Centro de Educación a Distancia. 

2. Secc ión producción de medios y control de calidad. 

3. Sección entre,ga de instrucc iones . 

4. Sección de serv i c i os y publ icaciones. 

II. GASTOS GENERALES. 

A. PRODUCCION DE MODULOS. 

B. OTROS GASTOS. 

III. T O T A L GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

IV. INVERSIONES SOLICITADAS. 

V. T O T A L GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION. 

I. SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS DERIVADAS 

DE ESTOS. 

A. DE DOCENTES. 

1. Preparac ión de Módulos. 

Alternativa I. 

Contratar docentes de cátedra para e laborar módulos. 
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Si el pro fesor fuese contratado por la Universidad pa -

ra trabajar c o m o docente de cátedra, dentro del r e -

cinto universitario y teniendo en cuenta que las inten-

sidades horarias de las mater ias se conjugan en la 

mayor ía de los casos en va lores de t iempo de 4, 8, 

12, 16 horas por semana de docencia directa se podría 

asumir de acuerdo con el estatuto del personal docen -

te que la máx:.ma contratación que se podría hacer en 

este caso será de 8 horas semanales por p r o f e s o r . 

Además se trabajaría en promedio 16 semanas que 

corresponder ían a un s e m e s t r e académico . 

Se tendría pues: 

Horas semanales contratadas para producción de m ó -

dulos por pro fesor = 8 horas . 

No. de semanas = 16 

Total horas a contratar por semes t re = 128 horas . 

Valor hora cátedra 2a. categoría prec io 1982 = $635. 

Hora (que equivale a $500 hora a prec ios 81 ca l cu la -

das por la Facultad de Educación en presupuesto de 

1981). 

Valor total de un docente de cátedra contratado por la 

Universidad para producción de módulos = $81.280 
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si se contrata 8 horas semanales ! $40 .640 si se c o n -

trata 4 horas semanales . 

Alternativa II. 

Contratar docentes de cátedra para que reemplacen 

en la docencia directa a los docentes regulares de 

t iempo completo de la Universidad, quienes se encar -

garían de la preparación de los módulos . 

Situación A. 

El docente de tiempo completo tiene 12 horas semana-

les de docencia directa , y de acuerdo con las normas 

vigentes equivaldría a una intensidad de hasta tres 

cursos d i ferentes . 

Situación B. 

El docente de tiempo completo tiene 16 horas semana-

les de docencia d irecta , lo que equivaldría hasta tres 

cursos diferentes y un curso paralelo . 

Posibi l idades de descarga docente para preparac ión 

de módulos dentro de las situaciones propuestas. 

Situación A. 
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El docente podría ser descargado , dadas las condic io -

nes de intensidades horarias de los cursos en la Uni-

vers idad, en: 

a. 1 /3 de su carga docente, equivalentes a 4 horas 

semanales de docencia d irecta . 

b. 2 / 3 de su carga docente» equivalentes a 8 horas 

semanales de docencia d irecta . 

c. 3 /3 de su carga docente, no ser ía conveniente da-

do que el docente debería serv ir al menos 4 horas 

de docencia directa para conservar su calidad do-

cente, a no ser en casos muy espec ia les . 

Situación B. 

El docente podría ser descargado dadas las condicio-

nes de intensidades horar ias de los cursos en la Uni-

versidad en: 

a. l / 4 de su carga académica , equivalentes a 4 horas 

semanales de docencia directa . 

b. 2/ 4 de 9u carga académica , equivalentes a 8 horas 

semanales ( l / 2 de docencia d i r e c t a . ) 
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c. 3 / 4 de su carga a c a d é m i c a , equivalentes a 12 horas 

semanales de docenc ia d i rec ta . 

d. No es r e comendab le por las razones expl icadas 

anter iormente . 

E s t i m a c i ó n de c o s t o s para la preparac ión de módulos 

dentro de la alternativa II según las d i ferentes p o s i -

bi l idades de d e s c a r g a académica antes enunciadas: 

Indices para La es t imac ión de c o s t o s . 

a. Salario p r o m e d i o mensual de un docente de T. C. 

en la Universidad $56.515 (1). 

b. Valor hora cátedra para p r o f e s o r e s de 2a. c a t e g o -

ría a p r e c i o 82 6 3 5 / h , se c r e e que la mín ima c a -

tegor ía es la 2o . puesto que para preparar estos 

módulos se requ iere exper ienc ias docente u n i v e r -

s i tar ia . 

P r o m e d i o genera l es t imado para la Univers idad de Antioquia en 
1981, m á s un incremento del 27%. 
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Situación A. 

D e s c a r g a a c a d é m i c a . 

Si el p r o f e s o r es des cargado en 1 / 3 de carga docente 

durante 16 semanas que dura el s e m e s t r e a c a d é m i c o , 

se tendría: 

N r o . total de módulos a p r e p a r a r en 1982 = 58. 

E 1 v a l o r de la descarga docente en l / 3 teniendo en 

cuenta que en 12 meses el docente en p r o m e d i o devenga 

($56. 515 mensuales x 15. 5 m e s e s ) $875. 982 anuales en 

26 semanas ó 4 m e s e s devengará = $ 875. 982 / 3 = 

$291. 994. La p r e p a r a c i ó n de un módulo en este m i s m o 

lapso constar ía $97. 331. Esto en la eventualidad de que 

e l c u r s o d e s c a r g a d o no se s i r v i e r a en ese t iempo, p e r o 

si requiere s e r reemplazado por un docente de cátedra 

de 2a. ca tegor ía , el cos to adic ional ser ía de 4 horas s e -

manales de docenc ia d irecta a $635 hora durante 16 s e -

manas = $ 4 0 . 6 4 0 . 

Costo total para la e laborac ión de un m ó d u l o ; 

Va lor descarga $97. 331 

Valor r e e m p l a z o 4 0 . 6 4 0 

Valor total $137. 971 
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Costo total para la e laboración de 58 módulos : 

$137.971 x 58 = 8 .002 .318 

Nota: 

Debe tenerse en cuenta que los costos calculados i m -

plican que los módulos deben prepararse en 16 s e m a -

nas. 

Relación de costos para la preparación de módulos en 

el programa Educación a Distancia (EDI) de la F a c u l -

tad de Educación en 1982 varias alternativas. 
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Prestac ión de asesor ías . 

Alternativa I. 

"Reemplazar la asesor ía actual realizada por p r o f e s o r e s 

universitarios regulares - quienes viajan por 2 l / 2 

días - por la parte de pro f e sores de la regi n vincula-

dos a través de contratos de prestación de s e r v i c i o s " . 

Necesidad de asesor ías . 

Asignaturas con 1 ó 2 asesor ías cada asesor ía es de 

7 lloras en 15 centros nonales: 

Una asesor ía = 1 x 7 horas x 15 = 105 horas /as ignatura . 

Dos asesor ías 2 x 7 horas x 15 = 210 horas /as ignatura . 

Valor hora cátedra de pro fesor 2a. categoría prec io 

82 = $635/h. 

Costo asesor ías por programas : 

1. Biología Química = 6 cursos en 1982, 1155 horas , 

$733.425 

2. Matemáticas - F í s i ca = 5 cursos en 1982, 945 ho -

ras , $600.075 

3. Español - Literatura 

No. cursos con asesor ía en 1°82 - 15: 1680 horas , 

$1. 066. 800 
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4. Geograf ía - Historia 

No. cursos con asesor ía en 1982 = 1, 105 horas ; 

$66.675 

Total cursos con asesor ías en 1982 = 27; 3885 horas ; 

$2 .466 .975 

Alternativa II 

A s e s o r í a s a través de docentes regulares de la Univer-

sidad. 

Tari fas autorizadas en 1982 por la Universidad para do -

centes dentro del Departamento de Antioquia: 

Viáticos = Máximo $1200/día, para aquellos municipios 

con incremento del 50% según reglamentación 

existente. A los otros municipios del depar -

tamento solo se autoriza $800/día . Para 

efectos de cálculo se trabajará con el p r o -

medio de $1000/día por concepto de v iát icos . 

Pasa jes = Se define en promedio $1000 por transporte 

general (transporte terrestre y aéreo ) 

Valor día compensator io = $1884 

Salario promedio mensual = $56. 515 30 s 

$1884 



653 

Costo asesor ía por programas : 

1. Biología - Química 

El No. de a s e s o r e s necesar ios en 1982 para atender 

lo3 6 cursos o f rec idos es de 165 por cuanto cada 

asesor ía o frec ida es de 7 horas y el total de horas 

necesar ias es de 1155. El costo asesor ía incluyen-

do los siguientes items (viáticos , pasajes y dos días 

(2) compensator ios será de $6768 por 165 asesores = 

$ 1 . 1 1 6 . 7 2 0 

Costo total asesor ías en este programa $1 .116 .720 

2. Matemáticas - F í s i ca 

No. de asesores necesar ios en 1982 para atender 

los 5 cursos = 135 

Costo total asesor ías = $913.680 

3. Español - Literatura 

No. de asesores necesar ios en 1982 para atender 

15 cursos = 240 

Costo total asesor ías = $1 .624. 320 

4. Geografía - Historia = $101. 520 (# de a s e s o r e s serían 

15) 

Total asesores necesar ios para atender 27 cursos=555 
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Co3to total a s e s o r e s = $3. 756.240 

Alternativa III 

Utilizar una combinación de las dos alternativas anterio-

r e s ; es dec i r hacer uso tanto de p r o f e s o r e s de la r e -

gión, los cuales quedarían vinculados c o m o p r o f e s o r e s 

de cátedra, y de docentes regulares de la Universidad. 

Para efectos de cálculo se tomará una situación de equi-

l ibr io entre la Alternativa 1 y II: de p r o f e s o r e s de 

cátedra y 50% de p r o f e s o r e s regulares . 

Costo asesor ía por programas bajo esta alternativa. 

1. Biología - Química 

No. de cursos con asesor ía en 1982 = 6 

Total horas de asesor ía = 1 1 5 5 horas . 

a. Horas a contratar con pro f e sores de la región 

= 578 horas . 

Costo total = $367. 030 

b. Horas servidas por p r o f e s o r e s regulares de la 

Universidad de Antioquia = 576 

Costo total = $554. 976 

Total costo asesor ías = $°22. 006 

2. Matemáticas - F í s i c a 
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No. de cursos con asesor ía en 1982 = 5 

Total horas de asesor ía = 945 

a. Horas a contratar con p r o f e s o r e s de la región = 

473 horas $635 c / u . 

Costo total = $300. 355 

b. Horas servidas por p r o f e s o r e s regulares Univer-

sidad de Antioquia = 472 horas ó 67 docentes . 

Costo total $453. 456 

Total costo asesor ías = $753. 811 

3. Español - Literatura 

No. de cursos con asesor ías en 1982 = 15 

Total horas de asesor ía = 1680 

a. Horas a contratar con p r o f e s o r e s de la región = 

840 horas . 

Costo total = $533.400 

b. Horas servidas por p r o f e s o r e s regulares Univer-

sidad de Antioquia = 840 horas ó 120 docentes . 

Costo total = $812. 160 

Total costos asesor ías - $ 1 . 3 4 5 . ^60 

4. Geograf ía - Historia 

No. de cursos con asesor ía en 1982 = 1 
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Total horas de asesor ía = 105 

a. Horas contratadas con p r o f e s o r e s de la repión = 53 

Costo total asesor ía = $33.655 

b. Horas servidas por p r o f e s o r e s regulares = 52 ho -

ras ó 7 p r o f e s o r e s . 

Costo = $47. 376 

Costo total asesor ías = $81.031 

Total horas a contratar con p r o f e s o r e s de 1» r e -

gión = 1944 

Costo = $1 .234 .440 

Total horas servidas por p r o f e s o r e s de la Univer-

sidad de Antioquia = 1944 horas , equivalentes a 

277 a $6.768 c / u . 

Costo = $1. 874. 736 

Costo total asesor ías 

Combinando las dos alternativas = $3. 109. 176 

Docencia directa en cursos presenc ia les . 

En vista de que los cursos presencia les serv idos en el 

período vacacional de fin de año para los c inco progra -

mas curr i cu lares de Educación a Distancia no pueden 
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ser o frec idos por los docentes regulares de la Uni-

versidad, a menos que se reglamente por parte de la 

Universidad una forma de incentivo, bien sea por s o -

breremuneración, por punto3 adicionales en el escala 

fon profesoral , etc; solo se ha tenido en cuenta una 

única alternativa para este análisis: contrato de p r o -

f esores de cátedra. 

Total de cursos presenciales para 1982 = 10; 5 áreas 

2 cursos por cada área. 

Total horas por cada curso = 60 

Total de horas para todo el programa = 600 

Valor hora cátedra de 2a. categoría = $635/hora. 

Costo total por cursos presenciales = $381. 000 

Otras posibilidades. 

A comienzos de 1983 se estudia, como alternativa me 

jorada de eficiencia, tanto en costos como en alcance 

geográf i co , el uso de la radio como medio de serv i r 

buena parte de las asesorías en las materias que se 

presten para el lo . As imismo se real izará durante 

este año un programa experimental sobre enseñanza 
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por computador, con miras a estudiar las pos ib i l ida-

des de utilizar este medio en asesor ías y cursos va -

cac ionales . 

Posibi l idades de general ización del programa. 

En los actuales momentos , dado el grado de desarro l l o que presenta 

el programa de Educación a Distancia, la necesidad y posibilidad de 

general izar lo es ya un hecho incuestionable. El país necesita esta 

modalidad educativa y las posibil idades de aplicación son evidentes. 

Es fundamental establecer esta experiencia a nivel nacional para am-

pl iarle la cobertura de Educación Superior a los bachi l leres que nece -

sitan ingresar a la Universidad. 

Entre los países que han generalizado este tipo de programas están 

Inglaterra, España, Francia y Otros países europeos . Aquí en el con-

tinente americano están los Estados Unidos, Costa Rica , México , 

Venezuela y Colombia que ya la ha reglamentado a través del D e c r e -

to 2412 de agosto 19 del año 82 y que está dando pasos f i r m e s hacia 

la general izac ión, aunque lentos debido a las mismas condiciones 

geográ f i cas de nuestro país y la experiencia tan reciente. No obstan-

te, el c rec imiento del programa ha sido saludable y sin traumatismos 

que le impidan su desarro l l o normal . 
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Actualmente se busca orientar el programa no só lo en la actual i -

zación y profes ional izac ión docente c o m o hasta ahora se ha hecho» 

sino en aquellas áreas de demanda pr ior i tar ia c o m o Regencia de 

F a r m a c i a , Tecnología de Al imentos y otras áreas . 

Las perspect ivas de c rec imiento del programa son vistas con o p -

t imismo dadas las val iosas experiencias vividas y las evaluaciones 

y c o r r e c c i o n e s que permanentemente se real izan. Entre las p e r s -

pectivas inmediatas se visualiza ya la c reac ión del Instituto Univer -

s itario de Educación a Distancia, c o m o f o rma de proyectar aún m s 

la acc ión que ha venido cumpliendo la Facultad de Educación. 



TERCERA PARTE 

A MANERA DE CONCLUSIONES Y GENERALIZA-

CIONES SOBRE LA INNOVACION EDUCATIVA. 

Los dos últimos capítulos del estudio se re f ieren a conclusiones gene-

rales extractadas a lo largo de la investigación y a general izac iones 

sobre documentación de innovaciones. El p r i m e r o de e l los , el XII, 

está dedicado al análisis del surgimiento de las innovaciones c o n s i -

deradas; a la f o rma como se han desarro l lado , ésto es las estrate -

gias, r e cursos y obstáculos que cada una ha enfrentado en su curva v i -

tal; a los tipos de agentes c readores , adoptantes y renuentes, y a los 

determinantes del estado de solidez actual de las innovaciones. El 

último capítulo, por su parte, o sea el XIII, se concreta a suger i r , a 

partir del estudio de los seis casos carac ter i zados , los aspectos bás i -

cos por cons iderar en la documentación de innovaciones educativas. 



TERCERA PARTE 

A MANERA DE CONCLUSIONES Y GENERALIZA-

CIONES SOBRE LA INNOVACION EDUCATIVA. 

Los dos últimos capítulos del estudio se re f ieren a conclusiones gene-

rales extractadas a lo largo de la investigación y a generalizaciones 

sobre documentación de innovaciones. El p r i m e r o de e l los , el XII, 

está dedicado al análisis del surgimiento de las innovaciones c o n s i -

deradas ; a la forma como se han desarrol lado , ésto es las estrate -

g ias , r e cursos y obstáculos que cada una ha enfrentado en su curva v i -

tal; a los tipos de agentes creadores , adoptantes y renuentes, y a los 

determinantes del estado de solidez actual de las innovaciones. El 

último capitulo, por su parte, o sea el XIII, se concreta a s u g e r i r , a 

partir del estudio de los seis casos caracterizados, los aspec tos bási-

cos por considerar en la documentación de innovaciones educativas. 



CONCLUSIONES SOBRE EL ORIGEN, 

DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DE 

LAS INNOVACIONES ESTUDIADAS. 
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XII. CONCLUSIONES SOBRE EL ORIGEN, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS 

DE LAS INNOVACIONES ESTUDIADAS. 

Este capitulo hace las v e c e s de conclusiones generales extractadas del 

estudio de los seis casos carac ter i zados . Dichas conclusiones se encuen-

tran explícitas o implícitas en el capítulo sobre resultados, pero son, ade -

m á s , resultado de la comparac ión de las seis innovaciones en aspectos r e -

lativos a su origen o causa de su surgimiento; a la f o rma como se han d e s a -

rro l lado , ésto es a las estrategias y r e cursos uti l izados, as í como a las 

dif icultades encontradas y las soluciones ensayadas para superarlas ; a los 

tipos de agentes innovadores y renuentes a la innovación; y a la sol idez y 

estabilidad actual y sus determinantes, y por ende a las perspect ivas de 

las innovaciones en el inmediato futuro. 

A. Como surgieron las Innovaciones. 

1. En pr imer lugar los investigadores insisten en la necesidad de 

mantener la definición de la cual partieron para identif icar y d o -

cumentar innovaciones. Es importante para la documentación y 

carac ter i zac ión de éstas, a s í c omo para estudiar sus pos ib i l ida-

des de general ización a otros grupos , . sec tores o reg iones , que 

los p r o c e s o s , conductas u objetivos cualitativamente di ferentes 

de lo establec ido , introducidos del iberadamente, o sea en f o r m a 

planif icadora, para m e j o r a r aspectos de la educación f o r m a l 
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o no f o r m a l , lleven en su apl icación un periodo de tiempo que 

permita evaluar su efectividad y e f i c ienc ia . Este per íodo no 

debe ser infer ior a dos años y ojalá sea mayor de tres ya que 

en un principio la novedad de toda innovación suele contar con 

una motivación espec ia l por parte de los innovadores y adoptan 

tes, hecho que da al cambio un impulso y opt imismo particular^ 

mente dinámicos los cuales pueden influir en la percepc ión p o -

sitiva de la innovación. Un tiempo de duración mayor permite 

observar dificultades y la forma c o m o la innovación se c o m p o r -

ta ante ellas y las antítesis que le salen al camino, a s í c o m o la 

fuerza de la innovación para lograr adaptaciones, cos tos y o-

tras variables soc ia les y culturales que interaccionan con los 

cambios desencadenados por la innovación. Es dec ir que se 

puede hablar de verdadera innovación con respecto a lo estable-

cido cuando una evaluación de los aspectos mencionados lleva a 

concluir que, no obstante la acc ión de los m i s m o s , se ha l o g r a -

do mejoramiento de la educación y éste tiende a mantenerse. 

Sobre el or igen o causa aparente de las innovaciones, se validó 

la categor izac ión hecha por Huberman (1973). Según él los c a m -

bios en educación se realizan c o m o innovaciones a partir de c a m -

bios c readores o c o m o Innovaciones a partir dr> cambio por d e f e c -

to, categorías que toma de desarro l l o s prev ios e laborados por los 
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antropólogos en re lac ión con el cambio cultural en general . 

Sin que en este estudio se comparta completamente el concepto 

que de una y otra categoría expone Huberman, se adoptan c o m o 

fuentes principales de innovación, pero definidas en té minos 

propios del equipo investigador. El cambio c reador se c oncep -

tualizó c o m o el resultante de iniciativas de agentes innovadores 

cuyo objetivo es m e j o r a r procesos a partir de inquietudes, c on -

jeturas y observac iones personales , sin que se vean impelidos 

a ello por una demanda soc ial inmediata ni experimenten p r e -

sión externa ni el medio se resienta si no aparece la Innovación 

c o m o alternativa a la práct ica rutinaria establecida. Se pr iv i -

legia en este sentido la búsqueda de resultados m e j o r e s , no el 

gusto por el cambio en sí . 

En cuanto a la segunda fuente, la del cambio por defecto , éste 

se asume en esta inves t igad a c o m o el cambio que se plantea 

ante la existencia de un v a d o sentido por los usuarios o un c o n -

f l i c to en torno a la práct ica establecida y una demanda urgente, 

cr í t i ca para superar dichas situaciones. En este segundo caso , 

el origen de la Innovación comprende , por lo tanto, un elemento 

esencial de presión del medio sobre los innovadores potenciales . 

Ahora bien, una innovación educativa puede ser por defecto en 
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su iniciación y luego creadora en su evolución, si no se l imita a 

r e s o l v e r problemas inmediatos y en su lugar refina los m e c a -

n ismos del mejoramiento buscado. 

Sobre el origen o fuente de las innovaciones, Huberman distingue 

también tres p r o c e s o s en acc ión que suelen suceder c o m o c o n -

texto para la gestación de la innovación: (i) acumulación de p e -

queños cambios que poco a poco van generando un sistema nue-

vo ; (ii) la teor ía del " impulso popular" que o c u r r e cuando el 

s istema rec ibe continuamente nuevas ideas y t ransforma las 

que puede as imi lar dándoles nueva f o rma a manera de síntesis 

en armonía con sus propias normas y práct i cas ; (iii) dec is ión 

política« o sea adopción de nueva idea, p r o c e s o , conducta u o b -

jeto , determinada por una autoridad central dec i sor ia . 

Finalmente, en cuanto a las c ircunstancias que acompañan el s u r -

gimiento de la innovación, se f i jaron por parte del equipo y con 

base en la experiencia de la documentación y carac ter i zac ión de 

los c a s o s , tres ambientes o c ircunstancias faci l i tadoras del c a m -

bio: (i) ex i s tenc ia de superávit Institucional para Investigación de 

base o ensayo de la innovación: (li) financiación externa al p royec -

to para experimentación y apoyo log íst i co de la innovación; y 

(iii) apoyo y apropiación comunitaria. 
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Con respecto a los seis casos caracter izados en Antioquia, el 

origen o fuente de la innovación y sus c ircunstancias c o n c o m i -

tantes, fueron como sigue: 

a. Caso ACAIPA. 

Cambio por defecto . No existía educación preesco lar en las 

comunidades campesinas , pero la necesidad de la misma se 

fue gestando hasta ser un problema sentido por la comuni -

dad. 

En cuanto al p r o c e s o en acc ión, los jardines ACAIPA son 

producto del impulso popular, del es fuerzo de las comuni -

dades m i s m a s . Y finalmente en cuanto a c ircunstancias c o n -

comitantes, la aparición de la innovación fue espontánea, 

sin investigación de base, ni planif icación ni f inanciación 

externa a la m i s m a comunidad. 

b. Método Sucre. 

Cambio por defecto , en cuanto que los antecedentes de la 

innovación hay que remontarlos a la desaparic ión de las j o r -

nadas alternas en la educación rural en la década del 60 y a 

la d ispos ic ión en Antioquia de o f r e c e r hasta t e r c e r grado en 

las escuelas rurales . La Secretaría de Educación so l ic i tó 



665 

co laborac ión a la Facultad de Educación de la Universidad de 

Antioquia para e laborar metodologías que permitiesen a un 

maestro trabajar efect ivamente con dos o tres grados. Este 

es el origen del Sucre aunque c o m o tal se f o r m ó más adelan-

te, después de un amplio período de investigación. 

En lo que concierno al p r o c e s o en acc ión en el momento de 

inic iarse la innovación, este consistió en una decisión políti-

ca de la Secretaría de Educación, c o m o ya quedó dicho. Y en 

lo atinente a c ircunstancias concomitantes , hubo investigación 

de base en el l lamado Laborator io Experimental de Rionegro, 

ya suficientemente expl icado, en el cual se experimentaron 

metodologías v materiales para la Escuela Unitaria. En su 

etapa actual, el método ha contado también con la apropia -

c ión y apoyo económico de los co leg ios y los padres de f a -

mil ia. 

Programa Integrado Escuela - Hogar . 

Cambio c r e a d o r , va que es una propuesta autónoma de los 

innovadores y c o m o p r o c e s o en acc ión en el momento mismo 

de iniciación del cambio , éste proviene de d e c i s i ó n institucio-

nal del CINDE. Por lo que a las c ircunstancias concomitan-

tes se r e f i e r e , la innovación ha estado acompañada, desde 
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el principio .de investigación y f inanciación externa para 

la fase experimental . 

Los Faci l i tadores de Orientación E s c o l a r . 

Cambio por defecto , generado ante la e s casez de s i cor ienta -

dores y la demanda crec iente del serv i c i o por parte de la 

comunidad. Su inic iación fue producto de una dec is ión p o -

lítica de la Secretaría de Educación de Antioquia y despegó 

sin investigación de base . Sinembargo, el t iempo que l leva 

la innovación puede cons iderarse c o m o un período de expe -

rimentación espontánea, de investigación de acc ión as i s te -

mática con f inanciación parcial de la m i s m a Secretar ía para 

capacitación y coordinación. 

El Método CLEBA. 

Cambio creador generado a partir de redef inic ión de prob le -

mas y de cambio de enfoque en alfabetización funcional. El 

p r o c e s o en acc ión para el surgimiento de la innovación hay 

que cons iderar lo c o m o acumulación de pequeños cambios 

(Laubach, palabra c lave, investigación temática, contenido* 

c r í t i c o s , que el alfabetizado se convierta en al fabetizador) . 

Aunque el método en sí no es fruto de investigación de base, 
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cuenta con un elemento o componente investigativo, cual es 

la investigación temática. Ha gozado de f inanciación e x -

terna permanente para la experimentación o ensayo del 

cambio . 

f . EDI - U. de A . 

Cambio c reador generado en una dec is ión política del Min is -

terio de Educación Nacional, el ICFES y la Universidad de 

Antioquia. La innovación de la modalidad de educación a 

distancia fue desde un comienzo una investigación de base 

de tipo experimental , dirigida a detectar la factibil idad y efec-

tlvldad de dicha modalidad en el medio antioqueño y c o l o m -

biano. Se contó para ello con f inanciación del ICFES. Ya 

en su etapa operativa, el programa ha contado permanente-

mente con una unidad investigativa que evalúa sus di f iculta-

des y efectos y recomienda los ajustes pertinentes. 

Cómo se han desarro l lado las innovaciones: Estrategias , r e c u r s o s , 

obstáculos y relativa sol idez actual. 

En la carac ter i zac ión de innovaciones es útil Identificar las estrate -

gias seguidas en cada caso para lograr la adopción y p r o g r e s o del 

cambio en cuestión. Es as imismo importante detectar los tipos de 
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r e c u r s o s que han hecho posible el ensayo de la innovación, asi c o m o 

los obstáculos principales que se han presentado y la f o r m a c o m o se 

han superado. De estos análisis pueden sacarse conclusiones de va -

lor para afrontar el manejo de innovaciones en general . 

El equipo de investigadores definió las estrategias c o m o aquellas 

pautas o normas de conducta seguidas en la implementación de la 

innovación, procedimientos propuestos para desarro l lar el caso , a s í 

c o m o tácticas adoptadas en lo administrativo, s i co l óg i co , racional , e c o -

nómico para impulsar la innovación. 

Se exponen a continuación las estrategias propuestas en cada innova-

ción y su l ogro relativo, para pasar luego a general izar algunos e l e -

mentos comunes . 

1. Conclusiones espec í f i cas de cada innovación. 

a. El caso ACAIPA. 

1) Estrategias . Dado que su gran estrategia era lograr 

que la comunidad se apropiara de la educación p r e e s c o -

lar , el proyecto diseñó las siguientes estrategias part i -

cu lares : 

Lograr que la comunidad se baga cargo del jardín 

desde su misma fundación; 
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- Capacitar gente de la comunidad c o m o jardineros; 

- Organizar la comunidad a lrededor del jardín; 

- P r o m o v e r la idea y la pract ica de que los padres se 

comporten c o m o coeducadores ; 

- Modi f i car , desde actividades comunitarias del j a r -

dín, va lores que a la larga pueden ir en detrimento 

de los niños (valores en torno a la autoridad, la edu-

cación sexual, sobre concepción de la mu jer y sus 

funciones ). 

La observac ión de campo demostró que las estrategias 

propuestas se han logrado plenamente y que este éxito 

corre lac iona altamente con el de la innovación misma. 

2) R e c u r s o s . ACAIPA ha contado con dos fuentes finan-

c ieras : fundaciones extranjeras durante su etapa Ini-

c ial y el ICBF en su período operat ivo . Las pr imeras : 

Selwood, M i s e r e o r , ICO y SUCU, co laboraron en la ca -

pacitación pedagógica, capacitación en salud y nutrición 

y desarro l l o de programas comunitarios ; el ICBF, por 

su parte, ha co laborado hasta el presente con el pago 

de jard ineros , locales y se rv i c i o s generales , a s í como 

con la alimentación de los niños. 



3) Obstáculos . Las principales dificultades han sido la 

falta de l o ca les , y dotación; la lucha por tener su p r o -

pio modelo separándose de Futuro para la Niñez y m a n -

teniendo su independencia ideológica y pedagógica del 

ICBF que entró a respaldar el ret iro de Futuro; t ropiezos 

iniciales con la Acc i ón Comunal y los curas párrocos 

por ce los de influencia. Los problemas económicos se 

reso lv ieron a través de re cursos de fundaciones; los 

demás acudiendo a la estrategia de que la comunidad 

se apropiase del programa y lo defendiese no en f o rma 

competitiva con otras instituciones o personas , sino 

insistiendo en la autonomía de espacios diferentes de 

trabajo y dec is iones autónomas para administrar los . 

Ayudó, además, el hecho de que innovadores y adoptan-

tes eran y son una m i s m a cosa en ACAIPA. 

4) Solidez de la Innovación. Indudablemente las es t ra te -

gias seguidas han dado sus frutos . Tres pi lares s o s -

tienen sólidamente los jardines ACAIPA, a saber : la 

comunidad se ha apropiado la experiencia y ha tomado 

conciencia de la necesidad de los jardines ; el ICBF r e s -

ponde económicamente ya que para el Instituto es m e j o r 
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subvencionar el trabajo de ACAIPA en el campo a don-

de su acc ión aún no puede l legar ; y el Equipo Asesor 

provee asesor ía organizativa, capacitación y fundamen-

tación ideológica , buscando para ello f inanciación exter-

na. En caso de que l legare a faltar el equipo asesor , los 

" p r o m o t o r e s " , jardineros antiguos que supervisan a los 

nuevos y son pagados por el ICBF, suplirían las funcio-

nes del equipo. Podría agregarse , c o m o garantía de so -

l idez de la innovación, que los jard ineros son gentes de 

la comunidad que por su preparación f o r m a l tendrían 

escasas posibil idades laborales fuera de este contexto. 

El Método Sucre. 

1) Estrategias . Los investigadores identi f icaron las s i -

guientes práct icas puestas en acc ión real en los c o l e -

gios que siguen el método: 

- Evaluaciones permanentes en las cuales los maestros 

aportan elementos al mode lo o lo cuestionan. Los 

docentes se perciben c o m o invest igadores . Lo mismo 

se hace con los administradores para la proyección; 

- El texto l ibre es un producto v is ib le de los objetivos 

que persigue el método. Padres , m a e s t r o s , alumnos 
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y direct ivas ven en él e fectos d irectos y tangibles 

de la experiencia; 

- Los encuentros interesco lares son también eventos 

v is ib les que muestran al co leg io es forzándose por 

entrar al cambio y romper el enfoque pedagógico 

tradicional; 

- Económicamente se ha buscado en algunos co leg ios 

el aporte de textos deferenciados por parte de los 

niños para surtir la biblioteca del aula. Los textos 

siguen siendo propiedad de los niños y se supera la 

dificultad de inversiones simultáneas fuertes para 

dotar c inco bibl iotecas. El lo se hace entonces p r o -

gresivamente durante var ios años; 

- Ps i co lóg i camente se ha trabajado a las direct ivas 

en el sentido de que debe m e j o r a r s e el p r o c e s o edu-

cativo saliendo de lo rutinario y e jerc iendo l iderato 

en el cambio cualitativo; 

Como estrategia s i co lóg ica puede cons iderarse tam-

bién la ubicación del texto l ibre en la biblioteca de aula 

para motivar a padres, maestros y alumnos. 

R e c u r s o s . Inlclalmente la Secretaría de Educación de 

Antioquia hizo aportes para el experimento sobre . 
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Escuela Unitaria. El Instituto Colombiano de P e d a g o -

gía, ICOLPE, ya desaparec ido y la Fundación F o r d , 

f inanciaron en 1974 el experimento del Departamento 

de Sucre. Y últimamente han sido los co legios y pa -

dres de famil ia quiénes han co laborado para que la 

experiencia siga adelante. 

Obstáculos . Entre los obstáculos más incidentes en 

la marcha de la innovación se identi f icaron los siguien-

tes: 

- Fal la en la capacitación de los docentes , más que 

todo en los aspectos prác t i cos : 

- Rigidez de los administradores en cuanto al c u r r í c u -

lo , los horar ios y la metodología ; 

- Carencia de bibl iotecas de aula y def ic iente dotación 

de el las; 

- Exces iva dependencia del innovador para la c a p a c i -

tación, coordinación y cumplimiento de los pasos 

y real izac iones del método; 

- Inestabilidad laboral de los docentes en algunos c o l e -

g ios , lo cual dificulta la capacitación y acumulación 

de destrezas requeridas por la innovación; 

- Prov is ión i rregular de mater ia les , principalmente 
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en el sector o f ic ia l ; 

- Discontinuidad de enfoque entre pr imaria y bachi l l e -

rato, lo que puede anular los efectos esperados del 

método 

4) Solidez de la innovación. Existe solidez teór i ca . La 

práct ica muestra efectividad del método en el l ogro de 

sus objetivos y se insinúa proyecc ión a secundaria. 

En parte se da identidad de innovadores y adoptantes, 

lo cual es garantía de continuidad. La solidez futura 

depende en buena medida de que en cada co leg io alguien, 

buen conocedor del método , se encargue de su c o o r d i -

nación. Depende, a s imismo , de la continuidad en s e -

cundaria. 

c . El P r o g r a m a Integrado Escuela - Hogar. 

1) Estrategias . Entre las estrategias esbozadas y desarro -

lladas con éxito figuran las siguientes: 

- Motivación de la familia a través del problema de 

la educación de los hi jos , problema presente en la 

mayor ía de los hogares ; 

- Util ización de la famil ia c o m o mediadora en la edu-

cación de los niños; 
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- Preparac ión de m i e m b r o s de la fami l ia como agen-

tes educativos; 

- Respeto de las cos tumbres de la comunidad, tanto 

en los componentes metodo lóg i cos del proyecto c o -

mo en la construcc ión de mater ia les utilizados: 

- Uso de juguetes de fác i l manejo por parte d® los pa-

d r e s , c o m o instrumento educativo; 

- Utilización de mater ia les de deshecho para la elabo-

ración de juguetes y mater ia l d idáct ico , como forma 

de disminuir cos tos ; 

Combinación de la temática educativa en las reunio-

nes de padres con temas comunitarios relacionado! 

con necesidades sentidas; 

- Condonación del pago de la educación con servic ios 

prestados al programa; 

- P r o m o c i ó n de reuniones per iódicas de Intercambio 

de experiencias para ir Introduciendo cambios de -

seados . 

R e c u r s o s . El programa ha contado con recursos de 

UNICEF y del municipio de Sabaneta, como recursos 

externos . Ha generado, además, r e cursos propios a 
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través de la producción y venta de mater ia les d idáct i -

cos y juguetes, la venta de publ icaciones, asesor ías y 

capacitación. 

Obstáculos. Las dificultades salientes enfrentadas por 

el programa han sido ante todo el problema económico 

durante la etapa experimental ; la opos ic ión de la S e c r e -

taría de Educación de Antioquia o por lo menos de a l -

gunos Secretar los de turno; y la opos ic ión de los p r e e s -

co lares f o rmales los cuales no comparten el curr í cu lo 

ni las técnicas utilizadas. La incidencia de esta última 

oposic ión ha sido poco signif icativa, s inembargo , dado 

que el modelo del CINDE está dirigido principalmente 

a famil ias de escasos r e c u r s o s . 

Los adoptantes, por otra parte, rec iben la innovación 

sin ret icéncias y con alta receptibi l idad. 

Solidez de la Innovación. En el pasado fueron d e t e r m i -

nantes de su solidez la investigación constante, las bases 

teór i cas inspiradoras y la política m i s m a con sus e f e c -

tos estimulantes. La situación actual, con todo, es de 

expectativa. Se v is lumbran es fuerzos por general izar 

la experiencia , f o rmal i zar la y abrirla a otros sec tores 
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los programas de los sec tores marginados . De la tes 

puesta de los usuarios potenciales dependerá la perv i -

vencia del programa. 

d. Los Fac i l i tadores de Orientac £n E s c o l a r . 

1) Estrategias. Se identif icaron las siguientes: 

Dar a la capacitación de los fac i l i tadores validez pa-

ra su promoc ión personal y su ascenso en el esca la -

fón; 

Hacer que los fac i l i tadores repitan con los demás 

docentes los cursos que rec iben como entrenamien-

to espec ia l . Esto con el fin de ganar confianza, acep-

tación y co laborac ión ; 

Real izar investigación exploratoria de problemas y 

necesidades de cada comunidad con miras a acertar 

en los programas que se adelanten; 

Descargar a los faci l i tadores de responsabilidad en 

actividades cocurr i cu lares que se asignan a todo 

d o c e n a ; 

Vincular al programa agentes importantes y visibles 

de la comunidad, como el juez , el médico, etc. . . 
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- Organizar la escuela de padres c o m o medio para obtener 

la co laborac ión de éstos en la educación de los hijos 

y en el tratamiento de sus prob lemas . 

Estas estrategias han funcionado, pero no han sido su -

f ic ientes par l ograr la co laborac ión entusiasta de los 

padres, la aceptación plena de los docentes y la d i s p o -

nibilidad misma de los fac i l i tadores , quienes se sienten 

recargados de trabajo. Algo más debe hacerse si se 

quiere aprovechar y expandir la experiencia . 

2) R e c u r s o s . Han sido realmente e s c a s o s . Los fac i l i ta -

dores se quejan de situación de pobreza en lo relativo 

a papelería y otros mater ia les y a la coordinación m i s -

ma que fue adecuada en un comienzo y luego cada vez más 

escasa por causa de carencia de re cursos para este e fecto . 

. l . 

Los pocos re cursos dedicados al programa han proveni -

do de las divisiones de Capacitación y Orientación y Con-

se jer ía las cuales han financiado los cursos y los v iát i -

cos para los fac i l i tadores cuando éstos han participado 

en programas de entrenamiento en Medellín. 

3) Obstáculos, ya fueron mencionados los principales p r o -

blemas actuales, a saber : falta de t iempo para cubrir 
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programas con padres, maestros y alumnos, po~ tener 

los faci l i tadores carga académica completa; p;riodlodL-

dad irregular de la asesor ía brindada por los s i c o r i e r -

tadores ; disminución de la capacitación y en algunos ca-

sos carencia total de ella para fac i l i tadores nuevos; en-

trega irregular de mater ia les requeridos para cumplir 

determinadas funciones técnicas; incumplimiento de los 

padres y falta de c o m p r o m i s o , sobre todo de los hom-

bres ; y, finalmente, obstrucción por parte de algunos 

docentes . 

4) Solidez de la Innovación. Su situación actual es débil 

por la no remuneración adicional, la falta de t iempo 

para cumplir a cabalidad sus funciones y el incumpli -

miento en entrega de mater ia les y en la capacitación 

o frec ida . La coordinación m i s m a en la Secretaría de 

Educación nuestra incertidumbre frente al futuro de l 

programa que parece c a r e c e r de apoyo of ic ial rea l . La 

oferta creciente de s lcor ientadores plantea un interro -

gante más sobre el futuro de la innovación. 

El CLEBA. 

1) Estrategias. En su etapa de f inanciación fluida y en 
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su reciente c r i s i s f inanciera, el CLEBA ha acudido a 

las siguientes estrategias: 

- Que el alfabetizado se convierta a su vez en al fabe- , 

t izador. Esta pauta ha funcionado muy poco y ello 

ha originado la extinción de var ios grupo» ; 

- Fomentar la f o rmac ión de grupos pol ít icos de base . 

y apoyarlos económicamente ; 

- Diseñar y ejecutar cursos de educación continuada 

en aspectos muy práct icos como p r i m e r o s auxi l ios , 

educación sexual de los hi jos , modister ía , técnicas 

agr í co las , recetas de coc ina , derechos del t raba ja -

dor , para atraer a los adultos; 

- Publ icación de textos de postalfabetización y edu-

cación continuada; 

- Part ir de las necesidades espec í f i cas de cada región 

vereda , etc , con base en la Investigación temática; 

- Reemplazar la planta de personal por el s istema de 

contratos espec ia les para afrontar la reciente c r i -

sis f inanciera. 

2) R e c u r s o s , La Fundación Laubach aporta todos los c o s -

tos de financiamiento y publ icaciones. También ha ayu-

dado económicamente a los grupos. 
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Obstáculos. El programa arrancó con mucha cobertura 

y sin planeación adecuada, por lo cual desaparecieron 

muchos grupos. Afrontó también seria opis ic ión de par-

te de administradores de la educación formal (U. de A 

Seduca. curia) , o sea que experimentó situación contes-

tataria a nivel institucional, pero receptiva a nivel de 

grupos rurales de c ierta naturaleza afín a los objetivos 

del método. 

Los alfabetizados no se constituyeron en alfabetizadores, 

lo cual dio al traste con var ios programas (v. g: Grani-

zal). Y finalmente, en los dos últimos «Ros ha experi -

mentado ser ios tropiezos f inancieros que lo han obligado 

a l i cenc iar su nómina de técnicos y empleados. 

Solidez de la Innovación. Atraviesa por una situación 

cr í t i ca debido a la falta de r e c u r s o s económicos que 

fueron sustancialmente disminuidos por la Fundación 

Laubach, principal fuente financiera de la innovación 

y debido también a que su funcionamiento en las zonas 

en las cuales esta se ha establecido no puede l ograrse 

mediante financiación autárquica en razón de la margi-

nalidad de dichas zonas. 
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Desde el punto de vista de la alfabetización no se ha 

logrado que el alfabetizado se convierta en al fabet lza-

dor lo cual parece sugerir que la innovación no se ha 

insertado en las comunidades en forma tal que estas 

se apropien de el la. Su futuro es , pues, inc ierto . 

El Programa EDI o de Educación a Distancia de la Univer -

sidad de Antioquia. 

1) Estrategias . Las principales estrategias utilizadas 

tanto en la etapa experimental de 1974 c o m o en la e ta -

pa operativa iniciada en 1980 e identificadas por los 

investigadores c o m o mecanismos útiles en la implan-

tación de la innovación son: 

- Organización de centros zonales para prop ic iar el 

desplazamiento de los estudiantes; 

P r o g r e s i v o envío de materiales en un comienzo y 

entrega total al inicio de cada semestre luego, se -

gún la disponibilidad de la producción de módulos ; 

- Obtención de validez de los créditos hechos a d i s -

tancia para ascenso en el escalafón nacional del m a -

g ister io ; 

- Organización de cursos vacacionales para a c e l e r a r 
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las c a r r e r a s y faci l i tar el s e rv i c i o de laboratorios* 

bibl ioteca y otras fac i l idades ; 

- Programac ión curr i cu lar en bloques suces ivos por 

materia ; en vez de mater ias simultáneas; 

- Asesor ías regionales para ac larar dudas y ampliar 

temas: 

- Cambio del modelo de Instrucción Programada a m o -

delos semiabiertos de programación ; 

- Aceptación del debate pol ít ico sobre 1 modalidad a 

distancia, con buena dosis de autocrít ica. 

2) R e c u r s o s . El programa contó en su etapa experimental 

con aportes espec ia les del ÍCFFS y luego con presupues -

to regular de la U. de A. , la cual ha atendido las n e c e -

sidades de personal , producción de mater ia les y func i o -

namiento de la modalidad a distancia en Antioquia. 

3) Obstáculos . Las carencias más destacadas han sido: 

- Falta del Manual del A s e s o r ; 

- Falta de Administración autónoma y suf ic iente; 

- Información en asesor ías ; 

- Producc ión oportuna de módulos ; 

- Control de calidad previo y validación a poster ior i 
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de los materiales impresos y grabados; 

- T iempo para desarro l lar c iertas mater ias ; 

- Falta de bibliotecas en los pueblos; 

- Falta de g losar ios y de medios complementar los ; 

- Falta de f ormac ión de los estudiantes en técnicas 

de estudio a distancia; 

- F o r m a c i ó n o entrenamiento oportuno, adecuado y 

suficiente de programadores y a s e s o r e s . 

4) Solidez de la Innovación. Ha adquirido ya estabilidad 

promisor ia . Son garantía de ésta su insistencia en la 

investigación evaluativa como medio de c o r r e g i r fal las 

y optimizar ac ier tos , su cubrimiento en Antioquia, su 

presupuesto propio c o m o programa regalar de la Uni-

versidad, el hecho de responder a necesidades reales 

del magister io (decreto 2277 sobre Escalafón Nacional) 

y el hecho de ser una prioridad en las pol ít icas educati -

vas de la Administrac ión Betancur c o m o vehículo para 

ampliar la educación superior y o f r e c e r a c c e s o a la 

misma a sec tores que de otra forma no acceder ían a 

ella. 

2. Conclusiones generalizadas 
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De las exposic iones anteriores y de la caracter izac ión real izada 

en los capítulos sobre resultados, pueden extractarse las s iguien-

tes general izaciones c o m o l e c c i o n e s - s o b r e las condiciones de 

surgimiento, desarro l l o , difusión y sol idez de las innovaciones. 

Se deja para el último capítulo las sugerencias metodológicas s o -

bre documentación de Innovaciones. 

Sobre Determinantes Contextúales y Estructurales . 

a. En pr imer lugar, es obvio el poder del s istema educativo v i -

gente para impulsar o bloquear Innovaciones. Los m e c a n i s -

mos para ello son múltiples. 

b. ' Es evidente también la influencia de la movil idad de los d o -

centes , f o rmales o no f o r m a l e s , sobre la continuidad y p r o -

greso de las Innovaciones. El cambio continuo de aquellos 

afecta considerablemente el r itmo y aún la efectividad del 

cambio planeado. 

c. El costo influye, por ende, en la dinámica de las innovaciones 

y suele ser una condición restr ict iva de su implantación, difu-

sión y general ización. Mas aún, si el producto de la Innova-

ción no es c laramente medible y v is ib le , es poco probable 

que quienes controlan los presupuestos estén en disposic ión 
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de dedicar fondos para mantener la innovación (Miles , 1964), 

Esta conclusión se ve implícita en el caso del método Sucre , 

tanto en el sec tor o f i c ia l c omo en el privado, en el caso del 

P r o g r a m a Integrado Escuela - Hogar del CINDE y en el caso 

de los Faci l i tadores de Orientación E s c o l a r . 

Con excepción del caso de los Faci l i tadores de Orientación 

E s c o l a r , los otros c inco casos han contado con f inanciación 

externa al programa m i s m o en su etapa de ensayo y algunos 

aun en su etapa operativa. Esto hace pensar en lo d i f í c i l del 

cambio educativo ante la escase* de recursos para la exper i -

mentación en general , r e cursos que son cada vez menores 

para la investigación y experimentación educativas. 

La disponibilidad de tecnología y material didáctico de e s p e -

cial uso en la innovación determina también la adopción y con -

tinuidad de la misma . Esta realidad es c laramente v is ib le 

en los casos Sucre, CINDE, CLEBA, Fac i l i tadores , EDI y 

ACAIPA. Toda innovación generalmente expone nueva tecno -

logía, dura o blanda, ésto es de equipo o de p r o c e s o s ; de m a -

nera que el costo y fác i l disponibilidad de la m i s m a inciden 

en el curso vital del cambio . 

El apoyo administrativo es fundamental para el ensayo adecuado 
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de la innovación y para su general ización operativa. En los 

casos del Método Sucre, ACAIPA y los Faci l itadores de O r l e n - , , 

taclón E s c o l a r se pudo observar con claridad como este apoyo 

es dec is ivo . Si los administradores no conocen bien la inno-

vación, a s í quieran brindarle apoyo, éste no es oportuno y 

muchas v e c e s llega tarde o se va desvaneciendo. Si la Inno-

vación va acompañada por otra parte de materiales de fácil 

manejo, de Instrucciones autoasimilables y de entrenamiento 

oportuno, tanto más efectiva será su Implantación (Miles, 1964), 

La anterior observación conduce a otra que fue también v is i -

ble en var ios casos : la Innovación debe trabajarse a todos 

los niveles de la Investigación u organización en la cual se 

introduce. No basta con informar de ella a los ejecutores di -

re c tos , generalmente los m a e s t r o s . 

Pudo observarse en varias de las Innovaciones cómo algunos 

de los componentes teór i cos de las m i s m a s no han cr is ta l i -

zado en la práct ica , bien porque desde un comienzo no han 

sido montados con el modelo de la innovación o bien porque 

los e jecutores no los ponen en práct ica . Parte de los f racasos 

o dificultades del cambio hay que Imputarlos a esta falla en la 

Implementación de la Innovación. 
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Sobre Estrategias para Adopción y Desarro l l o . 

i . Todos los casos estudiados han adoptado c o m o estrate-

gia, explícita o implícitamente, que los usuarios se 

apropien de la innovación para que ésta se desarro l l e 

exitosamente. P a r e c e ser la estrategia central y en la 

mayor ía de las innovaciones sus efectos han sido posi-

t ivos. A s i m i s m o las innovaciones que no han logrado 

ser asimiladas por la comunidad atraviesan por ser ias 

dificultades en cuanto a proyecc ión . 

j. La estrategia de lograr que la comunidad se apropie de 

la innovación suele estar integrada por múltiples tácti-

cas s i co l óg i cas , económicas y administrativas tendientes 

a buscar la aceptación, adopción y apoyo decidido al c a m -

bio. Todas ellas se dirigen a re f o rzar el poder de la o r -

ganización de la comunidad, del poder de los grupos en 

la planeación y e jecución de acciones para solucionar 

sus necesidades autónomamente. 

k. Las innovaciones experimentales parecen o f r e c e r menores 

dificultades frente a renuentes potenciales por ser menos 

amenazantes de lo establecido y o f r e c e además ventajas 

para la educación a partir de las evaluaciones s istemáticas 
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que se hacen de sus d iversos componentes. Presentan 

también la ventaja de poder introducir modif icaciones 

a partir de la real imentación que aporten los usuarios 

experimentales . 

1. Aún en el caso de Innovaciones espontáneas, no planeadas 

sistemáticamente, todas se inician como ensayos de cam-

bio o c reac ión a pequeña escala , a nivel m i c r o . Implí-

cita o explícitamente, este ensayo es precedido por un 

p r o c e s o de cr í t i ca o i n c o r f o r m i s m o frente a las prác-

ticas existentes. Como t e r c e r p r o c e s o se da en algunas 

la evaluación que puede ser continua o de producto al 

término de la etapa de ensayo. En ambos casos la eva-

luación se toma c o m o información para decis iones de 

ajustes , replanteamientos, adopción o rechazo de la Inno-

vación. Hay que r e c o n o c e r que con excepción de los ca-

sos Sucre y EDI, las demás Innovaciones no han sido eva-

luadas s istemáticamente. La actual caracter izac ión se 

constituye en su pr imera evaluación global o integral, 

la cual es fundamental para su desarro l l o y futuro. 

Sobre Difusión y Diseminación. 

m. Con excepc ión de los casos ACAIPA y EDI que cuentan 
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con apoyo económico del ICBF y de la U. de A. , y que 

responden a una tendencia general en el país, cuales 

son la general ización de la educación preesco lar y la 

ampliación de cobertura de la educación super ior , la 

tasa de diseminación de las otras innovaciones es muy 

baja, permaneciendo prácticamente a un nivel de ensa-

yo o experimentación en uno o var ios sit ios . Esto es 

consistente con otras innovaciones. El lapso de c o n s o -

l idación, difusión y diseminación del cambio dentro del 

s istema educativo suele abarcar periodos largos para 

permear a los docentes, administradores , pol ít icos y 

a la comunidad como un todo. El r itmo puede a c e l e r a r -

se, c omo en los casos ACAIPA y EDI, si el contexto ge-

neral está preparado, conciente de la necesidad y pos i -

bilidades del cambio y si además median p r o c e s o s de 

apoyo político y f inanciero . 

Como en los casos descr i tos por Miles (1964), también 

en las innovaciones aquí estudiadas las mayores d i f i cu l -

tades de expansión las presentan los casos que s igni f i -

can fundamentalmente cambio de valores e ideologías 

en la comunidad (CLEBA) o en el papel del m a e s t r o (Su-

cre ) , ya que los m i s m o s implican desarra igos y rupturas 
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con práct i cas , normas y sentimientos, los cuales m a r -

can huella y lealtades profundas en la vida y conducta de 

personas y grupos. P e r o asi c o m o es más dif íc i l lograr 

éxito en innovaciones de este tipo, es c ierto en general 

que el ritmo de adopción v difusión de las innovaciones 

se ace lera cuando se vigila el p r o c e s o de información 

sobre la misma , se intensifica el p r o c e s o de compren-

sión de su naturaleza y alcance por parte de los usuarios 

y se prepara bien a los e jecutores . 

La difusión de las innovaciones es escasa y lenta por 

falta de medios de publicación, falta de agentes que pro-

muevan las nuevas ideas y carenc ia de medios económi-

c o s . Las escuelas no tienen en nuestro medio presupues-

to de de inversión. Apenas funcionan. La innovaciones 

requieren de c ierta ambientación y dotación durante su 

etapa de ensayo. 

Miles (1964) encontró en algunos de Tos rasos por 

reseñados que la incapacidad del usuario era mucho más 

frecuente que la renuencia u hostilidad hacia la innova-

ción c o m o factor explicativo de la discontinuidad de la 

m i s m a . Igual cosa pudo observarse en los casos del 
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Método Sucre y los Faci l i tadores en esta investigación. 

El éxito en algunos planteles en los cuales se aplican 

estas innovaciones cor re lac i onó altamente» por otra par -

te, con el entrenamiento cuidadoso y continuado de los 

e jecutores y con la coordinación y supervisión dedicadas 

al p r o c e s o de cambio . 

Sobre los Innovadores y Renuentes. 

p. Con respecto a los innovadores m i s m o s , una vez más 

se da una fuerte congruencia entre las observac iones 

c o m p i l a das en esta investigación y las genera l i zac io -

nes elaboradas por Miles (1964). En e fecto , pueden m e n -

c ionarse c o m o caracter í s t i cas personales de Jos innova-

dores la inteligencia, habilidad verbal , creatividad, en-

tusiasmo, dosis de ideal ismo cercano a v e c e s a la uto-

pía, rebeldía y hasta resentimiento en casos de f r a c a s o 

o exces ivas dif icultades. Más importante que estas c a r a c -

ter íst icas de los innovadores, s inembargo , es la genera -

l izac ión de que en todos los casos la innovación es fruto 

del trabajo de muchos elementos y grupos comunitarios 

que a la larga construyen la vía y el éxito del cambio , 

cuya ausencia explica la debilidad y aún el f r a c a s o de al-

gunas Innovaciones, 
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Las innovaciones en la educación f o rmal suelen deman-

dar mayores exigencias a los docentes , lo cual puede 

convert i rse en un elemento perturbador de la fluidez 

necesar ia para el éxito del cambio . Inicialmente» de -

bido a la curiosidad intelectual que la innovación des -

pierta, los docentes colaboran, aportan tiempo y traba-

jo extra, pero a medida que la experiencia avanza y se 

generaliza aparecen protestas o quejas por dichos exce-

dentes de tiempo y trabajo. 

Como en los casos analizados por Miles (1964) las inno-

vaciones provienen en la mayor ía de los casos de fuera 

del s istema educativo. Quienes administran o ejecutan 

el s istema vigente están por lo general más preocupados 

porque este opere lo m e j o r posible y menos por crear 

nuevos s i s temas , procedimientos o técnicas , y cuando 

se piensa en algún cambio , éste suele tomar demasiado 

tiempo para su implementación y la discontinuidad adminis-

trativa propia del s istema suele dar al traste con la¿ 

ideas innovativas. A nivel privado, por el contrario, 

existe mayor estabilidad relativa, menos temor hacia 

el aparato institucional polít ico - administrativo y sus 

normas de acc ión y menos tensión y condicionamiento 



<,04 

proveniente de los diferentes subsistemas que compiten 

dentro del aparato del s istema por f igurar y tener éxito 

en sus iniciativas, lo cual facil ita el desarro l l o de ini -

ciativas de cambio . La difusión de la innovación, s in -

embargo, suele ser lenta y di f íc i l en ambos se c to res . 

Se comprobó , en efecto , que el conocimiento de las 

Innovaciones era escaso no solo fuera del ámbito de en-

sayo de las m i s m a s , sino también al interior de las m i s -

mas instituciones experimentadoras. En los casos EDI, 

Sucre y Fac i l i tadores , aún adoptantes y usuarios d e m o s -

traron conocer escasamente la naturaleza de la innova-

ción. Hacen falta, entonces, mecan i smos de divulgación 

y entrenamiento. 

Toda Innovación signif ica un choque con lo establecido 

y por ende un confl icto de va lores y lealtades. Todos 

los casos estudiados han experimentado a lo largo de su 

historia la res istencia , a veces combativa, de personas , 

Instituciones y grupos que rechazan o al menos se r e s i s -

ten al cambio . La acc ión de los renuentes puede dar al 

traste con la Innovación, principalmente si ésta se p r e -

senta descarnadamente como amenaza ser ia al s istema. 

Los casos en los cuales se presentó más c laramente la 
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renuencia debida a lealtades a lo establecido fueron el 

CLEBA, ACAIPA, EDI, La información y el debate sue -

len ayudar a c o r r e r b a r r e r a s . 

En var ios casos , c omo los del Sucre , EDI y ACAIPA, 

ses iones de trabajo por fuera del ambiente m i s m o de la 

innovación, dedicadas a evaluar situaciones, identif icar 

prob lemas , planear soluciones y adoptar acc iones c o r r e c -

tivas, suelen tonif icar a los innovadores y adoptantes 

disminuyendo su nivel de ansiedad y f rustrac ión frente 

a conf l ictos y problemas cotidianos. Estas sesiones, por 

fuera de la rutina del trabajo diar io , permiten hacer un 

alto en la e jecuc ión del cambio y someter l o a cuidadosa 

observac ión y re formulac ión . No todos los casos, c o m o 

se a f i rmó ya en 1. , practican la evaluación como proceso 

s istemático y por lo m i s m o tampoco estas ses iones de 

revis ión general . La solidez en estos casos suele ser 

más precar ia . 



XIII. QUE DOCUMENTAR Y CARACTERIZAR EN EL 

ESTUDIO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS. 
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XIII. QUE DOCUMENTAR Y CARACTERIZAR EN EL ESTUDIO DE INNOVACIONES 

EDUCATIVAS. 

C o m o capítulo final del estudio sobre Identi f icac ión, Documentación y Ca -

rac ter i zac ión de Innovaciones en Antioquia, se enunciarán, a manera de 

recomendac iones , aspectos que es conveniente documentar al estudiar 

innovaciones, máx ime cuando se trata de juzgar sus posibi l idades de g e -

neral izac ión y proyecc ión práct ica . Estos aspectos , desagregados en e l e -

mentos m á s detal lados, son producto de p r o c e s o s de abstracc ión y genera -

l i zac ión real izados al término de la carac ter i zac ión de lo se is casos en-

frentados y luego de dos años de investigación constante en torno a dichas 

Innovaciones. Se proced ió a esta abstracc ión y general ización para dar 

cumplimiento a un objetivo del estudio que proponía plantear, c o m o sub-

producto de la investigación, un modelo o metodología para documentar y 

ca rac te r i zar Innovaciones. Aunque no se pretende haber diseñado un m o -

delo completo , s í se espera contribuir al estudio de la innovación, r e c o m e n -

dando componentes que af loraron a lo largo de las carac ter i zac iones y que 

en c ierta f o r m a son conclusiones de éstas. Tener presente dichos c o m p o -

nentes es fundamental antes de a r r i e sgar juic ios sobre el impacto de una 

innovación concreta . 

Cuando se habla aquí de documentación de la Innovación, se hace re f e ren -

cia a la r e c o l e c c i ó n y s istematización de Información pertinente para la 



697 

carac ter i zac ión . Y cuando se habla de esta última, se hace alusión a la 

desc r ipc i ón de la innovación, al análisis de sus elementos y relaciones y 

a la interpretación de sus efectos y proyecc i ones . 

Cinco aspectos globales se recomiendan como unidades de análisis en la 

carac ter i zac ión y por lo tanto como objetivos en la documentación. Son 

e l los : el contexto soc ia l ; la re lac ión innovación - s istema educativo; la 

historia , fuentes y efectos de la innovación; los agentes e Instrumentación 

de la m i s m a ; y la difusión del cambio . Se detallan a continuación cada uno 

de estos aspectos g lobales . 

A. El Contexto Social . 

Este p r imer aspecto puede subdividirse a su vez en tres grandes in-

terrogantes : A qué obedece la innovación; cómo se Inscribe en el 

contexto, y qué reacc ión y e fectos produce. Se desagregan a cont i -

nuación en f o r m a somera los items que sobre estas var iables se r e -

comiendan. 

1. A qué obedece . Surge la innovación como creac ión me jo radora o 

c o m o cambio por defecto , ésto es : responde a fuentes externas 

o a necesidades sentidas en el m e d i o ? Qué posibi l idades tienen 

una y otra opción si se tiene en cuenta la oportunidad histór ica 

en la cual aparece el cambio? Sin duda alguna el momento h is -

tór i co posibilita su éxito o su f r a c a s o . 
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2. Como se inserta en el contexto. A qué sec tores soc ia les afecta 

la innovación? Es conveniente desagregar este interrogante ubi- > 

cando los grupos, organizac iones , niveles institucionales de 

educación y aún c lases soc iales y zonas soc i ogeográ f i cas a los 

cuales va dirigido el cambio o los afecta sin proponérse lo . 

A s i m i s m o , es conveniente documentar el signif icado que la inno-

vac ión presenta dentro de las políticas educativas vigentes. T a m -

bién es importante analizar el aprovechamiento que los p r o g r a -

mas hacen de los r e cursos tanto humanos como técn icos , ins -

titucionales y mater ia les del medio o si por el contrario se acu -

de a la importación de unos u otros . 

Y f inalmente, conviene auscultar las estrategias y tácticas s e -

guidas en la implementación del cambio , tratando de identif icar 

e r r o r e s que c i erran el medio a la innovación o la obstaculizan. 

3. Reacc iones y Efectos Produc idos . En pr imer término es funda-

mental determinar , sea cual sea la naturaleza de la Innovación, 

los e fectos que ésta produce en la urdimbre social que la sustenta 

y rec ibe . La f or ta lece , la modi f i ca , la hace vacilar o la c u e s -

tioná s ignif icat ivamente? En qué grado la Innovación devela c o n -

f l i c tos ocultos y les permite aparecer con visibil idad m a y o r ? 
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O por el contrar io , adormece más aún tales con f l i c tos? 

En segundo lugar, si la innovación entra en contradicc ión con 

el pensamiento o f i c ia l , qué futuro se le puede pronos t i car? Y 

por último, es deseable documentar aquellos cambios en valores 

y costumbres que son propic iados diré ta o indirectamente por 

la innovación. 

Relac ión Innovación - Sistema Educativo. 

Ya que se trata de innovaciones en educación, es apenas lógico que 

al documentar cada caso innovativo se profundice en las relaciones 

que se gestan entre el sistema vigente y el cambio propuesto, pues 

el análisis de estas re lac iones descubre la dimensión o significado 

del cambio frente a lo que intenta sustituir, mod i f i car o re f o rzar . 

1. En pr imer lugar hay que hacer la pregunta: qué cambio espec í -

f i c o se pretende en educación, en qué grado operará : se trata 

de adición a lo existente, de sustitución o de modi f i cac ión par -

c ia l ? 

2. En segundo lugar, hay que preguntar: .A qué partes o componen-

tes del s istema llega la innovación y cómo se comportan las de -

m á s ? Identificada la espec i f i c idad del cambio es menester do-

cumentarla desde tres puntos de vista: desde un pr imer ángulo, 
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hay que enfocar el componente m i s m o afectado, vale dec ir si 

se trata de innovación curr i cu lar , metodológica , de relación 

pedagógica, administrativa, f inanciera, etc. . . E l componen-

te debe ser descr i to a plenitud en su naturaleza e intencionali -

dad. Desde un segundo punto de vista, es conveniente detectar 

y analizar la incidencia del cambio sobre los demás componen-

tes del s istema. Y, f inalmente, ha de documentarse el produc -

to de la innovación en los destinatarios de la m i s m a , ésto es 

los efectos sobre el comportamiento buscado. 

En tercer lugar hay que documentar la re lac ión en términos de 

aportes , interacción, apropiación entre el s istema educativo y 

la innovación. El s istema rechaza el cambio , lo adapta, lo t o -

lera , se apropia del m i s m o ? Qué grupos o sec tores lo impul-

san o entorpecen? Y a qué puede deberse una y otra conducta? 

P o r último, la documentación sobre la re lac ión innovación - s i s -

tema educativo debe l legar hasta las f o rmas como la pr imera 

afecta a los agentes m i s m o s encargados de ejecutarla. Estimula 

la acc ión de los agentes naturales de la institución educativa y / o 

de la comunidad, según se trate de educación f o rmal o no f o r m a l ? 

Sus técnicas y metodologías son participativas ? A qué nivel? 

Provee estímulos a los adoptantes? Estas preguntas deberán 
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-responderse con perspect iva diferente según la innovación haya 

surgido dentro del sistema o provenga desde fuera del m i s m o . 

Histor ia , fuentes y e f e c tos . 

En toda innovación lo que cuenta es su producto, es dec i r sus e fecto* 

para juzgar la calidad de la misma, o sea su aporte posit ivo al m e j o -

ramiento de la educación o su f r a c a s o en este comet ido . Ahora bien, 

los e fectos no son en la vida soc ia l una correspondenc ia s imple entre 

modelos teór i cos que se aplican y productos automáticos de la apli -

c a c i ó n ; no ! Entre el montaje de la innovación y sus e fectos p r o g r e -

s ivos media la historia de la misma, que es solo un acontecer part i -

cular dentro de una historia más comple ja en la cual se inscr ibe y 

que la determina ineludiblemente tejiendo los prob lemas , obstáculos , 

éxitos y f racasos de aquella. 

.La documentación debe, por lo tanto, levantar datos sobre la histo -

r ia , a la par que sobre las fuentes teór icas y e fectos de la innova -

ción y analizar sus interacc iones . Esquemáticamente, la documenta -

c ión sobre estos aspectos debe incluir información sobre : 

1. La f i loso f ía de la innovación, las fuentes teór icas que fundamen-

tan sus objet ivos ; 

2. La trascendencia o s igni f icación pedagógica, soc ia l y e c o n ó m i c a 



702 

de la innovación; 

3. La concordancia entre la teor ía , la aplicación y los efectos del 

cambio propuesto; 

4. El tiempo de ensayo requerido para palpar logros evaluables; 

5. Efectos observados en los receptores d irectos : niños, padres , 

comunidades, en cuanto a logro de objetivos perseguidos ; 

6. Los factores condicionantes de la continuidad del cambio ; 

7. La f o rma como se afrontan los problemas y obstáculos durante 

la e jecución; y 

8. Los mecan i smos evaluativos de la innovación. 

Agentes e Instrumentación del Cambio. 

La teoría sobre innovaciones ha caracter izado t r e s tipos de agen-

tes o actores que protagonizan la implementación de la misma : los 

innovadores, los adoptantes y los renuentes. La f i loso f ía , mental i -

dad, actitudes, información, capacitación de estos agentes, c o m o 

la situación m i s m a en que se encuentren Inmersos y los p r o c e s o s 

que Instrumenta la innovación para abr i rse campo, contribuyen a 

expl icar el curso de ésta y su eventual éxito o f r a c a s o . 
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En cuanto a la documentación de los agentes del cambio , se propone 

el levantamiento de datos sobre los siguientes aspectos : 

1. Los innovadores lo hacen a título individual o c o l e c t i v o ? Es 

la innovación iniciativa personal o de organizaciones o grupos? 

2. Es determinante la sol idez pedagógica de los innovadores? T r a -

bajan éstos en el s istema educativo o son externos al m i s m o ? 

Dado el carác ter conservador y reproductor de la educación, se 

genera el cambio con mayor probabilidad desde fuera del apara-

to educativo ? 

3. Cu; ito tiempo suelen acompañar su Innovación los inic iadores 

y cuál es su papel en e l la? Cómo evolucionan innovador e inno-

vación a través de la implementación? Se generan nuevas inno-

vaciones parc ia les c o m o efecto de este p r o c e s o ? 

4. A qué obedece realmente el grado de sat is facción - insat is fac -

ción de los adoptantes? Hay as imi lac ión del cambio e identi-

f i cac ión con el m i s m o o se ejecuta por impos i c i ón? Y cuáles 

son las consecuencias de uno y otro c a s o ? 

5. A qué obedecen las res istencias a la innovación? Cuál es la id io -

s incrasia de los renuentes? A c a s o la estructura m i s m a del apa-

rato educativo ambienta la res is tenc ia al c a m b i o ? 
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6. Se provee capacitación a los adoptantes? Qué cambios genera -

les se requieren en é s t o s ? 

7. Cómo la relación investigación - experimentación. - práct ica a-

fecta la renuencia o aceptación de la Innovación? 

8. Qué m e c a n i s m o s y recursos se diseñan y aplican para poner 

en marcha la innovación y qué resultados se obtienen? 

9. Qué papel juega la protecc ión económica del Estado en la cont i -

nuidad de la Innovación? 

10. Cuáles son los costos comparativos de la propuesta Innovadora 

y de la estructura sustituida? 

11. Se cuenta con medios para la difusión y deseminación del cambio? 

Cómo se adelantan una y o t ra? Cuáles son las condiciones para 

su general izac ión? 

E. Cómo se difunde la Innovación. 

Finalmente es menester documentar la experiencia de la difusión 

del cambio . La Innovación por sí m i s m a no tiene un "valor soc ia l 

sino en la medida que encuadra en el contexto y es asimilada y t rans-

formada por éste . Qué es lo que en definitiva va quedando de la 
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innovación una vez ésta entra en la corr iente de los procesos natu-

rales del medio? 

En la presente investigación no se ahondó en los procesos de d i f u -

sión y diseminación de las innovaciones. Estos procesos serían por 

sf mismos mer i tor ios de una investigación particular: Cómo se d i -

funden las innovaciones educativas ? 
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