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PRESENTACION 
En esta quinta entrega de la publicación de la Facultad de Educación 

Preescolar de la UNAB, destacamos la inserción de tres artículos ubicados 

en la sección Cultural yEventos, por corresponder a cursos y/o talleres rea- 

lizados dentro del Programa de Educación Continuada de esía Universi- 

dad, cuyo propósito es mantener actualizadas a las egresadas de la carre- 

ra, así como a los educadores en general y a todos aquellos profesionales 

interesados en la educación de la infancia. Tales artículos son: ‘’’De- 

sarrollo y Organización del Lenguaje”, ‘Trastornos de Aprendizaje como 

secuelas de retardo en Lenguaje’’, ambos a cargo de la fonoaudióloga 

Lyda Mejía de Eslava y ‘Fundamentos para el Diseño de Programas de 

Educación Sexual’, Seminario —Taller dirigido por la psicóloga Martha 

Lucía Palacio. 

Para 1988, por Educación Continuada hemos programado cursos orien- 

fados hacia la satisfacción de expectativas manifiesïas por los educadores 

de la región. Temas como el aprestamiento para el aprendizaje de la lecto- 

escritura, a cargo de la doctora Myriam Montes; Desarrollo de la Infeli- 

gencia, por el doctor Miguel de Zubiría, serán objeto de este programa. Y, 

en este espacio, reproduciremos las temáticas desarrolladas. 

Tenemos en esta ocasión la especial colaboración de María Cristina Sa- 

lazar de Fals Borda, investigadora y profesora de la Universidad Nacional 

de Colombia; como un aporte para quienes trabajan con comunidades po- 

pulares. Con traducción del portugués de la psicopedagoga de la Universi- 

dad Pedagógica Nacional, Isabel Ortiz de Ordóñez, tenemos un especial te- 

ma de reflexión para esfos tiempos: ‘El compromiso político del educa- 

dor! por Vital Didonet. Con el propósito de rescatar elementos para la 

comprensión y el análisis de los problemas educativos colombianos, reïo- 

mamos apartes de un documento del Departamento de Planeación de la 

Universidad Pedagógica Nacional y que nos permitimos subtitular Tres 

Décadas de la Hisforia de la Educación Superior en Colombia. Todo ello en 

la sección Educación Actual. 

Siendo esta publicación canal de expresión y difusión de la producción 

denuestrosdocentes, así como material deapoyo y/o consultade los maes- 

fros en formación, resulta particularmente importante contar en esta 

edición con colaboraciones de varios de aquellos: Piedad Santos, Alba Ro- 

sa Arocha, María Nuria Rodríguez y Armando Sarmiento. Del mismo mo- 

do cabe destacar la colaboración de Floralba Chirinos de Galvis, docente 

del Departamento de Letras de la Universidad Industrial de Santander, 

quien nos cuenta cómo los niños hacen literatura. 

A nuestras esfudiantes les esíamos reiterando la invitación a escribir 

para su revista, así como a las egresadas; sus experiencias pedagógicas 

son de mucha importancia tanto para la publicación como para los lectores 

de ésta. En nuesfro próximo número esperamos leer: Estudiantes y Egre- 

sadas, ¡PRESENTE 
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ETICA DE LA SEXUALIDAD 

ETICA EXTERNA Vs ETICA CENTRADA 

A LA PERSONA EN LA PERSONA 

Ambigüedad, Concresión, 

confusión, realidad y 

contradicciones. opción por el ser 

humano. 

Por ARMANDO SARMIENTO?     

    
  

S ==52 

Nadieniega la validez de la afirmación: '’El hombre es un 5er social’””. 

De ahí que se acepte la influencia que el ambiente social tiene en el de- 

sarrollo del ser humano, especialmenie en sus primeras experiencias con 

el mundo y en general durante foda su vida. En dicha influencia están pre- 

sentes una serie de matices en torno al individuo y su papel al inferior de la 

colectividad y, obviamente, está implícita una Etica (1) del comporta- 

miento social que normaïtiza, rige y orienta la conducta de cada uno de los 

individuos que la consfituyen. Esta Etica o Moral, que se concreta en valo- 

res y principios, señala los deberes y obligaciones del ser humano en 5su 

comportamiento general dentro de su cultura particular. 

Hay áreas en la vida en las cuales la Etica está especialmente invo- 

jucrada hasta el punto de ser absolutamente dependientes de ella. Una de 

ellas es el comportamiento sexual. 

Tradicionalmente la Etica que acompaña a la sexualidad (2) es una 

Etica que coloca al ser humano (forzosamente) frenie a dos caminos, de 

los cuales solo podrá elegir uno, determinando así su nivel de Etica, o ME 

CR 

1. Etica-Moral: D 

social. 
2. Componente de la personalidad que involucra elementos somáticos, emocionales, intelectuales y $06 

del Ser humano. : 

* psicólogo. Universidad INCCA de Colombia. Profesor Psícología Facultad de Educación P' 

eberes y obligaciones del ser humano en los hábitos y costumbres que se refieren a 1 

re-Escolar UNAB. 
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       jor la existenci ica: j ncia o no de Etica: Depe escoger entre el “Hacer’’ o '’'No Ha-. 
cer’’, que, visto desde la óptica de 2 : 
ral sería la disyuntiva permitio o Pro bi Ludo 
el punto de vista de la esencia natural del ser humano Signifi arar fo 
pectivamente ‘’Ser Sexuado’’ o '’'Ser Asexuado’’, En esfa vltim Wer iva 
se evidencia que la decisión entre los dos caminos a SSCOger de “Salnente 
e OTE AUIE porque uno delos caminos es inexistente: “Ser 
aaa a na verdad ineludible el hecho de que el ser humano es 

E ¡cológico e . nacimiento, hecho que se sustenta en lo orgánico y 

vamente en SU Lidaen cada Una de rus SN CU Sa 
mente. Esta evidencia deja sín piso al '‘’No facer” Y : Mb 

SP UU do AS dE serie de preceptos y principios morales para im- 
os años progrese en la maduraci ¡ 

0 : ación de su sí 
CE y nervioso, sería tan absurdo y ridículo que a Radie eos 
A orrA ao A ocurriría hacerlo, Igualmente absurdo es utilizar la 
AU eUc e , 5) ucto de la Etica, para evitar que progrese Y Se exprese 

as inferno que externo como lo es la maduración sexual. 
5] e : O SUUS A Cao qe la Etica tradicional respecio a la se- 

A e la Sexualidad como un hech ¡ 
se oculta y se aplaza exigió E Spora RE éndole al ser humano - “ 
edad muy madura para OS A a empezar a expresar su sexuali ¡ 

/ ' : idad a nive ¡- COGE Cuando se niega, se oculta, se prohibe o ol E E A : Us US en el niño o en el (la) joven su evolución Se- 
; ciendo es confundir la interpretació 

ven le dé a su maduración Í Perlenciie aaa e es 
| sexual y de ahí a Sus experi ¡ 

evolución sexual prosigue CEST 
; e nos ¡ ¡nj 

. gq gqusfe o no, la prohibamos o restrinjamos o 

CO ODO O al Xx } 7 :mos que: lo que | ¡- 
A DA SEO SU realidad sexual NO es el COBRO PARES 

cuela mapa 51 MISMA, Sino la represión, dramatismo y censu- 
DEU asocia con el hecho sexual. De manera que la Etica 
USA POS es una Efica externa a la persona, ajena a 

US ECETIA a uUmana y ceñida estriciamente a unos principios 
ERA vi es productos del deterioro de la concepción del 
Ui Ll u- - E “ambito-gsocial Dicho deterioro surge de una confusa 

SU naturaleza v Zac MSDS OTEUS : DS CES hombre, 
cambiar de dirección continuame ; Y 2 $5 Ci ata 
vientos y las formentas del TE co E eco 

a aclonal está susfentada en principios confusos, ambi- 
each aaa que la sociedad permite que se manipulen 

aos -stimulos Sexuales en sofisticados anuncios como EU aa permite también el ‘’necesario’’ ingrediente sexual E a 2 E TV, música, como fácil medio de ganar audien- Ea CU amplitud (en principio) de manejo del elemento se- UE eto rg - prepara, esfimula y casí empuja a la Experienci >exual; ando un joven o un adulto practican su Sexualidad eras > = 

  

  

  

E : 

los cánones establecidos por esía misma sociedad, ella pasa de ser ‘’Liber- 

taria’ a '’Represiva’’; señala con el dedo y castiga fuertemente algo que 

ella misma ha provocado. 

  
Resumiendo, la Etica sexual tradicional pregona “valores” que inclu- 

yen la prohibición o negación de la naturaleza sexual del ser humano, en el 

sentido de que prohibe (castiga) lo ‘'malo’’ 0 sea la expresión reflexiva 0 

experiencial de la Sexualidad; a la vez que permite (premia) el oculta- 

miento del impulso sexual, lo cual es ‘'bueno”’. Es decir, la moral respecto 

a lo Sexual es una moral “orientada a la obediencia y al castigo’’ (3) (obe- 

dezco s0 pena de ser castigado), y sencillamente se atiende a lo que sea 

considerado correcto o incorrecto (obro en función de que me consideren 

“niño bueno’’ 4) sín que se permita un inicio de reflexión profunda a cerca 

de las intenciones y razones del comportamiento sexual; dejando de lado 

otros aspectos que acompañan la Experiencia Sexual y que objefivamente 

resultarían más relevantes, tales como: nivel de conciencia de lo que 5se 

está haciendo y sus consecuencias, nivel de deterioro de la libertad y justi- 

cia enla relación de las personas involucradas en el hecho, eïc. 

Dejemos hasta ahí, y hagamos un paralelo entre el proceso filogenéti- 

co (5) y el proceso ontogenético (6) del ser humano en lo que atañe al 

progresodel razonamiento o juicio moral, 

Iniciemos mencionando los trabajos en torno a la onfogénesis de la mo- 

ralidad: 

  

2. Primera etapa del razonamiento moral Según Kohiberg (corresponde a la forma de razonar de la mayoría 

de niños de 7 años). 

4. Tercera etapa del razonamiento Moral según Kohlbera (inicio de la adolescencia). 

5. Filogénesis: Desarrollo histórico de un tipo dado de organismo. En Psicología; Modificaciones de la Psi- 

que que debe suorigenala evolución general del hombre y de la culfura humana. 

arrollo individual del organismo desde la concepción hasta la terminación de la vida in- 
6, Ontogénesis: Des 

0 del niño que se realiza en condiciones específi- 
dividual. En Psicología y Pedagogía: Desarrollo físico y psíquic 

cas de educación y enseñanza. 1 
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iCión genética de la Psico- 

an los niños de acuerdo a 
cuentran fueron continuados 

Sarrollado una teoría cognitivo- 
| “incluso a proponer una metodo- 

- R emos un poco las conclusiones 
luego pasar a las etapas propuestas por 

el ti 1 primera infancia (antes de los 7 20 al 
' ETERO! o / años); En la primera 1 dla e . ONOMA, es decir esïá Supeditada US :5 sjempre la de los padres o figuras de autori A e llo el criterio de lo ‘bueno” es la PolUDIa as 7 Cir, su moral es la de la obediencia; respefa | ad de los porque “debe hacerlo’’ y no porque : a regla por la CEPÍarIa Jn proceso de reflexión Pa or ejemplo, respecto a la o; 2 que impone la veracidad, la verdad. E nue : ad. En : 5 Ü elementos que le otorga el EIN electual el niño refle EA Sa an 

Se considera obligante lo prioridad 2-5us-intereses a ella. (’Obro de a ; 

que está más ligado al Sujeto, La person lo 
¡ 

que Sea más importante y necesari 
aleda cuerdo con mis intereses’’), o para 

NIVEL MORAL 

Etapa 111. Orientación del niño bueno: 

La persona ati a atiende a lo ) que sea ¡ 
" por lo demás (7 <considerado correcto o incorrecto 1 n de que me cone; 1 onsidere encionales del grupo. d 

ridad y el orden social: 

acá: 

“bueno o malo’ 
bueno’”’). Aquí ya está aceptando | 5 aſen funció os valores conv. 

Etapa 1V, Orientación alaauto 

  

  

  
  

La persona debe atender a la autoridad de su grupo de referencia. ‘’El 
buen comportamiento consiste en cumplir con el deber, demostrar respeïo 
por la autoridad y mantener el orden social '’por que sí’’, (‘’'Obro en fun- 
ción del principio de autoridad de mi grupo’’); 

NIVEL MORAL-ABSTRACTO 

Etapa V. Orientación hacia lo legal: 

La persona debería ser consecuente con el compromiso que tomó cuan- 
do asumió deferminada función. Así, se adquiere un compromiso al casar- 
Se, 0 SE ejerce un trabajo para otros que en ocasiones se revierie Sobre uno 
mismo (‘‘Debo ceñirme aun principio de reciprocidad contractual’’). 

Etapa VI. Orientación hacia principios abstractos de conciencia: 

El razonamiento, acerca de los deberes y obligaciones de la persona, 
depende de principios universales vistos como producto de la nafuraleza 
humana, más que de algún contrato o acuerdo. Hay una reflexión profunda 
acerca de lo que se debe decidir, los ‘’pro’’ y los ‘’'contras’’ y consecuencias 
de las diferentes alternativas. (‘’'Obro basado en una reflexión profunda de 
varios aspecios morales relevantes del vivir humano’’). Es la efapa madu- 
ra del razonamiento moral en donde lo que importa son los principios uni- 
versales de justicia, reciprocidad, ¡igualdad de derechos humanos y un pro- 
fundo respeto por la dignidad de cada persona como individuo y ser social. 

Sería muy complicado y fal vez poco útil intentar hacer siquiera un es- 
bozo dela manera como ha evolucionado la noción de moral, o mejor, el 
juicio o racionamiento moral en el proceso filogenético (Evolución del 
hombre y su culfura); así que sencillamente refomemos la Efica tradi- 
cional respecto a la moral sexual en este preciso momento histórico y en 
nuestra región en particular. 

Estando ya clarificado el tipo de moral que funciona aquí y ahora, trate- 
mos de asimilarlo dentro de alguna de las efapas ontogenéticas antes men- 
cionadas. 

No es difícil constatar que la Etica tradicional, que funciona actual- 
mente en nuestra sociedad.colombiana, fruto de un proceso de desarrollo 
social y a la vez agente de éste, se puede equiparar al tipo de juicio moral 
desarrollado, en Su proceso ontogenéftico, por niños menores de 7 años (mo- 
ral Heferonoma según Piaget). También se identifica con las primeras 
etapas del razonamiento moral (nivel premoral y moral) expuestas por 
Kohlberg y que se Supone corresponden a niños entre los 7 y 12 años. 

Concretando, la parte de nuesíra sociedad que se encuentra en condi- 
ciones tales que le han permitido progresar (evolucionar) en los planos 
técnico, económico y político y de allí, de alguna manera dirigir y orientar 
la sociedad y la cultura en general, NO ha evolucionado en el nivel social y 
especiíficamente en el nivel de juicio o razonamiento de la moral; se en- 
cuentra esfancada en Etapas elementales de razonamiento en las que es 
evidente el vacío de la reflexión clara y lúcida de que en cualquier com- 
portamiento social los directamente implicados son PERSONAS, cuya re- 
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La propue sta, entonces ralrespectoa \ces, es elevar el nivel de r ¡ ¡Vici 
to del que se a nas efapas más IU as en doB Sa an 
hecho sexu Sea la persona mism ¡ OCASO. al; concienci : a, Su nivel de autonomí de com cia de la sifuación y d mía frente al ender : y de Sus consecuenci ï y resolver los conflictos, etc. Siendo esjo en Ud e se debe centrar la educaci cació UA humano, -1ón y NO en la negación de la naturaleza sexual del ; y: ser 

Lo anterior precis 2 a, no solament Xual a nivel | ente de un replanteami ; 
no, y sobre 2 MS ra lo que se ha CO Ea Se 
de | / / iento a niv Si- 

a actitud del Educador-Padre frente ST 
Ssona parti ¡ COND autocrítica de los elementos Subjeti E modi oralizar” inadecuadamente) la ; ¡ció TT Ue BA ficación de la actitud. Solo Sabes Ae: an elementos intelectuales y afectivos 1 capacidad de asumir e inici mir e iniciar 
humana Educación Sexual, na Srda dera, real, 

: Eo A Eta que todo Programa de Educació E risticas ideales antes mencionadas 05 para, posferiormente, iniciar la fo vel preescolar h p b asta el Últim 4 
el nivel de ra ; o grado, ayudándose y sí 

zon ey sien 

amiento moral que acompaña al niño a JOSETEN Fa en su pro- CesSo evolutivo y | que se convi aceptación de valores. vierte en elemento clave de la asimilación y 

: Sexual que desee reunir 
ebe partir de estos replan- 

rmación Sexual desde el ni- 
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Iniroducción: 

El siguiente artículo corres- 

EL METODO 

DECROLY: 

FUNDAMENTO CET 
FILOSOFICO Sivos cesivos números incluiremos 

avances de esta investigación en 

la cual se desarrolló una etapa de 

trabajo empírico en los jardines 

preescolares de Bucaramanga. 

La teoría decrolyana establece como una de las grandes preocupa- 

ciones de la humanidad actual, la educación de la juventud, de los niños 

que en el futuro han de constituir los hombres del mañana, por esto, conci- 

be que la educación ha de jener como directriz iniciar al niño en el conoci- 

miento de la vida, del mundo que lo rodea y prepararlo para enfrentarse y 

sacar el mayor provecho de fodo lo que la vida le ofrece. 

El niño está inmerso en un medio, que le es propio, peculiar y particular, 

el cual debe conocer y adaptarse, es a través de la educación que lo logra. 

Esta debe llevar al niño al mantenimiento de su exisiencia, asegurándoles 

los medios por los cuales puede primero pbastarse así mismo, luego cumplir 

sus deberes para con su grupo familiar hasta llegar al conocimiento del 

mundo y la humanidad. 

honesto, un ciudadano correcto, conscienie 

con valores, con capacidad de enriguecerse 

Imente y capaz de realizarse al máximo sín 

| grupo social del cual forma parte esencial, 

erador de ri- 

Según la teoría el niño ha de ser 

de su papel individual y social, 

tanto espiritual como materia 

ir en contra de los demás y de 

no solo, como captador de recursos, sino fambién como gen 

queza para la humanidad. 

Persígueel.desarrollo integral del niño, desarrollo que comprende $us 

funciones biológicas, afectivas y Sociales; iodas-las-actiitudes-que-de- 

-muestrasus valores morales y éficos, todos ellos en correlación con su ine- 

vitable dependencia con el mundo. 

La educación debe:preparar al niño en la vida; en un ambiente de liber- 

tad que favorezca su acción y dinamismo y que esté en continua correla- 

ción con el maestro, la familia y $su comunidad; sín condenarlo ala inmovi- 

lidad, hecho que desperdiciaríalos años más:ricos.de-su-existencia; por el 

  

Dirección: María Nuria Rodriguez de Martínez, Licenciada en Educación Preescolar Bucaramanga, Dic. 

1986. 

Integrantes Taller: Luz Stella Casiro, Aurora Flórez, Azucena Mendoza, Luz Janeth Parra, Janeth 

Rodriguez, Isabel Cristina Rueda, Martha Lucía Uribe. 
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EL METODO 
Introducción: 

DECROLY: A RS 
tudio realizado por estfudiantes de 

F U N DAMENTÓO Licenciatura, bajo la dirección de 
María Nuria de Martínez. En su- 

FILOSOFICO cesívos números incluiremos 

avances de esta investigación en 

la cual se desarrolló una etapa de 

trabajo empírico en los jardines 

preescolares de Bucaramanga. 

La feoría decrolyana establece como una de las grandes preocupa- 

ciones de la humanidad actual, la educación de la juventud, de los niños 

que en el futuro han de constituir los hombres del mañana, por esto, conci- 

be que la educación ha de tener como directriz iniciar al niño en el conoci- 

miento de la vida, del mundo que lo rodea y prepararlo para enfrentarse y 

sacar el mayor provecho de fodo lo que la vida le ofrece. 

El niño está inmerso en un medio, que le es propio, peculiar y particular, 

el cual debe conocer y adaptarse, es a través de la educación que lo logra. 

Esfa debe llevar al niño al mantenimiento de su existencia, asegurándoles 

los medios por los cuales puede primero basfarse a sí mismo, luego cumplir 

sus deberes para con su grupo familiar hasta llegar al conocimiento del 

mundo y la humanidad. 

de ser honesto, un ciudadano correcto, consciente 

ocial, con valores, con capacidad de enriquecerse 

terialmente y capaz de realizarse al máximo sín 

del grupo social del cual forma parte esencial, 

enerador de ri- 

Según la teoría el niño ha 

de su papel individual y s 

tanto espiritual como ma 

ir en confra de los demás y 

no solo, como captador de recursos, síno fambién como 9 

queza para la humanidad. 

| desarrollo infegralt.del niño, desarrollo que comprende-5us 

es;iodas-laszaciifudes-que-de- 

os ellos en correlación con su ine- 

Persigue e 

funciones biológicas, afectivas-y social 

-muestrasus valores morales y éticos, tod 

vitable dependencia con el mundo. 

fo enlavida, en un ambiente de liber-: 

en continua correla- 

ndenarlo ala inmovi- 

por el 

La educación debepreparar al ni 

tad que favorezca su acción y dinamismo y que esté 

ción con el maestro, la familia y su comunidad; sín co 

lidad, hecho que desperdiciaría’los años más ricos .de.su exisiencia; 

  

Dirección: Maria Nuria Rodriguez de Martínez. Licenciada en Educación Preescolar Bucaramanga, Dic. 

1986. 

Integrantes Taller: Luz Stella CasÏro, Aurora Flórez, Azucena Mendoza, Luz Janeth Parra, Janeth 

Rodriguez, Isabel Cristina Rueda, Martha Lucia Uribe. 2 
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A e roporcionar al niño una vida humana digna, de tal 

Sea capaz de atender sus mínimas necesidades de 

          ‘del niñ no solo depende del maestro sino que en ella nte la interrelación existente entre la escuela, la fa- 2d y el medio en general, concibiendo la educación como eso de formación del ser para la vida y encontrándos rio vivir del niño. Es pues, claro que la pedagogía deero: mo fin de la educación el mantenimiento y conservación 

  
     

— Educar es enseñ 

definición del ser, 

s0 de conocimiento en el niño, conducción de la educación. 

La vida definida como propagación, que conciernen a la especi Ï ecie, con funciones d las cuales debe enfrentarse; ayudar asuf METO la Sociedad. 

La vida implic a dos cosas esenciales: 
Ï 

Un US EJ que lo envuelve. Por ello para ¡nl 0 de la vida han de tomarse dos aspectos: 

2 ; ara vivir, Conducir al niño haci E 26) 
. . 

a 
quisición de los elementos indispensables para SOBFeU y desarrollar en él las facultades esenciales para la adapta 

El fin Ultimo de la educación es ent ¡ del individuo; por lo tanto, a través E a educ 

Bajo este aspecto integra lo 
e 

s factores esenci o de la educación: lo biológico, lo Bicdló, ¡- - En lo que hace referencia al aspecto bio-socio de vida, la herenci jo y ; 1da, la, el m : cuencias en la formación del individuo; E SUinte rencia al desarrollo delas estructuras mentales, en el d 

La regla fundamental ¡ ¡ 
2 ) tal y directriz de la educaci o para la vida. La vida definida como: rec Ap a E 

mocimiento y ad- 
a la par, formar 
ción a la vida. 

de la educación se le debe dotar de las 
SUS característi- 

a Tener en cuenta en la 
gico y lo sociológico del 
Óógico, tiene en cuenta la 

rrelación y conse- en la parte psicológica, hace refe- 
esarrollo del proce- aspecftos importantes a fener en cuenta en la 

preparación del 

¡ones se encuentra la sati atis- 2 timentación, protección, contra emigos y de preparación para que mismo. 

en cuanto abarca las actividades 
GC social que tiene ya amilia y cumplir Sus deberes con 

el Ser dotado de ella, y la ciar al niño en el descubri- 
mM 5 a - Z ) El conocimiento del ser vivo en general y el hombre en particular == ———'b)-El 

¡ 
— ) El de la naturaleza, comprendiendo en ella la especie humana consi 

  

  

  

  

    

LA 

A 

— a) 
derada en tanto que grupo formando una parte del medio’’ (1). 

AD IAA AD 

La vida abarca dos aspectos fundamentales: el ser vivo y el medio am- 

biente que lo rodea, por ello, es necesario esfudiar y conocer a fondo los se- 
res vivos en general y dentro de éstos especialmente al hombre como ser 
racional; explorar y conocer la naturaleza, abarcando en ella la especie 
humana como grupo social. 

El crecimiento y la propagación son para Decroly los dos atributos fun- 
damentales de la vida humana, por cuanto la primera busca la conserva- 
ción del individuo y la Segunda, la renovación, conservación y propagación 
de la especie. 

Dentro de la metodología decroliana, ‘el niño es el centro de todos los 
estudios., Es considerado como un ser vivo, que tiene un organismo y 
muchas necesidades; que vive en un medio social (familia, la escuela y la 
comunidad), y que experimenta un vivo deseo de conocer el tiempo y el es- 
pacio’’ (2). 

Es el niño un ser activo y dinámico, un ser único con características 
propias, con un cúmulo de intereses y necesidades; él ha de ser el centro de 
toda enseñanza y como tal: seha de empezar para llevarlo a conocerse así 
mismo, dándole nociones de su propio individuo, que comprenda el meca-/ 
nismo de su organismo físico y mental; que lo llevan a descubrir cuáles son’ 
sus necesidades de orden primario: alimento, vestidozrespiración, lim-. 
pieza, luchas contra las inclemencias de la nafuraleza, de defensa de los 
peligros y accidentes diversos; necesidad de la acción y del trabajo comu- 
nitario, necesidad del cambio y de recreación; de la luz y el descanso, to- 
das éstas sumadas a la necesidad de instrucción, de formación moral y es- 
téfica. 

  

1, DECROLY y BOON, G. Iniciación al método Decroly; Ensayo y aplicación a la escuela primaria. Buenos 
Aires, Lozada; 1958. pp.14. 

2. Ibid., p.15 
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Fuera de los anteriores aspectos, la herencia es otro factor fundamen- 
tal en el desarrollo del individuo. 

En la vida de todo ser humano, la herencia constituye un factor funda- 
mental en cuanto determina en el individuo caracteres y rasgos que junto 
con la relación con el medio conforma la diada especial en la formación de 
la personalidad. 

El ser humano-está dotado de características innatas buenas o malas 
transmitidas por los padres y sus antfepasados; su desarrollo está en ínti- 
ma relación con el medio social y natural acrecentando el potencial legado o bien inhibiéndolo. 

Le atribuye a la herencia la transmisión de elementos básicos para la construcción de la personalidad, las características esenciales del pensa- miento, de la voluntad, de las actitudes y aptitudes. 

Partiendo de este supuesto, Decroly plantea la influencia de la herencia no solo corporal, sino también psíquica en los caracteres que identifica al individuo como ser único e inigualable, con diferencias bien marcadas. Ob- serva que los niños nunca son iguales aunque hayan nacido de los mismos padres y criados en el mismo ambiente. Por lo tanto, propone en la educa- ción del niño tenerlo en cuenta para optar de manera segura las formas que más le convengan asu individualidad. 

Como un Último factor, definitivo y deferminante está el medio; en- tendido ésfe como todo lo que rodea al niño bien sea el ambiente natural, social o material y las interrelaciones que el individuo establece con él. 

“Es necesario admitir la influencia del medio sobre nuestros actos por una parte, y por otra, sobre las tendencias innatas 0 adquiridas, patrimo- nio de los antepasados y de los padres. Si estfo es verdad para los adultos lo es aun más para el niño’’ (3). 

1 medio por sí solo no puede desarrollar las potencialidades cuando el nino viene desprovisto de ellas. Influye sobre las potencialidades que ha heredado; Siendo el medio familiar el más cercano se le atribuye la estruc- turación del individuo, la formación de valores, actitudes, conocimientos y enfin Sobre su educación en general. 

Plantea que no solamente recibe influencia de las personas más cerca- nas, sino de todas aquellas que componen el entorno social más inmediato, 

Considera que es en el seno de la familia donde el niño forma los valores morales que lo orientarán en la convivencia posterior con la sociedad y-los lazos afectivos necesarios para la formación de su espíritu social. 

Dentro de los aspectos fundamentales que conforman el medio le da un papel preponderante a la escuela. Es necesario que la escuela ‘’se convier- fa en una verdadera escuela para la vida, por la vida, una escuela que no utilice otros medios que la vida tal como rodea al niño, que pueda satisfa- 

  

3. PAPANASTASSIA, Luca. Laobra pedagógica del Doctor Ovidio Decroly s.1., s.e., p.63, 
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cer razonablemente sus necesidades, sus tendencias, sus instintos desde 
los más individuales principios hasta las tendencias altruistas de los senti- 
mientos más elevados’’. (4). 

La escuela ha de favorecer la acción real y objetiva del niño, permitién- 
dole el descubrimiento del mundo que lo rodea procurando el desarrollo de 
sus fases individuales indispensables para su vida activa y el logro de un 
completo desarrollo. 

Para lograr su finalidad la escuela debe constituirse en una institfución’ 
de cultura, en que se permite el libre surgimiento de aptitudes y no como’! 
tradicionalmente se le ha concebido, como un lugar. donde se ¡imparte una’ 
capacitación mecánica, dando al alumno unos conocimientos que no 
correspondan a las caracterísficas y necesidades del niño y que paraliza la 
actividad generadora del infante que lo pone en contacto con la realidad de 
la vida. Por ello, la escuela debe ser adaptada al niño de acuerdo a sus po- 
Sibilidades y a las exigencias del medio, que lo conduzcan a un completo { 
desarrollo fíSsico, mental y moral. 

Para lograr este desarrollo integral debe conocerlo janfo en el aspecio 
orgánico como psíquico, tomando los elementos básicos que la herencia y 
el mediolehandadoeinfluiídosobreél. 

Es la escuela la que debe iniciar al niño en una actividad con sentido, 
con responsabilidad y solidaridad fomentando una disciplina creada por el 
mismo niño; además debe mantenerlo valiéndose del medio, en una per- 
manente participación con la realidad que demuestre al niño la importan- 
cia dedarse y adaptarsealasociedad. 

se considera la escuela como eje central, cuyo fin primordial es el de 
preparar y formar al individuo, valiéndose de la vida y en general lo que el 
mundo le ofrece para su realización no solo en el plano individual sino jam- 
bién social. 

  

  

4 Ibid., p.50 
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La escu 

ción del 2 RUtano SS impliéltos os ero Aalerar que en la forma- ta [7 Ss elementos básicos: : ias de una vitalidad y el otro, el medio en el cual está E uno, el ser, do 
ae influyeensu carácter y desenvolvimiento MELS27A 0 1670: 

Decroly habla especialmente de las ici ] 

¿Aa le e condiciones del ¡ ¡ 5 A Ur do Un pe aParaciones entre los que Hors Oportunidad UTE log ni e nafural, que los pone en ‘permanente contack pi TA ra viven dentro de las grandes ciudades. El niño 0 SL Mundo Indu A tiene oportunidad de conocer más a ton: On con las pere 2 eccnicas, mayores posibilidades de interrela- 
vez, antepone, el fachoa SUS ol nro de E o aaa Rao a a te contacto con la naturaleza posee fayor riduezs de cp arie permanen: 

) 

Sifuada de j ntro de un ambiente nafural, que lleve al niño a una relación real y dinámica con la n a aturaleza que sati ¡ tanto individuales como arbpates tisfaga sus intereses y necesidades 

La escuel iÉ ¡ 
MaS: JUS medio, debe llevarlo a conocer y realiz DID epale 'an descubrir y practicar los diferente fono O e material, sino también en el espiritual Pr comunidad, en el conocimi ( sUu desenvolvimiento dentro de ella SEA E a] SC al 
Es el medi 

¡ 
e MO verdadero material capaz de despertar y estij 

Soba : A DE US Caras [EAdeSs Su inteligencia porque a SF FATESTOS 
O E US 2 lo que le rodea, el niño se va a inferesaf 1 A UG za, las personas, los fenómenos hechos En razonablemente. Este medio natural vaa COASHÍUI ES irSse miento: 0 propia para el desarrollo de la praxis y del pensa- 

27005 

A SESRdO EA, debe responder a una finalidad de educ 
educación OUT De il GNC aroge : imparte debe iniciar al niño en pri nocimiento de sí mi 2’ Niño en primera instanci conciencia de su propia eu cuerpo, del medio más E CiSaes Cato: les y Sociales que E ao yo y por consiguiente de las necesidades | CS 0DA. ideales de realizació o todo ser humano posee; de sus ASDIFA CIDE 
OEA SC pr oyoceldN al mundo; y luego, conducirlo = SF 

; edio en el cual vi mi Aves za dándo Ive, al conocimi le elementos que lo llevan a descubrir y axplofar ama 
imo el me- ¡ ar | ¡ 2 hacer realizables SUS fines e ideales, UC Co SIA dE 

ación general pre- 
uela a través de la 

La escuela d SUD EGO en contacto directo al niño con la natural CIONSPE SST N, Se debe tener en cuenta los material eza, por 
ción y lógicamente su consecución > eaodibiribus 

—. 

S DECROLY y BOON, G. Op.cit. p.26 

  

  

  

Se deberá tener en el aula plantas, animales, recolectados por los niños, 
que les permitan seguir con detenimiento su desarrollo. Esfe material de- 
be ser cambiante y variado que dé lugar a observaciones ocasionales de los 

cuales se pueda obtener un resultado objetivo. 

Además el espíritu vivo (animales, plantas, etc.) se deberá tener una 

gran variedad de objetos recolectados por los niños a través del tiempo que 

permitan realizar un trabajo mental progresivo que le facilife su conoci- 

miento y lo lleve a clasificarlos, cumpliendo con uno una de las fases del 

conocimiento, la abstracción. 

Este material permite en los ejercicios de observación, llevar al niño a 

las comparaciones, esfableciendo relaciones de comparación, por seme- 

janzas y diferencias entre objetos ya conocidos y familiares y los nuevos. 

Así pues: 

“Con esfe fin se reunen en cajas objetos ya clasificados según ciertas 

cualidades de orden visual, auditivo, tactil, motor, olfativo, gustativo. Los 

nombres de estas cualidades están escritos sobre las cajas, y en el momen- 

to de los ejercicios de observación, se puede, distribuyendo la caja a los ni- 

ños, favorecer el trabajo de comparación por semejanzas concretas. El 

trabajo de comparación por diferencias concretas se favorecerá por otra 

parte esforzándose en reunir por lo menos dos objetos o Seres como mate- 

ria del centro de interés. Si el centro de interés se refiere pues, por 

ejemplo, al Sombrero y al zapato o al Sombrero y a la gorra, consisfirá esïe 

primer ejercicio en hacer encontrar dentro de la caja de cualidades los ob- 

jetos que tengan la misma forma, la misma transparencia, la misma dure- 

za, el mismo tacto (espesor, conductibilidad, elasficidad, rugosidad), la 

misma densidad, eïc..que la materia de la cual están hechos los objetos es- 

tudiados. (6). 

Siendo el niño el centro de la educación, es necesario hacerlo consciente 

de su existencia; mostrándole lo que el medio le ofrece; entendiendo por 

ello la naturaleza y los semejantes; y por consiguiente la responsabilidad y 

compromiso que adquiere al formar parte de él; llevándolo a promover la 

satisfacción de sus necesidades y a desarrollarse a iravés de la investiga- 

ción, de modo que facilite su independencia en lo individual y en lo social. 

La labor educativa debe ser un trabajo conjunto y armónico-entre-el 

maestro, los padres de familia y la comunidad. Con objetivos propios que 

han de llevar al niño a su propia realización personal y social. El maestro 

ha de ser el guía y motor que impulse a la comunidad educativa tras la for- 

mación intelectual y moral de los infantes. 

Su labor debe ser flexible y capaz de evolucionar, que enriquezca el 

caudal de capacidades, y aptitudes y conocimiento del niño que los han de 

preparar y ser aptos para ejercer y cumplir la cabalidad su papel en las 

generaciones futuras. 

El maesiro debe ser una persona activa, inteligente, poseedor de una 

  

6, Ibid., p.59 
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RO O O OO OOOO CCE o: As 

gran imaginación que | 
1 r oO lleve a 
SORA 

2 crear, y aestar pre 
guiador del BASES ſa la forrar comedo val niño, Como consolero y 

ETC be 
como verdadero h Ge SUS alumnos, ent. UE aa 

A MO s alt - entenderlos, participa Í SF EA AO por los esfudios p8lcológIco Y ap ica y ) a facilidad de ex ¡ 
| orden y la disciplina de todo el grupo. DEIS PEA a0ene 

El Doctor Decroly considera como finalidad de la escuela, organizar el 

medio de tal forma que los niños encuentren en él, las condiciones y mofi- 

vos adecuados a sus tendencias, así se respeta la autonomía de los alum- 

nos. La escuela debe organizarse en base a los intereses, necesidades y 

tendencias naturales de los niños y el maestro debe limitarse a preparar, 

a organizar el medio en que el niño debe desenvolverse, y preparar activi- 

dades que se adapten a las condiciones personales de los infantes. 
El maestro : 4 

tiva su CNBC IRA ADE echar ar actualizarse, para hacer más lla ellos elementos que le SvUden paa XIMOS0S Fecurgos para hall GEN ¿liel cſecütanta del US a hacer más eficaz la enseñanza. Ha ae SE 
realizar a la escuel Papel o de la función de educación que le co GS vera, contribuyendo con su vocación capacidad y Accioo ’ acción ad 

El Doctor Ovidio Decroly plantea un programa amplio y elástico, for- 

mulando por el maestro según los intereses de los niños, pero no libremen- 

fe escogido por estos últimos, ello lo explica cuando afirma, que siendo la 

libertad condición indispensable para que los infantes desarrollen sus acti- 

vidades educativas sín coacción, esa libertad debe estar condicionada y 

medida por una serie de factores como lo son: la edad, el sexo, las condi- 

ciones psicológicas y mentales del niño, el esfado de salud y las capacida- 

des y habilidades del maesfro. 

Luego no se puede hablar de libertad sí no se tiene en cuenta la indivi-( 

dualidad del niño, en la que se ha de respetar sus infereses, necesidades y | 

  El niño ha de s ¡ Ï | er quien tiene una vid ¡ 
DO 

ida y Una función qu ¡ ni 2 MUSE Laa parte de un medio, de un grupo Social SLI -affe posibilidades de realización, pero a la Vez exi COSA O 

condiciones físicas así como su actuar personal. 

Un niño no es igual a otro, entre ellos hay grandes diferencias aún sien- 

do hermanos y educados en condiciones similares, por ello para poder ca- 

racterizar al niño se ha de tener en cuenta el desarrollo de actitudes, el me- 

dio en el cual interactúa y las condiciones que éste le ofrece, el desarrollo | 

físico y psicológico. | 
1 

El maestro Decroly, recomienda las clases poco numerosas y homogé- | 

neas en las que las actividades de los niños sean acordes con su condición ] 

individual y en las que el maestro puede estar constantemente observando 

cada uno de sus alumnos para orientarlos y mantener despierto su interés. 

Previo a la conformación de grupos se deben elaborar unas pruebas que 

permitan medir el grado de capacidad mental que tenga el niño para que 

pueda ser asiímilado a grupos con características similares. 

A pesar de que imï el crecimiento d La d ; e la población ; : no O ciudades, ha contribuido a que los E: DET E A OCA IES NS Sus condiciones físicas, inte 
-: aya olvidado su pa : Sus hijos 5 y U papel dentro ¡ 

ANTES esía función al maestro, la ECUISUEEDO E mativa a través derprode activa y eficazmente a los padres a su [2bOr fro 22 amas cultural ¡ or- familiar; ales, recreativos ¡ ¡ r; entre otros, que los lleven a tomar conciencia O ciones Ea realización humana. mación de SUS hijos, en todos los aspectos de 

  

Los anteriores ¡ | 
inspiran la Concepción do E son los fundamentos filosóficos que ] Naturalmente esfe principio de individualidad, se realiza mediante la 

¡ ; o Decroly, actividad de los niños. El niño está en constante acción y movimiento y, el 
ea los medios y a la práctica principio de actividad se fundamentaren estas dos, expresándolo por medio } 

del juego; su trabajo es espontáneo y dinámico, no es un observador pasívo - 1 
que es capaz. -j 

/ de-todo lo que ocurre asu alrededor, sino que es un testigo o participante Ï 

más; por ello, la labor de la escuela ha de estar subordinada a satisfacer ] Vemos aquí a que el Método Decrol ¡ : y se halla orientado por una serie de esa necesidad que tiene de movimiento y acción. j principios que síirvan de fundament SON: 0 y base al quehacer educativo ; ellos 

— Principio de libertad Además el trabajo enla escuela debe ser realizado en base al interés del 

1 niño; este nace de una necesidad, por esto el maestro debe conocer prime- 

Preconiza que el MAE StradeB ro las necesidades de SUS alumnos, ya que, sí relaciona el objeto de estudio 

no coaccionarlo hacia ebe, respetar el natural desarrollo del nif \ con una necesidad vital senfida por el niño levaa proporcionar suficiente 

SUS propios ¡intereses y exigenci : niño, | motivación y esfímulo para el aprendizaje. Por tanto: el niño actúa por su 
cias sín adaptarse al interés proporcionado por el medio y en relación con la necesidad sentida 

capaz de ; ¿ 

aprendi- poe 

  
Otro de los grandes principios del método Decroly, es la globalización, j 

que caracteriza reálmente su método de enseñanza. } 

23   

 



     
Sus planteamientos acerca de la concentración de las materias en torno a Una idea central, lo constifuye el hecho de que el pensamiento del niño es sSincréftico, él no percibe las cosas en sus detalles, en sus partes, sino en una fotfalidad. 

El principio abarca toda la función del pensamiento: la percepción del objeto 0 Situación, los recuerdos, luego las interpretaciones que seledana esos objetos o sítuaciones. ; 

Esta actividad globalizadora se encuentra en los diferentes dominios de la actividad mental: percepción, recuerdo, razonamiento, expresión y ac- ción, 

Para que el niño no pierda todo interés por conocer él mundo, al sentirse coaccionado por su ambiente y por los procedimientos ufilizados para lle- varlo al conocimiento, se ha de partir del estudio de la realidad tal como lo observa: globalmente, para llegar luego a las partes, a los detalles, y tener un concepto más claro y profundo de los objetos, hechos y Situaciones para finalmente formular las leyes sobre la vida: generalizaciones, 
| Decroly frente a este principio de Globalización, sitúa su programa de ideas, ejes centrales; en él halla al niño satisfecha esa condición suya de percibir las cosas en su totalidad, para después descender a sus detalles. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACION U.P.N. 

Introducción 

j Resulta innegable la urgencia, cada día más sentida, de un replantea 

1 miento del problema pedagógico y educativo en general. Problema que 

demanda del-.concurso decidido y del trabajo consfante de ſodas las perso- 

; E nas y entidades ¡involucradas en los procesos educafivos, a 

2 puestamás idónea a los múltiples cuestionamientos y refos que le plantean 

ala educación las complejas condiciones sociales, políticas, económicas y 

{ culturales de finales del siglo XX. 
| 

q 

1 

| Resulta de igual manera indiscuftible la insuficiencia de las actuales | 

2 estrafegias pedagógicas para asumir la solución de los particulares { 

: 
! problemas educativos del individuo inmerso en la sociedad contemporá- | 

] nea y las más generales dificulfades que se plantean al aparaïo escolar en 

el momento de afrontar su compromiso para con la sociedad y la culfura. | 
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Ante tal situación, se hace imprescindible la búsqueda de nuevas al- 

  

  

+ Tomado de Documento de la Oficina de Planeación de la U.P.N. 1986. 

EPA UNAB HEMEROTECA 

     

  
  27 

  
  

 



  

ternativas y la puesta en marcha de novedosas esfrafegias que permitan 
manejar con solvencia y resolver de manera coherente y objetiva los 
problemas planteados. ; 

Se entenderá por lo tanto, que esta búsqueda ha de comprometer con es- 
pecial empeño a todas las insfifuciones involucradas en el sisfema educati- 
vo y de manera muy especial a aquellas que tienen que ver directamente 
con la preparación y formación de los futuros docentes. : 

La Universidad Pedagógica Nacional, es una institución que por su na- turaleza y funciones, debe estar en nuesfro medio a la vanguardia de esta búsqueda de alternativas. No obstante, por razones de muy diversa índole, ha permanecido durante muchos años marginada de esta labor. Ultima- 
mente, impelida por la urgencia de dinamizar su actividad académica y 
exigida para asumir su papel se ha enrumbado en Un proceso de Reforma 
Académica sobre el cual es menester proporcionar la suficiente y clara in- formación con el fin de asegurar la participación de todos sus miembros y el carácter institucional del proyecto. 

ANTECEDENTES DE LA REFORMA 

Los antecedentes de la reforma académica en la Universidad Pedagógi- ca Nacional, pueden formularse, en términos generales, en dos grandes 
bloques: 

A. Antecedentes de naturaleza exógena.* 

B. Antecedentes de naturaleza endógena. 

ANTECEDENTES DE NATURALEZA EXOGENA: Nos referimos a todos aquellos que no son producto de la dinámica interna de la institución sino que, como su nombre lo indica, se generan fuera de ella. Estos agentes tienen que ver en lo fundamental con la política educativa de los distintos gobiernos y muy en particular con aquellas que caracterizan las dos Úlfi- mas décadas. 

Entre estos aspectos se destacan: 

1. La Universidad y el desarrollo del país. (1) 

- Duranie los años 60 y 70 la mayoría de los países latinoamericanos incrementaron sianificativamente las oportunidades educativas en todos los niveles. Esta política se apoyaba en el concepto de ‘capital humano” y tenía por finalidad poner en marcha el desarrollo del tercer mundo apro- vechando para ello el enorme potencial humano hasta entonces no explotado y en el cual era necesario invertir sí se quería promover el progreso. Al respecto se afirmaba ‘’los países en desarrollo son en conse- cuencia pobres no solo por la explotación colonial a que están Sometidos y a la estructura de sus relaciones internacionales, no solo por la insuficiente 

  

eS Se reproducen solo este tipo de antecedentes con el objeto de destacar la historia de la Educación enel país aquí contenida. 

1. Véase al respecto: ‘Los Desertores’’. Cuaderno de Planeación No. 2., Oficina de Planeación U.P.N. Bo- gotá, 1984 p.p. 38-47. 

  

  

formación real de capitales, siíno sobre todo por su falta de capital huma- 
no’’. Como consecuencia de esía apreciación se expande considerablemen- 
te el aparato escolar, expansión que para algunos tuvo rasgos de justicia 
social al ofrecer posibilidades de esfudio a los grupos marginados y para 

otros fue necesaria para desarrollar la riqueza de los recursos físicos pre- 
parando el capital humano para un despegue económico. 

El cambio en la educación de América Latina fuvo un claro origen 
político en donde jugó un papel destacado la revolución cubana, araízdela 
cual el presidente Kennedy lanzó su programa ‘La Alianza para el Progre- 
s0’’. En Su carta del 27 de febrero de 1961 dirigida al Secretario General de 
la OEA, el presidente expone el papel trascendental que las universidades 

pueden desempeñar en el futuro del hemisferio occidental. De acuerdo con 
esfa política se designó una comisión que elaboró un documento en el cual 
se hace énfasis en la ‘'cooperación’’ y ‘‘enfendimiento muïuo’’, pero como 
anota José Domínguez ‘’el documento solo comprometía a una de las par- 

tes, pues no incluía una sola palabra sobre los cambios o esfuerzos que de- 
berían llevar a cabo las universidades noriíeamericanas y las observa- 
ciones se redujeron al esfudio de las tareas que las universidades latino- 

americanas debían llevar a cabo en las décadas por venir”’. 

En consonacia,a partir de 1963 las universidades de Kansas y de Texas 
organizaron seminarios, en los cuales participaron funcionarios y profeso- 

¡res colombianos, con el fin de asimilar el modelo de la universidad norte- 

americana. 

Las condiciones políticas de la época y la especial importancia que re- 

vestían las universidades lafinoamericanas para la política norteamerica- 

na explican la presencia de Rudolph Atcon’en el mundo univesitario de 

esos países y sus fórmulas de reorganización de la universidad, ante la ne- 
cesidad de adecuar la insfitución universitaria a los procesos de desarrollo 

económico y social como muralla de contención a la creciente influencia 
soviética. 

2. El planteamiento de Atcon. 

En su libro La Universidad Latinoamericana’ Aicon comienza por 

plantear una actitud crítica hacia las pautas desarrollistas impartidas por 

las conferencias y organismos que venían trabajando en esfe campo. 

Considera que la clave para el desarrollo coordinado de América Lafina 

es la Universidad, puntualizando- que-la planeación noes estrictamente 
económica sino que requiere de recursos humanos que hagan posible al- 

canzar las metas previstas en los planes de desarrollo, de ïal manera que 

el ‘éxito final depende del enfoque integral’’. 

Con respecto al papel de la educación, Atcon plantea que el desarrollo 

económico de una comunidad está en función del desarrollo educativo. Ha- 
ce énfasis en que la sociedad tradicional es la que más necesita hacer fuer- 
tes inversiones en educación y quesi bien pareciera lógico comenzar por la 

primaria el plan de desarrollo educativo, la atención debe recaer sobre la 

educación superior que es el factor legítimo y decisivo en el desarrallo ge- 

neral de la sociedad latinoamericana. Con respecto a los maestros señala 
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que los programas de formación de docentes están retrasados tanto para 
las necesidades actuales como futuras. 

Concluye Atcon que la educación superior consfituye la verdadera 
encrucijada en el desarrollo de América Latina. 

Implantación de la tesís de Atcon en Colombia y en la UPN. 

Paralelamente a los planteamientos anofados, en la propuesta de Atcon 
subyaciían supuestos pedagógicos que orientaron la reforma educativa de 
1969, consignada dentro del llamado Plan Básico, y dentro de los cuales ad- 
quirió especial dimensión por su trascendencia la concepción sobre el sís- 
tema.curricular flexible. La flexibilidad se caracterizaba porque permitía 
al esfudiante participar en la elaboración de su programa de esfudios, es- 
taba orientada al hacer más eficiente el trabajo escolar y a presentar una 
serie de opciones en concordancia con los particulares intereses y carac- 
tferísticas del esfudiante, 

Cuando en el país empezó a tomar fuerza la idea de que la educación era © 
un factor fundamental en el desarrollo económico y social, se vio la necesi- 
dad de explicitar políticas y prioridades educativas orientadas a corregir 
los cuatro problemas fundamentales de la educación Superior planteados 
en la reunión de la Ceja (1968) en la cual Se expuso el pensamiento del Go- 
bierno sobre los proyectos inmediatos en educación. Los problemas allí 
enunciados como cruciales fueron los siguientes: 

— Laaltadeserciónescolar en los niveles medio y superior. 

— La insuficiencia de recursos económicos con destino a la educación 
Superior. : 

— El carácter netamente elitista que identificaba la educación post- 
secundaria. 

— La ausencia de la investigación en las Universidades. El modelo pro- 
puesto por Atcon respondía a estos problemas en la medida que propugna- 
ba por elevar el rendimiento escolar, disminuir los alfos índices de deser- 
ción, hacer más eficientes los recursos y abrir las puertas de la educación 
Superior a un mayor número de aspirantes. 

En el caso de la UPN, esíos planteamientos condujeron a cambiar la 
estructura de la institución aldesaparecer las pequeñas facultades y crear 
se los departamentos. Se ensayó implantar la flexibilidad programando 
un buen número de asignafuras para que el esfudiante pudiera optar de 
acuerdo a sus personales infereses y finalmente configurar así su propio 
programa académico, aspecios sobre los cuales nos defendremos más ade- 
lante. : 

El diagnóstico y las recomendaciones de Aïcon sobre la Universidad 
produjeron una reacción enconada y abiertamente hosfil en nuestro país 
que impidió conocerla en su totalidad. Los supuestos pedagógicos implíci- 
tos en la reforma y contemplados en el Plan Básico no fueron cuidadosa- 
mente esfudiados. La preocupación se centró básicamente sobre los oríge- 
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nes políticos de la propuesta y sus ¡mplicaciones administrativas y la tesis 
inicial de que el desarrollo educativo era un factor determinante del de- 
sarrollo económico y social del país se diluyó en la reestructuración admi- 
nistrativa del nuevo sísfema académico. Sin embargo, no se puede desco- 
nocer que el diagnóstico sobre los problemas universitarios siígue teniendo 
alidez hoy en día y no solamente en lo referente a los aspectos de organi- 

zación y administración de la Universidad. 

3. El crecimiento escolar acelerado. 

Durante el período 1975-1979 el aparato educativo sufre un crecimiento 
acelerado como producto de la política gubernamental que se apoyaba en 

supuesto de que el Estado debía atender la demanda escolar. Esta aten- 
ción condujo a manejar el sísfema escolar en términos cuantitativos; con- 
secuencialmente crecieron a ritmo vertiginoso las facultades de educa- 
ción, pero sín una clara visión académica; el único elemento orientador 
era atender la demanda y, de cualquier manera, acoger la política de ex- 
tensión de servicios de la educación superior impulsada por el Gobierno. 

s así como de una gran facultad de educación en la década del 40 (La 
Normal Superior), se pasó a aproximadamente 60 facultades a finales de 
la década del 70 y comienzos de la década del 80. Es indudable que el cierre 
de muchas de las escuelas normales hacia mediados de los 70 contribuyó, 
paralelamente, al desorbitado crecimiento de las facultades de educación, 
tanto en el sector público como en el privado. Este hecho se tradujo, nece- 
sariamente, en que muchas de estas facultades (sí no la mayoría) nacen 
como simples centros de capacitación de docentes. 

Por otra parte, en su afán por atender un mayor volumen de esfudian- 
tes, las universidades asumieron la tarea de optimizar recursos, pero el 
excesivo incremento de los cupos desbordó foda posibilidad de atención 
económica adecuada y en las universidades del sector público se hizo más 
evidente el problema del déficit presupuestal y la insuficiencia de recur- 
OS. 

Esta política de aprovechamiento óptimo de los recursos, planteada 
desde años afrás, se refomó con especial énfasis durante los años 1979-1982, 
vando el enfoque de la política educativa se dirigió fundamentalmente a 

ponerle freno al crecimiento escolar, atendiendo en lo esencial a una ra- 
Gionalización paulatina (relativa por demás) del gasto en el Sector educafi- 

4. La calidad de la educación. 

La inexistencia de claros derroteros académicos, de visión ideológica y 
política, se tradujo en una baja en la calidad de la educación. A finales de 
la década del 70 se empezó a introducir un nuevo elemento de política edu- 
cativa a nivel nacional y es el relacionado con el problema de la calidad de 
la educación. Al respecto, se partió del supuesto que durante la eſapa del 
crecimiento escolar acelerado, se presentó una baja de la calidad. A partir 
de enfonces se empezó a manejar la tesís (hasía ahora no comprobada) de 
que la calidad de la educación se opone a la cantidad y desde esífe momento 
se asumió la tarea de devolverle la calidad al sector educativo, calidad o 
cualidad fundamentalmente académica. 
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Por esfa misma época, se re lan ¡ las Facultades de Educación Se izo mae a Imagen del docente; de este hecho Se ocupan ASE los cuales se desfaca el esfudio sobre las Facult de : do por las doctora Doris Eder de Zambrano (2) a 

namientos al papel de 
ante el deterioro de la 
erie de trabajos entre 
de Educación realiza- 

En este sentido result ¡ 1 a de Suma importanci tos de ¡im . porfancia retomar ¡ ¡ 
(3) y los cu docente contemplados en el estudio de “Log. E SoMroEpeo pueden sintetizarse brevemente de la síguiente Manera ) - ; era: 

— Los egresados y los estudi 
; 

¡antes de las A PUEDO e al SU condición de ONE 1 s de Educación por el mecanismo de la Segunda opción prof. e- 
¡ SU elevado rendimiento académico. A COEN OTI) A 

culfades de Educación no se por lo general llegan a las 

. . [ f { | 
C 

alimentan el sueño ¡ 
e de ser profesores universitari 

ondición de maestros no 
ofesores de Secundaria y 

— Como co ¡ 
Biei CU : falta de claridad institucional acerca del E fOEImO CASE CO la Universidad, los futuros COCop SS 1 : la de ser por 
RU | por un lado f mana,líderes sociales con una gran capacidad parade las en los 

— El gobierno mani Ï 
: nipula la ¡ma relaciones entre el magisferio contribuyendo conside 

gen del maestro según el ; 
lel E esfado de | A CU y el Ministerio de Educación Nacional, enfteal desprestigio de los docentes. : iſo Apr | SUbvalorado cultural lo e s bajos salarios y la | públicos y privados enfr. gel 

cfoneatl consecuencia de I 6 ilidad con que entan sus obligaciones para con esfe cocfo 
La tesis de la calidad ¡ 

! re 
del Sentido y razón de ser Ela O formación de docentes, 
la educación habría dec 

iamente en un replant ¡ | eamie US UU Es de educación, de los Cehtros de Es mi que una de las formas de cualificar en la cualificación de los docentes 

mentales hueſo pers defenemos en el análisis de las [A SDE DE ae A EUNOS y más concretamente en lo referente Extado no 96 ha orientado anos de conciólr que la preocópación ral del 2 ( | { 
educaci 5 e: : SI ado de un consenso generalizado en torno al SE ASUMEN ea los mecanismos necesarios para propici 7 ón, cada ministro de turno, ha apelado 5 25 n- 

’ Ï 
2. Esfudio 05 lo sobre las Facultades de Educación, 

políticas guberna- 

Oficina Sectorial de Planeación Educativa M.E.N., Bogotá 

3. “Los Desertore 

. 
A 

$"’. Cuaderno de Planeación No. 2., Oficina de Planeación U.P.N Bogotá 1984 . . , p.p. 23-30. 
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mente, en un enfoque siempre sesgado y difícilmente objetivo del proble- 

ma de la educación; consecuencia lógica, por demás, de un proyecto cultu- 

ral desarficulado y carente de continuidad. z 

5, El control financiero del sector educativo. 

Los años 80 se caracterizan por abordar el problema financiero de la 

educación como fundamental. Se dejan de lado los procesos ideológicos y 

políticos en la Universidad, entrándose en un modelo economicista donde 

los principios que priman son la racionalización y la normatización de las 

institfuciones universitarias del sector público. Así, la política educativa de 

estos años, consignada en la reforma de 1980, apunta a la racionalización 

de la administración, al control del aparato universitario, a la reducción de 

los costos financieros de la Universidad y del sector educativo en general. 

Estos principios se traducen en la determinación gubernamental de 

reducir los aportes de la Nación a las instifuciones oficiales de educación 

superior y trasladar a las universidades la función de apropiarse de recur- 

s0s por sí mismas, obligándolas de paso a mejorar su eficiencia interna, 

restringiendo considerablemente sus presupuestos de funcionamiento. 

Un factor definitivo en la adopción de esta política fue la aparición del 

informe Wiesner-Bird sobre financiamiento de las universidades públicas 

y el cual apunta a sugerir como solución a la crisis financiera de la Univer- 

sidad Pública entre otras acciones las siguientes: : 

— El reajustedelas matrículas. 

— Vigorizar las rentas propias, generando ingresos de investigación y 

por la venta de servicios. 

Las recomendaciones del informe Wiesner-Bird fueron incorporadas 

mediante el decreto 728 del 12 de-marzo de 1982 que reglamenta el manejo 

presupuestal de las insfituciones oficiales de educación superior y la dismi- 

nución de los aportes del gobierno. 

El artículo cuarto de esía norma señala de manera muy concrefa la 

evolución de las transferencias del gobierno en los años siguientes: 

‘Artículo 40; A partir de la vigencia fiscal-de-1983-los presupuesto-de 

las instituciones oficiales de educación Superior no esfarán conformados 

en más de un noventa por ciento (90%) con aportes de la Nación. 

El aporte de la Nación se liquidará tomando como base los pagos efec- 

tivamente realizados con recursos propios de la vigencia inmediafamente 

anterior. Dichos pagos deberán ser certificados por el representanfte legal 

de la institución y el Auditor Fiscal ante la misma. 

Durante cada uno de los seis años siguientes a 1983, la participación re- 

lativa máxima de los aportes del Presupuesiío Nacional a las insfifuciones 

oficiales de educación superior de los distintos órdenes ferriforiales se dis- 

minuirá en 3 puntos porcentuales y en el séptimo año en dos puntos adi- 

cionales hasta esfabilizarse en el 70%’. 
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Es interesante ver cómo los estudios sobre el financiami 

cación superior realizados a partir de 1975, coinciden bordar cohea 
cial preocupación los aspectos de eficiencia interna de las universid des 
públicas. Al respecto, se resalta la excesiva burocratización y la ECO 8 
de un aprovechamiento más eficiente de los recursos humanos fSjC . 
económicos con el consecuente mejoramiento de los sisfemas admin # . 
tivos y docentes. Al abordarse el tema de la calidad de los progr 5 
encuentra injustificable el alto nivel de los gastos de funcion ami ¡2 y; universidades públicas en contraste con los bajos niveles de Gala: d T 6 ello, unido al déficit fiscal de los últimos años, sienta los SlEms t . juicio necesarios para que el gobierno no asuma la decisión de r 7 TF 2 aportes de la nación a las instituciones oficiales de educación Superſor = 

Las instituciones públicas d ¡ 
. e educación superior, por ) Cc SU part - ao de abandonar todo intento de cualificación, pues todos JUS Ef ros eron encaminarse a la autofinanciación y a la reducción progresiva y sisfemática del gasto, tal fue el ¡ ¡ 

A DOp ALGU c ect pelado. caso de la Universidad Pedagógica Na- 

E Se centra en la racionalización de costos y en la renta- ersiones en educación en relación ¡ ¡ 
; $ con ofro tipo - versiones, tesís apoyada firmemente por la teoría del ‘Capital Lóa nd 

“mM DEA, CCS de la planificación de los recursos huma- clado igualmente en favor del desarroll ¡ para hacer frente a las necesidade ¡ CUE 
s crecientes de mano d das por el desarrollo económi O PEU 

| onoómico. Estos esfuerzos se han diriaj ¡ mismo propósito: introducir criteri ¡ UR TSE 
: : ios de racionalidad ómi guiar y apoyar el gasto de recurso bli ¡ SEN zC Ata 

' 1poy s públicos rivad fi SIempre crecientes al desarrollo de la educación a Aaa la 
: : 

2 las CO de a esfudios se puede afirmar que este enfoque 
cer plenamente a los directivos del ¡ Particularmente porque la | ¡ EA 

( a incertidumbre en cuanto al ¡li 
| e | a rentabilid - nómica de la educación en lugar de disminuir crece rápidamente E 

Aunque el enfoque del capital human 
— ‘al ono ha logrado una pl - 0 por parte de algunos dirigentes de la educación, sín Mibargo la Fea ad económica ha terminado por imponerlo’’ (4), a 

gentes produc de la albraieo Informa de (E Pe Troción ales PAU os ) inferna de la Institución i bi pueden derivarse de la puesta en práctica de las políticas  CUSETEAIENE 
g 

Entre estos aspectos se destacan como preponderantes los síguientes: 

1. La Reforma de 1969. 

  

4. Ibid., p.p. 18. 
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Los planteamientos de Afcon se traducen en la reforma académica que 

se inicia en 1969. En la UPN se genera un cambio de la estrúctura de la 

Insfitución y se adopta un sSisfema curricular flexible, a la manera de algu- 

nas universidades norteamericanas. 

Desaparece la concepción de facultades y surgen los departamentos 

como unidades académicas con una mayor especialización, que ofrecían 

sus Servicios a todas las carreras y a fodos los niveles. Con la creación de 

los departamentos se buscaba dar una mayor especialización a los estu- 

dios y un control académico adecuado por parte de los docentes del área 

respectiva; con ello se pretendía, asimismo, generar condiciones de in- 

tegración e interdependencia funcional, propiciar la unidad orgánica y fa- 

cilitar el desarrollo de la investigación. 

Con respecto al sistema curricular flexible, se introdujo una concepción 

educativa que permitía al estudiante parficipar en la elaboración de su 

programa de esfudios, de tal manera que pudiese atender a sus infereses 

individuales y jugar con una serie de alternativas de horarios, de profeso- 

res y de asignaturas. 

Esta concepción condujo a un modelo curricular centrado en el atumno, 

apoyado en fundamentos pedagógicos y psícológicos y en las necesidades 

sociales del esfudiante. En otras palabras, con la flexibilidad se debía ‘’fa- 

cilitar a cada esfudiante la posibilidad de coronar sus esfudios al riïmo de 

sus propias capacidades y afendiendo a su disponibilidad de tiempo y re- 

cursos. (5). 

Con esta nueva concepción surgió el crédito como unidad de trabajo 

académico, se estableció la consejería académica, en los planes de esfudio 

se contemplaban unas asignaturas básicas y otras opcionales y surgió ia 

posibilidad de combinar áreas, con diferentes niveles de profundización. 

Desaforftunadamente, la aplicación del sístema sufrió restricciones, preci- 

samente porque en la práctica resultó imposible programar todos los cur- 

s0s que se solicitaban fanto por los profesores como por los alumnos, Se dio 

un momento en que se abrieron un número excesivo de cursos con muy po- 

cos esfudiantes, con los consecuentes efectos de costo para la Universidad. 

2. Lo pedagógico 

Como producto de las políticas del Ministerio de Educación Nacional en 

los años previos a la reforma de 1980, algunos sectores de la administra- 

ción y del profesorado empezaron a profundizar enlas fallas que presenta- 

pbañlas facultades de educación. En este sentido es pertinente.resaltar los 

estudios presentados a nivel naciónal en el Tercer Seminario de Facuſta- 

des de Educación (1983), el presentado por la Comisión de Facultades de 

Educación del ICFES y el trabajo de la doctora Doris Eder de Zambrano al 

“ que’ya hicimos referencia. A nivel de la Universidad, se realizaron, asíi- 

mismo estudios que permitieron detectar los altos porcentajes de deser- 

ción, se logró entrever el carácter de Preuniversitario que había adquirido 

5. Ibid., p.p. 47. 
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la Universidad (6) y a la cual muchos estudiantes venían a ampliar los co p presentarse a otros centros de 

ato para luego pre formación universitaria. Con estudios posteriores EOS [Ue ción y la orientación de los estudiant ¡ 
arde | es de la Universidad Pe ¡ A DO Ba CS casos no existía. Estos factofes ore a OA ; ncia de identidad profesional y de identidad de | JASHRE - pues esta no había tenido la suficiente claridad en cuanto a SUS able j- 

De tiem A ET Aroa Babia ela a apralecorado venía profundizando en el 
ca del f ‘val Se consignaba la for “7 : 
2 MU O análisis mostraba, en primera InEIE ne ds 

ió cCepción MW de una visió ESA ’ 
ción del : viSión de sen educador. Se caracterizaba por la atomización “E CE 

a- 

Las asignaturas d 45] el Area Básic ¡ des académi j ; 2 eran manejadas por dif ¡ 
quien SOME IDE: que medlara entre éstas nlggun3 [Bere aa Cda SES dE UA a Sus contenidos como le parecía, incluso a nivel | cada 

misma asignatura no existía relación alguna el de pro- 

Ï co, fundamentado en dif ductist tferentes enfoques pero co Sólo a el agravante que la Universidad no asumid en ton acenfo con- 
: amentos y el sentido de estas tendencias ES aimen: 

fundamentos no se planteaba reflexión alguna opre.ella”y sus ‘ inobjetable y, en la mavorí ; yoría de los c Ï ¡ profesor que detentaba el conocimiento. . a 00: > 

¡ 
Bla 

la de una reflexión sobre el Sentido del quehacer 

cial, ni de lo político y men ) ¡ por e, Toda visión glo 
05 aun de lo ideológico: d da visió 

: de lc OgiICo; por ende, ¡ bal de la cultura se hallaba imposibilitada para los USER Us ! 

10 
entre ell as, por cuanto en unos departamentos se orientaban los fundamen- 

6. Entreotros trabajos destacan: 

— ‘Los Egr e ¡ gresados’’. Cuaderno de Planeación No, 1., Oficina de Planeación U.P.N Bogotá, 1983 
— ‘’Los Dese| rtores"’, Cuader no de Planeación E cina de Planeación U P.N Bogotá, 1984 

2 Tes’ P ón No, 2., Ofi n «F.N. ’ . 
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tos teóricos y otros se encargaban de orientar la práctica, sin ningún tipo 
de relación entre ellos. El problema de los saberes era de unos y el del ha- 

cer de otros y las prácticas se reducían a un problema de activismo, de ha- 

cer cosas pero sín que mediara un proceso de reflexión, sin pensar en el 

quehacer. 

Naturalmente, tampoco había ninguna relación con los procesos in- 
vestigativos; la investigación era preocupación de un reducido sector del 

profesorado. Tampoco se,presentaba una relación del proceso investigati- 

vo con la práctica pedagógica o con el trabajo que esfaba adelantando el 

CIUP. 5 

La pedagogía no existía como problema ‘teórico, como problema de 
reflexión y de planteamiento. No se reflexionaba sisfemáticamente sobre 

la naturaleza del conocimiento, sobre cómo el hombre llega a construir un 

saber y cuáles su relación con el mundo. La racionalidad instrumentalista 

terminaba desplazando la reflexión pedagógica. 

Los fundamentos de la profesión carecían, así, de valor e importancia; 

la preocupación se centraba en el Saber específico dado escuefamente y las 

técnicas de su enseñanza, con lo que las relaciones teóricas eran mutila- 

das. 

3. Lo didácfico. 

La Universidad tenía su razón de ser como proyecto de insfrucción que 

encontraba su justificación en la necesidad de satisfacer un mercado ocu- 

pacional, de llenar unas plazas de profesionales exisfentes en el país, en 

una época en la cual proliferaban las facultades de educación (privadas y 
oficiales), que a imagen y sSemejanza perseguían los mismos objetivos. Ca- 

pacitar era ladivisa; la acción, el acontecer que se encontraba en todos los 

planes de estudio. 

Pero, capacitar, en el contexto de los programas de formación de edu- 

cadores, tenía el significado de adquirir un saber elaborado y entrenarse 

para la transmisión del mismo, sin importar de dónde viene, cómo, ni bajo 
qué circunstancias ha sído creado, para finalmente aplicarlo a un medio en 

donde se supone útil y en donde debe dar los mejores resultados. 

La preocupación se centraba en el qué enseñar y cómo enseñarlo, un 

contenido y unas técnicas de enseñanza encaminadas a facilitar el apren- 

dizaje. Dentro de este modelo adquirió especial relevancia el diseño 

instruccional, el cual Se asumió como Única herramienta válida para abor- 

dar el proceso enseñanza-aprendizaje., A manera de una receta mágica, el 

diseño instruccional aportaría todos los elementos indispensables para el 

desempeño del docente en el aula de clases y, consecuentemente, la laber 

del profesor se limitó a las cuatro paredes de un salón. 

En esfe orden de ideas, memoria y entrenamiento eran la cualidad y la 

actividad requeridas para una capacitación eficaz. En la práctica, a los es- 

fudiantes les bastaba con los apuntes de clase para superar previas y exá- 

menes. 

Ue VNAB HEMEROTECA 
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Por otra parte, el problema metodológico, el cómo conocer, se reducía a 
la didáctica. Esta era la herramienta de la capacitación, su técnica solida- 
ria. 

En consecuencia, los cursos que integraban el área básica carecían de 
rigor, profundidad y consistencia teórica. 

La Microenseñanza y la Didáctica específica eran espacios de entrena- 
miento para saber dictar clases y comportarse en un salón, matizados con la memorización de verbos evaluables y ejercicios de diseño de objetivos. 

4. La Reforma Universitaria de 1980. 

A raíz de la expedición del decreto ley 080 de 1980 que reformó el siste- 
ma de educación postsecundaria, se inicia en la UPN un proceso de ¡mple- mentación de la misma con un claro acento en la reforma administrafiva 
pero sín iener muy claras sus implicaciones sobre la parie académica. La 
atención se centró, en ajustar la esfructura de la Universidad a la norma, 
sin tener en cuenta las características propias de la Insfitución. Como re- sultado de ello, se enmarcó a la Universidad dentro de la estructura 
jurídico-administrativa de la reforma expidiendo toda una serie de estatu- 
2 generales, regtamentos y normas que desconocieron la iniciativa aca- émica, 

Consecuentemente, la reforma académica debió esperar a que se con- solidara el proceso de reestructuración administrativa no obstfante la con- 
sideración de sectores de la Universidad especialmente del cuerpo docente 
(7), quienes plantearon que la lógica del proceso presuponía definir prime- ro un marco de reforma académica, unos principios y unos derroteros aca- démicos y luego sí dedicarsea la parte orgánico-agminisirativa. Desafor- tunadamente, estas observaciones no se tuvieron en cuenta y en el momen- to en que se plantea la reforma académica, ésta entra a reñír con la rígida estructura orgánica, administrativa y jurídica de la Universidad. Sin em- bargo es pertinente resaltar que la intención de una reforma académica no 
es Una consecuencia que se desprende del 080; en efecto, ya en la década del 70 un grupo de profesores había planteado la necesidad de revisar la esfructura académica y curricular de la Universidad y, como se consigna en los documentos de la época, se habían empezado a introducir en las dis- cusiones muchos de los fundamentos que se plasmarán en la reforma pos- terior. Para tal efecto, se habían conformado tres grupos de frabajo, los cuales abordaron tres aspectos identificados como realmente problemáti- cos y de trascendencia: 

— El AreaBásica. 

——El Esfatuto de profesores. $ ¡ e 

— La Investigación en la Universidad, 

Todo este trabajo previo, que contó con la iniciativa y respaldo de las di- rectivas de la UPN,se vio desafortunadamente interrumpidoporelcambio de administración a finales de 1978 y quedó definitivamente relegado cuan- 

  

7. Asociación de Profesores UPN. “Teoría y Práctica’’. Bogotá, 1979, 
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do, a raíz de la expedición del decreto 080, se dirigen todos los esfuerzos a 
darlea la Institución una esfructura administrativa. 

Ensuafánpor ajustar la estructura de la Universidad a la ley orgánica, 

se crean entonces las tres facultades con las que hoy cuenta y las cuales, a 

la luz de los hechos, no parecen tener sentido alguno, aparte de reafirmar 

los principios de la norma. Las facultades surgen como una insfancia bu- 

rocrática más, sín claros derroteros académicos y entran a hacerse cargo 

de muchas de las funciones que venían cumpliendo los departamentos pre- 

via la expedición del decreto 080/80. Estas unidades académicas por su 

parte, pierden aufonomía y de paso joda claridad en cuanto al papel que 

deben jugar dentro de los procesos administrativos y académicos, SU acti- 

vidad entra a confundirse con la de una dependencia más que hará las ve- 

ces de filtro burocrático en los diferentes trámites que se apliquen en la 

universidad. 

Por otra parte, el decreto 80 de 1980 condicionó parcialmente la reforma 

académica, pues en aquella venían implícitos unos principios generales. 

La Universidad debía disminuir su fendencia profesionalista, es decir su 

fendencia a la formación de docentes y darle una cierta prioridad a lo que 

en el artículo 136 del decreto 080 se denominó ‘'desarrollo educaftivo’’: 
‘Artículo 136: La Universidad Pedagógica Nacional tendrá como objeto la 
investigación y el desarrollo educativo y la formación de personal docente 
para todos los niveles y las diferentes modalides, de conformidad con las 

necesidades y prioridades nacionales”. 

Paralelamente, se detiene el crecimiento de la Universidad se estabili- 

za el número de estudiantes, con el propósito manifiesfo de poner en 
marcha una política de desarrollo cualitativo. Es entonces cuando Se em- 

pieza a hablar de ¡investigación educativa, de asumir la innovación como 

consigna de la reforma. 

5. Lo histórico Político. 

Previo el proceso de la Reforma, con la preocupación centrada en el en- 
foque de la tecnología educativa vino a menos la reflexión sobre el proyec- 
to cultural y pedagógico, sobre la dimensión política e ideológica de la Uni- 
versidad. 

En consecuencia;, la institución no asumió-un proyecto cultural.en con- 

sonancia con la realidad del país y cayó en el ensimismamiento, descono- 

ciendo el entorno político, Social y cultural y restringiendo de paso la visión 

educativa de tal manera que se afectó el desarrollo instfitucional y Se 

frustró todo intento de proyección. 
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EL COMPROMISO POLITICO 

DEL EDUCADOR 

En busca de una cualificación 
técnica. 

  Por Vital Didonef 

El tema del ‘’'Compromiso político del ecucador que ifrafamos de de- 

sarrollar hoy, nos coloca de inmediato en la siguiente pregunta: ¿Qué tiene 

que ver lo político con lo educativo? 0 dicho’de ofra forma, ¿qué tiene que 

ver la educación pre-escolar con lo político? 

La pregunta puede parecer un poco extraña y ener la desaprobación de 

algunas personas, que tienden a defender la educación infantil ausente de 

toda ingerencia política. 

Esta actitud puede ser explicada a partir de que existe una dicotomía 

bastante generalizada en la práctica, enfre los aspectos técnicos y los nive- 

les políticos de la educación. Lo fécnico agrupa los elementos curriculares, 

la metodología de trabajo con el niño, la formación de recursos humanos, 

la experimentación, discusión y análisis de alternativas, las innovaciones 

pedagógicas etc. El aspecto político de la educación.hace referencia a lasy 

decisiones políticas, la formulación de prioridades, la definición de progra- 

mas, la adecuación y consecución de recursos presupuestales. En otras pa- 

labras uno es el educador o técnico y otro es el adminisirador o el político 

de la educación. 

La reflexión que procuramos hacer aquí, es sobre el significado político 

de la práctica pedagógica o el componente político dela interacción o rela- 

‘ción de los adultos con los niños, sean nuestros hijos o hijas o sean los niños 

“conlos cuáles trabajamos. 

Caracierizamos un poco más la actitud dicofómica o de ruptura entre lo 

técnico-pedagógico y lo político educacional, 

He observado un interés y un esfuerzo muy significativo de los educado- 

res por mejorar su preparación fécnica-profesional. Con frecuencia en 

  

Ponencia presentada en el Seminario Afro-Latinoamericano de Innovaciones en Desarrollo Infantil. Flo- 

rianápolis, 1985. 

Traducción del portugués: Isabel Ortiz de Ordóñez, 
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EE zo seminarios, encuentros, la participación de los educadores to- 
os los años es muy grande. Generalmente esta afluencia es superior a lo 

previstïo, y en ocasiones se causan dificultades a los organizadores. No 
E la mayoría de los asísfentes, buscan en esíos eventos, principal- 

ente el conocimiento de nuevas experiencias y de nu SCnHi : ni evas tfécnic 
trabajo con los niños. _— 

La discusión de naturaleza teórica, de análisi {ti i 7 nálisis crítico no ¡ ¡ 
de su mayor interés. he a Sido ob 

Se demandan Sí elementos de currículo porque visualizan una posibili- 
dad de aplicación inmediata con los niños. El educador esíá realmente re 
ocupado por mejorar su trabajo, por innovar, por no caer en la rutina 
busca en el currículo, actividades diversas, como contar histforias ¡éo: 
motricidad, propuestas curriculares. He observado que a vello 
nuevos en su trabajo buscan modelos de juegos para niños : == 

o como válido, importante y lógico que los profesores se inte- 
Sen UE CU el conocimiento de técnicas de trabajo 

rente del desafío de hacer educación ; ] pl ( pre-escolar todos lo 
as con sus niños y desean siempre hacerlo mejor. Precisan [nfercambia 
periencias y compartir sus trabajos para enriquecimiento mutuo 

SS A E hisforias y nuevas canciones, y observan có- 
Iversifican sus actividades, es ¡mpo : ! fica rian - 

yorïía, una mejora cualifativa de su trabajo. : . OS 

SERE de © pa avanzar un poco más. Es necesario analizar lo 
e esas técnicas, hacia dónde conduy ¡vi ' Cc 1 cen esas actividad 

que constifuyen la educación del niño. Y 7: 
ue } . Y esesfo loquenos vaa ll ¡ 

nificado político:de la educaci : CES NC ción pre-escolar. La técni 
contenidos educativos no son n {Fic DUELOS ca EDIENE euftros, política ni ideológi 
contenidos son instrumentos d Ï Í ACB Eo 

( e una ideología, de una 
ciedad, y es necesario que n G AUS EI osotros esfemos conscient ¡ 
5 como on Eee onscientes de que la ideo- 

s de valores, formas de vid ¡ ió 10 0 a y organizació ¡ 
son fransmitidos a los niños, en esos contenidos y en esas técnicas SEL) 

E tenio A PES de Caperucita puede ser contada a los [ : E cuenta todas las técnicas de cont ¡ ¡ 
( ) ar nhisforia 

SP TU concentrando a los niños, sugiriéndoles A CAL 
gos de representación. Mas la histori ¡ , 

( : Z a de Caperucit Ï 
apenas una historia bonita y bien c Haſs en ontada. Enella y en ¡ 
Su trama y su desarrollo, hem ¡ti fiñós Fabis core 7 os fransmitido a los niños, tabú 
quela sociedad pasaalaniñez,co ¡ CA mo por ejemplo la relació 
x0s y la actitud del hombre repr SRT a esentado en el lobo que ¡ 
poder llegar a comersea la niña CODOrUE A SIE y la abuela, El que Ca ¡ ¡ ‘ami nando por el bosque, recogiend ien USE 

al ( oflores y viendo maripo | ¡ 
hinños no se deben procurarse plac í 8 Cuando SR 

| I eres y alegrías, pues cuando ¡ 
el juego y la alegría, posteriormente les pasa algo malo S LEE 

Ea SUE a RE solamente para divertir a los niños 
inalmente, en conjunto de val : formará su concepción d EE el mundo, su relación con ot : 1 SU r ras persona i- 

tud de confianza o desconfianza hacia sí mismo y hacia ob deta 7 
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Los cuentos que a los niños contamos los adultos, técnicamente bien ela- 

porados, que se refieren con pesarala sifuación real que viven los niños en 

sus vidas cotidianas, también traspasan valores y actitudes que constiïu- 

yen la ideología de la clase dominante. Como es tratado el negro, por 

ejemplo? La mayoría de los cuentos, el importante, el patrón, el rico, es 

blanco, y cómo es su subalterno? su empleado domésftico? Alguien podría 

decir: Rero es así la sífuación de la mayoría de los casos de nuesíra so- 

ciedad, este cuento es apenas un refraïo de la vida social. Pero la respues- 

ta puede ser dada con una pregunta: Son esas actitudes las que queremos 

colidificar o revisar? En síntesis las fécnicas y ‘contenidos de la educación 

del niño no son neutras. El mito de la neutralidad de la ciencia y la jécnica 

es algo ya Superado por muchos esfudios recientes. - 

Antes de adentrarnos en el sigñificado de la educación del niño, haga- 

mos una breve consideración sobre la organización de los casos de forma- 

ción de maestros, especialmente en las escuelas normales, en las cuales se 

privilegia la técnica. 

Esos cursos tienen un componente teórico constifuído básicamente por 

psicología del niño, biología, sociología, introducción a la filosofía, es- 

fadísfica, etc. que son esfudios absolutamente desvinculados de la vida 

real del niñoal que hacen referencia. Tráïase de un componente teórico 

abstracto. El componente práctico constifuido por las prácticas y didácfi- 

cas enfatizano privilegian el cómo trabajar con los niños. 

Lo que se constata en lapráctica, es que el educador al llegar a los niños 

que no conoce, porque las disciplinas feóricas nunca le hablaron de sus vi- 

das, desus carencias y privaciones, no comprende nada de lo que ocurre, y 

desconace totalmente la forma de ser del niño con carencias y pobreza. 

En esta práctica de aprendizaje, se constafta la insuficiencia de conoci- 

miento y su incompetencia para orientar un día 0 fodos los días su trabajo. 

De ahí la ansiedad por buscar la oportunidad de aprender nuevas técnicas 

y nuevas ideas para trabajar con los niños. Podríamos afirmar que los 

centros de formación de los educadores son en gran parte responsables de 

la ausencia de compromiso político del educador. 

La cuesfión educación y política, despierta diversas reacciones en los 

educadores. Unos dicen que no quieren saber de política, que la política 

chantajea, compran votos con infereses oscuros, como la posible promesa 

deempleo:;Otros.educadores participan en política, estánvinculados amo- 

vimientos, son militantes de partidos, más insistfen en separar la educa- 

' ción y política, Educación no se mezcla con política. La política va por una 

vía y no sienten coherencia ni obligación de practicar sus principios políti- 

cos ensu trabajo en la escuela. 

En ambos casos la inconciencia de política o la política partidaria, más 

o menos vinculada a corrupción, chantaje, egoísmo, esíá implicando una 

ausencia de clarificación de la significación de política con P grande y 

política con P minúscula. 

En este sentido consideramos necesaria una explicitación de esías dos 

acepciones. 

  

a RT k.LaA 
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La primera acepción de política, con P., signifi } 

© SE política, - Significa la búsqued j Duda de a SI: el respeto por los derechos de fodor haa ; enuncia de la corrupción y de la violació igni humana. Dentro de esta Política, está i ſa Ue 
t ! : esTa Insería la concepción de homb Imagen de sociedad, nuestra visión del mundo (WwW. FUE 

) $ ‘ eltans Chaung) de ¡- vencta social, nuestro concepto de trabajo, pl ¡Stri ¡ Elo bienes o frutos, del trabajo y de lo CUOO dere DE E 
2 la Ulorla de A CUGIO y s beneficios del progreso. En síntesis ésta 

La política con minúscula es tod ivi 
: ) :Z CUla a actividad que se destina i- SS 0-dare UE de la sociedad,.mediante la conquista Soja er del Esfado. El ejercicio ‘del poder políti ; cuesfiones políticas, económicas Ï O 

L ¡Ec j y sociales dependiente de criterios ¡ g1cos de grupos minoritarios de ciudad Le EEE TE 
: ¡ anos’, {ti partidaria, de fracaso en fracaso,. O UA esila porta 

caéolar a tea AMES CIÓN de un niño o de una niña, en la educación pre- $ ejuegos, de conversaciones, de aná ¡ ¡ 
aſada UE ? : de anécdotas e historias re- mo me relaciono, como habia ¡ 

ï r : Y explico, pregu respondo, a través da lo que pienso de ellos y de los demás, PS esa visión del mundo, esa conc ió ï ¡ 
_ ; ncepción de la vida, las creencias y esperan- 

Con decepción o con mucha fe en toda ; ¡vi 
; ) s las actividades que j - mos teniendo oportunidades para formar una concepción del Udo a {e { 

vida, del hombre y sus relaciones sociales. Es por esío que toda ésta inte- 
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racción con la niñez, toda relación del adulto con el niño(a), sea su hijo o 
los niños con los cuales trabaja como educador es un acto polífico: Esfa- 
mos formando ese niño para la POLIS, para la vida ciudadana. A través de 
juegos o de cualquier ofra actividad, el niño está aprendiendo a compartir 
0 a guardar todo para él,a confiar oa desconfiar de los otros,a participar o 

exciuirse, a decidir o a esperar que le den órdenes. 

Podríamos, muy bien decir que en el pre-escolar tenemos como objefti- 
vo: La formación de hombres libres y creativos, el desenvolvimiento de la 
autonomía, autoestima y confiénza en 51 mismos, la capacidad de des- 
cubrir y disfrutar, de explorar su medio, la posibilidad de decidir y tomar 
iniciativas. 

Sobre esta cuestión debemos repetir que se ha carecido de coherencia 
entre los objetivos y las actividades. Se realizan múltiples actividades con 
los niños sín que éstas conduzcan a objetivos de la atención al niño pre- 
escolar. < 

Veamos algunos ejemplos de la sítuación real que ocurre en la educa- 
ción pre-escolar. ) : 

1. Actividad fuera del contexto de la vida. 

2. Aprendizaje de nociones síin un contexto significativo para el niño o 
carencia de finalidad. : 

Ejemplo: La actividad consiste en someter a los niños a probar sal, pa- 
ra aprender la noción de salado. Sin embargo los niños diariamente, en su 

vida cotidiana comen alimentos con sal, que son tofalmenie desvalorizados 
por el educador (a). 

3. Ordenes, no diálogo, SUtoFra3: obediencia, dominación. 

— Moral heferónoma: Responsabilidad social externa. 

— Obediencia porqueel profesor ordena; 

— Conceptos falsos: Bonito, menos bonito, bueno, malo. 

4. Día de ASSA: Historia de Santos Dumont. [no comprendí] Actividad: 
Imitación, terror. - - 

Una pregunta o investigación: ¿Qué consecuencias tiene esta práctica 

pedagógica? 

En esïe contexto, nos es útil refornar a la polémica que existe en torno 

al papel de la escuela, 

Estaría en primera instancia la teoría idealista, la escuela como un me- 
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                       tar la escuela, esfudiar, aprender es necesa- 
cjor empleo, mejor remunerado, mejorar la vida. 
Los padres han tenido muy viva esa concepción y 

: 5, con la firme convicción de que pasando por 
ner una mejor, y van incluso a vivir mejor que ellos 

1ay ofra consideración: Que la escuela ayuda a pertenecer 
ante de la sociedad, que ella prepara para posiciones desta- 
,deprestigio. A los otros provenientes de sectores popula- Secuela apenas los prepara para ser buenos empleados, obreros, pa- cir más, con lo cual hay mayor enriquecimiento de los sectores do. nantes. Esa teoría apenas plantea que la escuela reproduce la sociedad. mo la sociedad se compone de grupos de dominantes y dominados, tam- bién la escuela, tomará esos principios preparando unos pocos para el lide- razgo y otros la mayoría para la obediencia, 

    

Si esta teoría fuese totalmente verdadera, sería mejor acabar con la es- cuela, para que por lo menos los niños provenientes de sectores de pobreza, no aprendieren la subordinación y la sumisión. 

Frente a esta teoría ya Superada, existe otro planteamiento que sos- tiene que la escuela es Un lugar de confrontación, de conflicto de posi- ciones. Si la escuela es una agencia social, una réplica de una sociedad fan seriamente afectada por conflictos de intereses, de luchas de grupos y Si dentro de una misma clase social Se dan esos conflictos, la escuela necesa- riamente va a reproducir ese conflicto. 

La tentativa de dominación y la tentativa de liberación, de expresión y de resistencia se dan en la escuela. Por más que el profesor que generalmente representa el poder dominante y quisiera homogenizar el control sobre los niños, no consigue esto con éxito. De tiempo en tiempo los niños abandonan la escuela, pero también se enfrentan con el mundo escolar de diferentes formas. 

los mecanismos 

También este planteamiento, devuelve todo el valor para la escuela pública, que atiende principalmente los niños; de sectores populares, que adquieran los instrumentos cognoscitivos para conocer el mundo, 

Cuando pedimos a los niños que dibujen un pato, o que pinten un payaso que ya se lo damos. mimeografiado y. aplique color dentro de las líneas ya demarcadas, estamos negando su palabra, su expresión, ya que los mode- los ya dados, implican aguardar y recibir órdenes y formas, y que dibujen dentro de los marcos esfablecidos por el adulto, ya establece el límite. Ya el niño no puede sino seguir lo dado, Una fuerza Superior, no precisamente definida por la sociedad, nos indica que estos niños, van a someterse luego también en su vida adulta. 

Cuando pedimos al niño ayudar.a un cachorrito a alcanzar un hueso, a través de un camino Ssinuoso y lleno de curvas siguiendo un camino lleno de puntos estamos dando al niño órdenes del profesor, que contradicen la vi- da: El cachorro va directo al hueso, sín ningún obstáculo, es decir le esfa- mos pidiendo al niño que sea incoherente con sus observaciones de la vida 
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práctica. 

Todas esas actividades tienen un ROO Sra rana r TEIDE 
¡ ¡ Í e la socieda ifen poco a poco la ¡ideología qu : ' 

RAE Para o acepten un lugar predeterminado en la esfruciura social 

de clases. 

Por eso, nosotros debemos estar conscientes, a rado no BUS 

ja dó nuestros niños. El educa : hacemos: Hacia dónde vamos con Ao loS poc a Sra 

ítica: indiferente a la suerte de los 1 hacer política: No puede ser indi ] A UCA a 

' rse por ejemplo: ¿Pa ; de. El educador (a) debe pregunta ; : UU 
¡ iños? ¿Qué sociedad pienso para ellos? ¿ conduciendo nuesiros niños? ¿ : PURA RN E 

¿Cua mino y hacia dónde c egaremos con ellos? ¿Cuáles el cal cla gona : 

a a instrumento teórico práctico (cognifivo-social emocional) es 

el que mejor desarrolla nuestros niños? 

El educador de pre-escolar no se puede silenciar ante: 

— La discriminación social de los niños. 

— [Las políticas económicas que sacrifican alos trabajadores TUE 
milias y en consecuencia afectan a los niños, que son los primero 

los efectos (carencia de salud, desarrollo y bienestar). 

. — La explotación del niño por el adulto (esfamos en un país donde unos 
explotan a otros) trabajo mendigante. 

— La opresión del Ssistema escolar, organizado para miroruelr alos a 

ños y niñas a una sensación de ¡impotencia o fracaso (en nue p : 
escolares esfo también sucede). 

— La angustía 0 stress provocada en los niños, al querer que OS 
pondan no a lo que su desarrollo infantil permite sino a los aprendizaj 
comportamientos que los profesores desean,. 

  

  

  

    

 



  

  

—-El irrespeto e indignidad de los niños. 

— Las amenazas, maltratos y castigos contra la niñez. 

— La violencia psicológica que les ¡mpide jugar, brincar, moverse, te- ner iniciativas (impone silencio y obediencia) actividades que los convier- ten en seres pasivos. 

La dimensión política de la educación pre-escolar tiene que orientarse hacia la conquista de mayor justicia e igualdad, creando condiciones para que los mismos niños participen en la determinación de Sus vidas, de sus gusftos, de sus voluntades y de sus opciones. / 

La política en la educación se ha confundido con la política del status que, el educador pre-escolar que asume un compromiso con los niños, asu- me también la lucha por la transformación de las condiciones de desen- volvimiento de los niños, los bajo su responsabilidad directa, como tam- bién la transformación de la situación que agobia la niñez de su país. 

1.1 NUESTRO COMPROMISO POLITICO PRECISA: 

1.1.1 Una Herramienta Analítica: 

Que nos permita estudiar los mecanismos generadores de la marginali- zación de la niñez, la pobreza que los estigmatiza y los Separa de una vida más plena; mecanismos usados para diseminar conceptos con que son ro- tulados los niños de las clases populares (como apáticos, menos inteligen- tes, desobedientes, revoltosos, atrasados) en su desarrollo con insfrumen- tos analíticos que nos permitan develar los argumentos que se usan para jusfificar la no atención al pre-escolar, (Inexisfencia de recursos finan- cieros, falta de legislación, no es prioridad), los argumentos para no tomar decisiones a favor de la educación de la población pre-escolar. 

Necesitamos un instrumento de análisis para entender cómo y por qué *- Se opera la violación de los derechos fundamentales de los niños, de sus fa- milias, la ausencia de techo, salud, alimentación, educación. Una herra- mienta análica que nos permita entender por qué las clases dominantes co- locan a sus hijos en jardines infantiles, pero aún teniendo poder de decisión se rechazan con múltiples argumentos, la educación pre-escolar para los niños de las clases populares. 

1.1.2 Una Herramienta Práctica: 

Sin insfrumentos ni organizaciones no podemos agilizar e influir en transformaciones de nuestros niños: Por ejemplo: Asociaciones de profe- sores, sindicatos, centros de defensa del niño, OMEP 0 UNICEF, aso- ciaciones en cada'esfado, Frente Nacional de Defensa de los Derechos de los Niños, grupos de esfudio sobre violencia contra el niño, sobre el niño Y la constitución, asociaciones estaduales por la defensa del niño, aso- ciaciones barriales, grupos juveniles, comunidades eclesiables de base, eïc. 

Nosotros tenemos un compromiso político con los niños: De desarrollar 

1 
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nuevos valores de vida con ellos, de crear ocasiones, para que experimen- 
ten una sensación de éxito, que decidan ellos mismos, de tener y practicar 
la curiosidad y el aprendizaje de lo desconocido, de formar la confianza en 
sí mismos y en los otros, de ser solidarios y poder trabajar en grupo, tener 
conciencia de su poder de decisión, derecho a escoger Sus juegos y gustos, 
el respeto por sus opiniones y asumir con ellos, acompañándolos hasta el 
fin de sus decisiones. 

Nosotros tenemos un compromiso con la formación de la personalidad 
de los niños, la constitución de valores, confianza en sí mismos y en los de- 
más, la esperanza y lafe, la voluntad de actuar y de participar. ; 

Nosotros jenemos un compromiso político con cada uno y con todos ¡E 
niños de nuestro país, más con aquellos que no tienen acceso a la educación 
pre-escolar. 

Ese compromiso se cumple con competencia técnica. Compromiso sín 
competencia es un vacío. 

Pero nuesfro compromiso se cumple realmente con los niños sí hace 
parte también de un compromiso con nosotros mismos: 

De nuesftra relación con los niños, aprendemos con ellos, de abrirnos 
constantemente para la vida que ellos nos traen. 

Es ese crecer cada día como personas dejando de lado los egoísmos pre- 
concebidos y de estudiar para ser cada día más competentes. 

‘'Nosotros somos hombres que preparamos hombres, para que sean 
iguales a nosotros. 

Nosoïros somos hombres que preparamos hombres para que sean 
libres de toda servidumbre’’. Peguy. 
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INVESTIGACION - ACCION 

PARTICIPACION 

     

   

  POR MARIA CRISTINA SALAZAR 5 

A los colombianos en general se nos ha acosjumbrado a pensar que 

ciencia, conocimiento, investigación, son conceptos o acciones que corres- 

ponden solo a una minoría de personas, por lo general vinculadas a la uni- 

versidad 0 a la enseñanza. Pero resulífa que todos jenemos capacidades 

que serefierenaestos conceptos: todos podemos conocer, investigar y te- q 

ner conocimientos científicos. Lo que pasa es que el conocimiento fambién F 

es una fuente de poder; como lo es la propiedad de los medios de produc- Ï 

ción o la propiedad privada. Así como hay una estructura de poder basada 

en la propiedad, también en sociedades como la nuestra, exisie una esfruc- 

fura de poder basada en la ciencia. A pueblos, a los sectores populares, en 

general, no se les ha permitido.el tener conocimiento, el participar en la in- 

¡vestigación de su propia realidad, precisamente para excluirlos de esa 

estructura de poder, como se les exciuye de la esífructura de poder econó- 

mico de la sociedad. 

       

       

E 

| | 
| |        

       

  

  

   

La Investigación- Acción- Participativa (1AP) se basa en reflexiones 

como las anteriores. Para quienes trabajamos de diferentes maneras por 

  

  *Docente e Investigadora U, Nal. de Col. 

   



  
O DE es decir, por su organización en asociaciones de ba- 

AA sa ín, ole, Sea a través de comités o movimientos cívicos, or a- o a A: asociaciones de padres de familia, grupos de mu 2 
E q : MU asociaciones esfudiantiles o gremiales Es ! ( 10n puede ser un instrumento [Ser ._. 

a más eficaces en la acción. Vamos a explicar por qué OPE ONO TIOS 

SCS CGE dla. CE acciones dentro de estas.distintas clases de 
E ledad. Noïge que AL lenen como finalidad la transformación de la s0- 
Dor sjemplo e sfemos afirmando que a través de un grupo de mujeres 
CONDE A Mona transformar a toda la sociedad; pero sí podemos 

entre: los: acres lo de algunos de sus elementos, como son las relaciones 
cepciones que se a (as relaciones entre hombre y mujer, las con- 
maneras de cant óntar lados loz Oo a Eo ctas 
mediante una comunicación sensible y fur ap a con or deme ESE 

CO O que consideremos, como el de un sindicato 0 el 
CU SraraUESSS NH E nos lleva a pensamientos semejantes. Cual- 
A CECSED OE SU A He n que confrontemos, Surge la necesidad de cono- 
QUe pre tec NN © y crítica, la realidad sobre la cual trabajamos y 
CO O SE a se hace entonces indispen- 

diante la misma acción. «Mlenſo para la acción y además-me- 

Pero jui ¡mi Tue CU el conocimiento de esa realidad concreta, es necesario 
DE CO se difunda para que ejerza un papel de concientiza- 
E a promueva un proceso cultural, educativo y práctico, un pro- Sión EPS Esto quiere decir que en la 1AP la IET ice 

opular vienen a ser las dos c ¡ : ; ! aras 
so de cambio social de una realidad concreta. UDS: 

A qué responde entonces la 1AP? 

1. E * 
. . 

: CónoE iii tO acer tienen los sectores populares del ) ransformación de la ¡ ¡ 
: 

realidad 2 Eq Cea se dota a los sectores populares de MEMUATEnIOS DIES de- E apacidad crítica y creafiva, su poder de analizar distintas sj- ¿SU posibilidad de utilizar el conocimiento y la información — 
2-A : 5 = O E con el elitismo que existe en la producción 

; ue estos conocimientos se vi °Stos Cc ncul ¡ del pueblo en la lucha por la justicia y por sus derechos “roo ccianas 
Ze al 7 : ; 

AVES reflexionar acerca de que la realidad se conoce a 
ación y median ¡ ¡A 

ga en forma de diálogo. te la interpretación que de ella se ha- 

5, A ¡ ¡ ¡ E A O OR que tienen las organizaciones populares de la investi- 
ucha política. El conocer la realidad nos permite compren- 
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der sus contradicciones, prevenir su evolución, explicar sus característi- 

cas y coyunturas para poder actuar políticamente con mayor eficacia. 

No pretendemos elaborar un tratado sobre la 1AP en esía breve exposi- 

ción. Pero sí queremos señalar algunas de sus características principales 

que podremos ir ampliando posteriormente. 

Características de la [AP 

No olvidemos que se trata de una clase de investigación distinta a otras 

formas de investigación de lá realidad social. Lo esencial de la [AP es que 

está siempre vinculadaala transformación de la realidad, por lo menos se 

trata de intentos o de búsqueda de cambios sociales. Sus características 

principales son: 

1. El proceso de investigar no se realiza por medio de preguntas que uno 

o más investigadores le hacen a las personas que pertenecen a una comuni- 

dad oa un grupo, o que viven una determinada sifuación, sino por medio de 

un proceso que implica el diálogo, la comunicación entre iguales, entre el 

investigador y la comunidad. El investigador adquiere un compromiso con 

la comunidad; es un actor comprometido, participante, que combina su 

percepción y su conocimiento crítico con la comprensión y recursos de la 

comunidad para suscitar la conciencia de los sectores populares sobre dji- 

ferentes problemas de la realidad. Debemos enfatizar el carácter de diálo- 

go que conlleva esta clase de investigación. 

2. Los objetivos de la investigación se centran en los problemas, en las 

contradicciones que presentalarealidad social,Setrata de poder entender 

las condiciones subyacentes a esos problemas, para que el conocimiento 

obtenido, pueda orientar las acciones de transformación social. 

3, Los conocimientos obtenidos deben dar lugar a procesos educativos y 

de movilización y organización. Es decir, la [AP contribuye a aumentar la 

capacidad de los sectores populares para el análisis de su propia realidad, 

teniendo en cuenta el saber popular y devolviendo la confianza en sí mis- 

mos para la producción de conocimientos a los sectores populares y para la 

acción política consiguiente. 

4. La ÏAP.seorienta-a fortalecer las organizaciones populares exisfentes 

en una determinada comunidad o localidad. Esto se logra-mediante-lare- 

cuperación histórica de sus luchas, el conocimiento del contexto social y 

político global en que se hallan inmersas, y por la evaluación y crítica de 

sUS realizaciones. 

5. Se parte de la premisa que afirma que el conocimiento no es nunca 

absoluto, no hay conocimientos totalmente acabados, el conocimiento co- 

mo la realidad es dialéctico, tiene diferentes dimensiones en distintas s0- 

ciedades, y no debe nunca constituirse en un Saber dogmático. 

6. Por medio de esta clase de investigación se trata de romper la ‘’cultu- 

ra del silencio’’ impuesta al pueblo por las clases dominantes; se trata de 

lograr y respetar su capacidad de expresión, se toma en serio, por así de- 
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CU E SU E Situación. Se revaloriza el conoci- 
vidar que puede incluir elementos ideológi ( le inc ico 

a ado de largos siglos de dominación económica, pol tica y Sacha! Es 5: / se busca que los sectores populares tomen parte activa en proce : ſales creativos, en la producción colectiva de conocimientos ION 

Para ferminar queremos decir que la ciencia ¡ 
¡ f J 0s dl JUE y el conocimi í - nión popa CASE ideológica y política NBORISN ES pare E a 

poder que se FO) alza ombianos. Recordemos que es desde posiciones de depende ; iza 0 jusfifica el conocimiento aceptable. Y esta ace : > que AS visión concreta que se tenga de la sociedad, de los © co AA promover,del tipo de relaciones s0OCciales que desea- DIA, O para las fujuras generaciones. Por eso, cuando Se 

Tos esfán compra etidos con Uno proa 2 AUR A de transformación que afectan el futuro de SGU SUE SE A ' 

escuch ¡ : 
[ares A emo IES Sabe expresarse bien, incorporar a los sectores popu- 
propia realidad para nu te pensantes, críticos en la investigación d : 

ESIaa o! para su transformación, son algunos de los re lt Eſa esfigación — acción — participación. Sulfados de la 

Un Ejemplo de Guía de Entrevista 

“guía de entrevista”” cuando Le paga Gas para lo que podría ser una ODA A MUES CO SobulSr PUES CC E 
3 as PEE UE ae Un poco HEBE ehass Jae COR rOn Edo od parte de la investigación de la realidad 

1. Historia del comité cívico (u otro grupo). 

— Cuándo, cómo y por qué se consfituye. 

—Características soci ¡ : ERA ciales de la ¡ : : principales. junta o comité directivo, o de los líderes 

— Número de socios o militantes activos, 

— Participación ¡Si il Ela, pación en distintas actividades, forma, continuidad, frecuen- 

— Forma de organización, esfatutos. 
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— Relaciones del comité cívico con otros grupos sociales. 

— Relaciones con organismos gubernamentales. 

— Papel de la prensa. 

— Relaciones con asociaciones vecinales o federadas. 

— Relaciones con grupos o partidos políticos. 

— Etapas en la evolución, de los comités cívicos. 

9. Caracterísficas urbanas y sociales del barrio, comunidad, vereda o loca- 

lidad. 

— Su área de acción. 

— Problemas principales del barrio o comunidad. 

— Vinculación de los comités cívicos a esos problemas. 

— Reivindicaciones o luchas en que hayan participado los comités. 

3. Para cada lucha que el comité cívico haya emprendido: 

— El problema de que se trata. 

— Base social y su fuerza social 

— Organización que se haya logrado. 

— Formas de lucha. 

— Reivindicación. 

Los efectos de la lucha: 

— Mayor conciencia de los problemas, organización, consecuencias 

políficas, ideológicas. 

— Las reacciones a nivel de ; 

— Otros agentes o grupos sociales. 

—-El.esfadoen sus distintos niveles; municipal, regional.o departamen- 

tál, nacional. 

“4. Articulación a las políficas urbanas y municipales. 

— Evolución 
— Perspectivas 

5. Visión del movimiento de los comités cívicos y de su relación con la 

polífica en general. 

— Líneas de acción. 

  

E
t
?
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6. Documentación existente sobre cada comité cívico. 

— Boletines 
— Prensa 
— Correspondencia con distintos organismos gubernamentales y del sector privado. , ; 
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CELESTIN FREINET 

(1896 -1966) 

¡Por Piedad Santos Gómez*   

Introducción 

El presente artículo pretende ofrecer al lector algunas de las ideas y 
aportes que al campo de la educación, brindó esíe pedagogo francés. Su 
obra, está dirigida a los maestros de niños en el nivel preescolar y prima- 
rio, especialmentie a esïe último, por constituirse en el medio donde de- 
sarrolló toda su práctica como educador, la que le permitió sentar las ba- 
ses y principios fundamentales de su propuesía pedagógica. Dejó a ofros 
inquietos maesfros, la labor de esfructurar y desarrollar un estudio simi- 
lar, con apoyo en los mismos principios, pero aplicado al nivel Secundario. 

La primera parte del artículo, comprende la visión de Freinet sobre la 
evolución histórica de la escuela y la insfitución familiar, dentro del con- 
texto europeo-occidental,principalmenteen su país natal,Francia. Luego se 
presenta el pensamiento de Freinet expresado en parábolas, de las que se 
pueden extraer los principios fundamentales de su Escuela Moderna. 

Para aquellas personas que deseen profundizar sobre todos o algunos 
de los aspectos que consideren valiosos de la obra de Célestin Freinet, se 
presenfta al finalizar el artículo, una recopilación de la mayor parte de los 
libros escritos por él, con una visión precisa de su contenido. $ 

Buscando un senftido a su labor como pedagogo, Freineï crea una es- 

cuela pedagógica dentro de una sífuación contextual histórica. La escuela 
‘se haadaptado siempre;en jodas las épocas y lugares, al sisiema económi- 

co, social y político que la domina. 

  

*Licenciada en Educación Preescolar. Docente UNAB, Facultad de Educación Ereegeglar, ma Ele 
“A CHAS 11 4 il 
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— Para encontrar los pilares fundamentales sobre los que se asienta la 
nueva concepción pedagógica, hay necesidad de ubicar, desde un comien- 
zo, el contexto sociopolítico en el que surgió. 

En la edad media, la formación era esencialmente activa y práctica; no 
era importante saber leer y escribir. El joven era preparado como paje o 
iniciado en la caza, la equitación o en las pruebas guerreras de los torneos 
En otras palabras, la escuela esfaba ligada a la vida, respondía a las nece- 
sidades individuales y sociales de la época y permitía una adaptación sa- tisfactoria’de los individuos para aquel medio. En catedrales y abadías, s 
escogía a niños de todas las condiciones para darles una formación con Ú 2 
finalidad precisae iniciarlos como futuros hombres de la iglesiía. e 

Con la burguesía renacentista se crearon escuelas donde Se ¡impulsó l 
enseñanza de la lectura, la escritura y el cálculo; se recuperó la CUIuES 
antigua, griega y latina y con ellas el desarrollo de ciencias modernas a 
mo la matemática, la literatura, la geografía, la medicina entre otras, qu 
contribuían en buena medida a la formación de esa nueva clase SEIS 

5 Z oa [ ¡ 

‘ 

: El Siglo XIX trae una nueva etapa. El capitalismo instituye la escuela pública ya que la instrucción del pueblo se convierte en una necesidad eco- nómica. En el fondo no se trataba de educar al pueblo síno de prepararlo 
para cumplir con eficiencia racional las nuevas tareas que el mecanismo imponía. Esta Sifuación se vivió en el período comprendido entre 1890 y 1914. El mismo pueblo esfaba satisfecho e incluso un poco orgulloso de los 
sabios"’ que formaba la escuela. Enellase enseñaba a leer, escribir, con- tar y algunos rudimentos de liferatura, de conocimientos geo ráfi 2: his- tóricos, científicos y morales, : Aa E 

Entre 1914 y 1918, algunas personas adquirieron conciencia de la clase de instrucción que habían recibido. La clase popular comenzó su lucha or adaptar la educación de sus hijos a sus necesidades específicas. La axcUaſa pública de 1890 a 1914 ya no respondía ni al modo de vida, ni a las aspira- 
ciones del proletariado que cada vez adquiría más conciencia de su 3 | histórico y humano, Condenan la escuela que no prepara para la US _ encapricha en mirar hacia el pasado sín tener en cuenta la SVolUeſbn aque 
ha tenido el mundo a su alrededor. Esta escuela pública tradicional Año 

La institución familiar no queda atrás en esfa evolución: 

É A principios de siglo y a consecuencia de las necesidades de la Primera 
E Mundial, los adolescentes y las madres se ven obligados a ingresar 

en la producción, tanto del taller como de la fábrica, produciéndose el pri- 

AE termina la guerra el padre regresa a casa, cansado y descora- 
zonado, se acomoda como puede a la nueva situación y empieza a tratar de 
iguala igual a su mujer y a sus hijos. 
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La Segunda Guerra Mundial acentuó esta evolución de la familia, pues 

las prácticas de irresponsabilidad y de mercado negro pervirfieron mása 

la juventud que ya no encontraba en la práctica de la vida los puntos de 

apoyo para regular su comportamiento. El trabajo de la mujer se genera- 

lizó aún más, aumentó el número de divorcios y de hogares abandonados y 

los niños se convirtieron en las primeras víctimas. Estos salen junto con 

sus padres en las horas de la mañana y se dirigen a la escuela; por ia far- 

de, se quedan en casa esfudiando y vagabundeando por las calles en espera 

del regreso de sus padres, que llegan rendidos y nerviosos, poco dispuestos 

a acoger y atender a sus hijos. 

Con la industrialización, el medio social se ha venido deferiorando.La 

falta de espacio en las ciudades ha hecho surgir edificaciones demasiado 

juntas, sin espacios verdes y con dependencias reducidas. Las calles están 

prohibidas a los niños y jóvenes. Los medios de comunicación han alcanza- 

do un gran desarrollo y vienen ejerciendo una gran influencia negativa, 

principalmente por las dosis de violencia que transmiïen a las nuevas ge- 

neraciones. ; 

El mundo que ahora nos rodea ha cambiado. La escuela continúa fun- 

cionando como a principios de síglo sín hacer modificaciones a sus hora- 

rios, técnicas, métodos, objetivos, es decir, continúa ajena a la evolución 

radical que se está dando; 

Freinef siente en carne propia la desadaptación de la escuela y para 

lograr un esclarecimiento de la sifuación que estaba viviendo en su trabajo 

como educador, se acerca, a través de la lectura, a las tendencias de la psi- 

cología, la filosofía, la pedagogía, en el presente y en el pasado; es así co- 

mo estudia a Rousseau, Montaigne y Pesfalozzi, viaja a Rusía y asísfeaun 

congreso con Ferriére, Pierre, Buret, Claparéde, Cousinet y Cové pero 

cuando regresa a su escuela, sesiente nuevamente desamparado: toda esa 

lectura de experiencia e investigaciones no le ayudan a esclarecer sus 

problemas de educador, a comprender las personalidades infantiles o con- 

ducir su clase. 

Logró un esclarecimiento práctico y técnico gracias a dos maestros que 

tratando de difundir un poco de vida en sus clases, iniciaron las experien- 

cias de ‘’clase-paseo’’., Para Freinetestetipo de actividad fue la Salvación: 

con sus alumnos daba un paseo por el campo o aldea, logrando un acerca- 

miento directo.con la naturaleza y la-genfeque realizaba diversos oficios, 

como el herrero, carpintero, tejedor; la relación maestro-alumno empeza- 

ba atornarse más espontánea y se envolvía dentro de una atmósfera fami- 

liar. 

Pero cuando regresaba al aula, Freinef se veía obligado a recurrir 

nuevamente a 5u libro de lecfura y mientras leía, todas las ¡imágenes del 

paseo se mantenían vivas en la mente de la clase. Como él mismo lo expre- 

sa “había un divorcio total e inevitable entre la vida y la escuela’’ (1). 

Pensó elaborar con los niños una página que fuera la expresión de la expe- 

riencia vivida en el paseo y convertir ésta en la página del manual o libro 

de lectura. Su idea fue puesta en práctica con ayuda de una mini-imprenta 

  

1, FREINET, Célestin. ‘Técnicas Freinet de la Escuela Moderna’’ pág. 15. 
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y los alumnos se apasionaron por lac ¡ció 
Á omposición y la impresión. E . . - . 

a. $ ste MU A naaento básico que le permitió reconsiderar progres 2 AS enseñanza: el pensamiento y la vida del niño podían 1 cesívo ser los principales elementos de la cultura’ (2) a 

2 5 Se s0b e ió 

As Ud ora . US como se educa a los pequeños animales le andes principios educativos \ 
2 des solo ba S CO OL las prácticas y el comportamiento de SSPD ED A mnlé : n de los animales, para esfar en condiciones de escribir el más Olea de los tratados de pedagogía. Nos da el ejemplo del EE corona 2 CCE un aprendizaje prematuro, permitirle 

lejos para que solo tenga qu ¡ Ï ese CA porque con el femor no se consigue mas MAG 
res os dirán: nada de gestos bruscos que provocan las reac- ciones de defensa de los animales dj ¡ 

Ud dec de los que os ocupáis; confianza, bondad, 

IA OIE de SU vida como pasfor para lanzar la idea del na- CD E de pequeno cuando pastoreaba sentía cierto 

curría a:castigar a o Uco bed EC 
( , ! y ¡ pero co - OM E diferente SU actitud él las Amaba Y SES CI Uned SE orgulloso facilitándoles el alimento más tierno hasta que paao: s, con ellas nunca había tenido que alzar la voz pu - lempre atentas a sus gesfos y preocupaciones OO 

Una actitud, una ped í j : agogía, es defendida por escri ¡ es ifores Ï- EST E PA 5 debilidad afectiva y señalan UAN ao ( e los alumnos obedezcan, incl : 
: 

¿ r Iincluso y con m ¡ la orden dada por el adulto es contraria a los deseos y A USNE RTE 

ES : EEE Ia: por la cual aboga Freinet, hace énfasis en el amor y el ESE 2 2 esto comprende el ayudarlos a salvar los obstáculos A ME Y aaa a $us llamadas cuando encuentran una ; podrá contemplar iscí 
a ' p a Sus discípul 

bres y alcanzar las cimas de la cultura por caminos de Vida AUN ape 

En otra de sus paráb ¡ : olas, Freinet com Ï ¡ ro conel ciclo de la educación: ASCII SAO UEIDUEN ano: 

El jardinero sagaz cui Ï idará del grano y de | ien’ 
== 

a planta nacien 2 al A OPE frutos. Cuando el fruto aparece ETT 
edad del árbol, pues el fruto será consecuencia del Suelo : 

' 
IIS 

2. Ibid, pág. 16. 

3. ¿mie FREINET, Célestin. ’Parábolas para una Pedagogía Popular”. Pág. 14 
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la raíz, el aire y la hoja que lo han hecho. De ahí que el ciclo verdadero de 

la.educación es: ‘Elección del grano, cuidado particular del medio en que 

el individuo hundirá para siempre sus poderosas raíces, asimilación por el 

arbusto de la riqueza de esfe medio. El cultivo humano será entonces una 

flor espléndida, promesa segura del fruto esplendoroso que madurará ma- 

ñana’’ (4). 

Como gran parte de la creación de este medio es labor del pedagogo, no 

hay que caer en el error de planearlo en forma metódica, con un pensa- 

miento de adulto porque muchas veces ‘las águilas no suben por la escale- 

ra’’: cuenta Freineï del pedagogo que había adaptado una escalera en for- 

ma metódica pues había pensado en la altura adecuada de los peldaños, en 

los sitios de descanso y en las barandillas, pero los niños únicamente 

subían por la escalera en la forma indicada cuando esfaba presentſe el 

adulto, de otra forma lo hacían por las barandas o subiendo de a dos o tres 

escalones a la vez, e incluso algunos no la usaban síno que ascendían por 

otras partes de la casa. Freinef cuestiona al pedagogo: ‘'¿se ha pregunta- 

do sí, por azar, su ciencia de la escalera no será una falsa ciencia, y sí no 

habrá otras vías más rápidas y más saludables, que procedan por salíos y 

por zancadas; sí no habrá, según la imagen de Víctor Hugo, una pedagogía 

de las águilas que no suben por la escalera?’’ (5). 

La mayor preocupación de los pedagogos debe ser guiar a su rebaño a 

la conquista de las cumbres, no crear seres domesticados demasiado pron- 

to que como ancianos fatigados prefieren el collar de la esclavitud; deben 

crear la sed en el hombre. Al respecto, Freineï expone la hisforia del ca- 

ballo que no fiene sed: 

Un caballo es obligado por su dueño a beber pero éste no lo hace. Un 

campesino le asegura que a esa hora nunca beben agua los caballos y le 

aconseja al dueño, dejarlo ir a comer alfalfa y verá cómo el animal luego 

que se haya saciado de comer, regresará solo a beber. Freinet dice ‘'uno se 

equivoca siempre cuando pretende cambiar el orden de las cosas y hacer 

beber a quien no tiene sed...*’ (6). Un observador que estaba al ïanto de la 

sítfuación, aconseja al dueño del caballo cambiarle el agua al'esfanque. Pe- 

ro el caballo continúa sín beber. De lo anterior se deduce que ‘el problema 

esencial de nuestra pedagogía sigue siendo, no como querrían hacernos 

creer hoy, el ‘’contenido’’ de la enseñanza, sino la preocupación esencial 

que debemos sentir, esto es, provocar la sed en el niño!’ (7). Al surgir la 

pregunta de sí la calidad del contenido es indiferente, Freinet afirma que 

solo lo es para aquellos alumnos educados en la antigua escuela para beber 

sin sed cualquier brebaje, agrega como tarea fundamental-del educador, 

acostumbrar a los niños a considerar sospechosa cualquier bebida, a pro- 

barla y construir por sí mismos su propio criterio; a tomar conciencia de 

las relaciones entre los hechos, los individuos y los acontecimientos, y des- 

confiar de la ‘’verdad’’ de las palabras. Provocar la sed en el niño es po- 

nerlo en un ambiente vivo, comunitario, donde se le brinde la posibilidad 

RR 

4. Ibid, pág. 18. 

5, ibid, pág. 20. 

6. Ibid, pág. 24. 

7. Ibid, pág. 25. 
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‘de entregarse a las actividades propias de su naturaleza. Con los niños, lo importante es utilizar la ‘’llamada’’ de sus necesidades vitales indivi- duales y sociales... poco importan los materiales que se le presenten lo im- portante es que el adulto se valga de su ingeniosidad para presentárselos y verá cómo el niño devorará todos los materiales sin importar su contextu- ra o el orden de aparición. Freinet critica a aquellos pedagogos que se ba- san en la metodología del esfuerzo, haciendo que niños y adolescentes pier- dan su ritmo y no sean capaces de marchar por sí solos. 5 

Uno de los principios fundamentales de la Escuela Moderna es prepa- rar para la vida con la vida. Freinet dice a los padres: 'sj tenéis edo e que vuestro hijo se abra la frente, rompa el delantal, se ensucie las uñas las manos, que corra el riesgo de caer o de ahogarse, encerradlo en CUestto confortable comedor, o sujetadlo con una cuerda cuando salgáis... poned alrededor de todas sus actividades particulares una serie de barreras ue como el cercado del establo, impedirán que vuestro hombrecito haga Un cionar sus músculos y sus sentidos (...) permaneced insensibles frente a las miradas de deseo que lanza sobre las actividades prohibidas (...) esco- ged para él una escuela conformista, donde no se maneje tornillos ni probe- tas, donde no se trabajará con imprentas, donde no Se manchará con el ro- dillo de la tinta...’ (8). Pide a los padres de estos niños, no asombrarse cuando vean al pequeño convertido en un ser torpe con las manos inseguro en los luegos y trabajos, tímido frente a las exigencias del esfuerzo dese- quilibrado ante un mundo exigente. SES 

- Algunos han criticado a Freinet por dar sus ejemplos basado en la vida simple de la granja o del pueblo, pareciendo huir de la realidad y de los grandes acontecimientos contemporáneos. Al respecto dice que su talento como pedagogo reside en el recuerdo de la huella que marcó para él su vi- da en la infancia; dice ser un adulto-niño, lo cual le permite sentir comprender al niño que educa. Acusa a los educadores de Ser demasTados Severos con los niños y los invita a volverse como ellos, pues solo así, ase- gura Freinet “entraréis en el reino encantado de la pedagogía’’; revivien- do la propia infancia se comprende mejor el comportamiento de los niños Se puede enriquecer el medio escolar y social en que se desenvuelven, ofre 

Nosotros los educadores somos, asegura Freinet, ‘’una generación de copisias-copiadores, de repetidores condenados a grabar y explicar lo que han dicho o hecho unos hombres que se nos asegura que son superiores repetidores”’ (9). Muchos educadores destruyen la curiosidad, vitalidad ; audacia con que llegan los niños a sus manos, con el molde preconcebido 5 que se les encasilla, con las barreras en que los encierran, formando así ni- nos que caminarán siempre con la cabeza inclinada, detrás de un número que les precede, dispuestos a obedecer como ovejas al pastor. Solo aquel maestro que logre conservar esas cualidades con que llega el niño SU Sed de conocimientos, el desbordamiento de vida y Su natural curiosidad podrá formar niños inteligentes con personalidades que se forman y que se 

  

8. Ibid, pág. 33. 

9. Ibid, pág. 36. * 
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enfrentan. Afirma Freinet que en nuestra vida de educadores no hay más 
que migajas, migajas de lectura, hisforia, cálculo, moral, arte, migajas de 
clase, de horas de trabajo, de recreo, en fin, somos ¡migajas de hombresj, 
producto de una educación que alinea, compara, clasifica, donde se hace 
trabajo de soldado. El trabajo de soldado, es aquel trabajo inútil que se ha- 
ce sin ninguna finalidad ni resultado. El maestro debe tratar de examinar 
las actividades que tiene previstas para la clase y eliminar los trabajos de 
soldado; debe entusiasmar a los niños para que vayan siempre más de pri- 
sa y Siempre más lejos, solo basía prever suficientes actividades para ali- 
mentar la necesidad de crear y de realizar en los niños. Freinet incita a los 
maestros a ensalzar la obra producida por los niños, a ayudarle a con 
servarla y mejorarla, la vasija que moldeó, el fexto que escribió, los dibu- 
jos que hizo. Alguna de estas actividades le permitirá al niño’’ ponersea la 
cabeza del pelotón’’: el maestro, generalmente desconoce las habilidades 
de los niños y siempre elogia al alumno inteligente y aplicado, dejando a un 
lado a los demás niños; pero cada uno tiene una habilidad que lo hace supe- 
rior a los demás en algún momento, por eso, Freinef dice: ‘ojalá cada uno 
de vuestiros alumnos pueda también en algún momento ponerse en cabeza 
del pelotón y destacarse en una de las múltiples tareas que la Escuela Mo- 
derna ofrece a sus discipulos tendréis al escritor, al poeïa, al dibuſante, al 
cuentista, al contable, al trágico, al cómico, al impresor, al grabador, al 
carpintero, al ajustador, al clasificador, el amante del orden, al músico, al 
cantante, al jardinero, al recadero, al farolero... os será fácil hallar treinta 
funciones eminentes para vuestros treinta niños’’ (10). 

De la concepción que se tenga de la escuela depende la organización y el 
trabajo escolar, por eso, Freinef nos pregunta: ¿La escuela será ijemplo o 
taller? Parala gran mayoría, laescuelaes un templo, un lugar donde el ni- 
ño, ‘‘después de haber terminado algunos gestos rifuales, entra en clase 
con la punta de los pies, para vivir en ella una vida totalmente diferente a 
su verdadera vida, con el respeto religioso a la palabra del maestro y la su- 
misión a las ‘’escrituras'” (11). Esta Escuela-Templo no prepara al niño 
para la vida, ‘’'sigue estando convencida de que el conocimiento abstracto, 
la cultura intelectual, el culto alas ideas y a las palabras, son la verdadera 
y definitiva finalidad de foda educación’’ (12). 

Cuando los niños no están bajo la dependencia del adulto, dice Freinef, 
organizan talleres de trabajo y se entregan a esía actividad con entusias- 
mo, obstinación, sín ahorrar energía ni trabajo, e incluso se olvidan de co- 
mer: La-escuela puede convertirse-en un taller, un lugar de trabajo una: 
imprenta, colores, libros, fichas ilustradas para consultfar y clasificar, un 
jardín, un teatro, así, ‘‘la escuela será.un taller donde la palabra trabajo 
cobra fodo su esplendor a su vez manual, intelectual y Social; en cuyo seno 
el niño.no se cansa jamás de buscar, realizar; experimentar, conocer y as- 
cender, concentrado, seriío, reflexivo, humano’’ (13), porque es en la fra- 
gua donde se forja el herrero: cada uno aprende su oficio en su medio, en 
contacto con la vida; por eso al niño y al adolescente no hay que aparfarlos 

  

10. Ibid, pág. 78. 

11. Ibid, pág. 105. 

12. Ibid, pág. 106. 

13. Ibid, pág. 108. 
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de ella, para que con base en la experiencia y la práctica se formen perso- 
nas conscientes del porvenir personal y social, dentro de un clima de liber- 
tad. : 

Esta nueva escuela, la Escuela del trabajo necesita educadores 
conscienftes de su labor, entusiastas, amantes de la vida y comprometidos 
con su entorno social, porque ‘un educador que no siente gusto por su tra- 
bajo es un esclavo de su medio de sustento’’ y no puede preparar hombres 
libres y audaces. 

Con estos y otros principios educativos Freinet sesítúa ala vanguar- 
dia de su propio Movimiento Pedagógico. Sus técnicas educativas como el 
texto libre, la imprenta en la escuela, la correspondencia interescolar, el 
periódico mural, el diario escolar, los planes de trabajo y las técnicas 
audiovisuales alcanzaron una actualidad inmediata y fueron puestos en 
práctica en ia mayor parte de las escuelas francesas y ofras técnicas, rom- 
pieron fronteras para ser acogidas en escuelas europeas y SUramericanas. 

Este nuevo movimiento pedagógico no nace de una concepción teórica 
de la educación, sino del trabajo de un pedagogo, de un maestro de es- 
cuela; es el resultado de un proceso de experimentación realizado a lo lar- 
go de los años. Se ha difundido en numerosos volúmenes, escritos en su ma- 
yoría por el mismo Freinet; éstos conforman la llamada Biblioteca del 
Trabajo. Algunos de los libros que contiene son: 

— “Los Métodos Naturales 1. El Aprendizaje de la Lengua’’: escribe 
Freinet sobre el método natural de aprendizaje, basado en el tanteo experi- 
mental para la adquisición del lenguaje oral y escrito. 

— "Los Métodos Naturales para el Aprendizaje de la Escritura’’: Se- 
fala las etapas que atraviesa el niño en su proceso de búsqueda, conoci- 
miento y manejo de los sígnos de la lengua escrita, partiendo del dibujo. 

— ‘Método Natural para el Aprendizaje de la Ciencia’’: Analiza la for- 
ma como se han trabajado las ciencias en la escuela tradicional y propone 
el método natural de enseñanza científica. Presenta las categorías en que 
se clasifican, según él, los problemas científicos de los niños y una lista 
completa de materiales para el desarrollo de actividades científicas con 
los niños. 

— “La Educación por el Trabajo’’: es una de sus obras más importan- 
tes. Presenta un análisis profundo del concepto que le merecía el juego de 
los niños; propone para los niños el desarrollo de actividades de trabajo- 
juego y da una visión completa de su propuesta de la educación centrada 
en el trabajo. 

— "La Formación de la Infancia y la Adolescencia’’: en este libro, 
analiza Freinet la evolución de la institución familiar a principios de siglo 
y plantea el trabajo como base de la investigación pues ¡implanta un nuevo 
orden, otra concepción de autoridad, disciplina y cooperación. 

— ‘'’Por una Escuela del Pueblo’’: presenta la organización, desde el 
punto de vista práctico, de una Escuela Moderna en el nivel preescolar y 
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primaria. 

— ‘Técnicas Freinet en la Escuela Moderna’’: plantea Freinef la mo- 
dernización de los instrumentos escolares, el mejoramiento de las Técnicas 
educativas. Da una visión global de sus técnicas, principalmente el texto 
libre y los planes de trabajo, así como, ejemplos de un día de clase en la es- 
cuela moderna. Finaliza, explicando la esencia de los métodos naturales 
de la aritmética, de la enseñanza de las ciencias y de la hisforia. 

Cada una de las técnicas se presenta en forma completa en los siguien- 
tes libros: 

— "El Texto Libre’’: constituye el punto de partida y el centro de toda 
Su pedagogía. En este libro presenta el trabajo que se puede desarroliar 
con el texto libre en todos los niveles educativos, desde el parvulario. Pre- 
senta ejemplos de textos libres elaborados en las escuelas donde se imple- 
menta esïa técnica, así como aspectos esenciales a tener en cuenta en la 
elección, corrección y explotación pedagógica del texto libre. 

— El Diario Escolar’’: este libro se inicia con la historia del diario es- 
colar; explica a continuación cómo realizar el diario escolar, su forma y 
presentación; el trabajo con el diario en todos los niveles educativos para 
terminar con las ventajas pedagógicas, psicológicas y sociales de esfa téc- 
nica. 

— "Los Planes de Trabajo’’: presenta a los educadores una guía para 
organizar el trabajo de sus clases con base en un plan elaborado, de- 
sarrollado, corregido y autoevaluado por los mismos niños. 

— “El Fichero Escolar’’: esencialmente esfe libro explica cómo de- 
sarrollar esta técnica en todos los niveles educativos, brinda a los maes- 
tros una orientación sobre el material básico y organización del fichero 
escolar para terminar exponiendo las ventajas educativas de la técnica. 

— ‘Las Técnicas Audiovisuales'’: contiene un análisis de la evolución 
técnica del presente siglo y la forma como en las escuelas al maestro 
puede valerse de los avances tecnológicos (la fotografía, la radio, la televi- 
sión, el cine, los discos, entre otros) con fines educativos. 

SU esposa, Elise Freinet escribió el libro “La Trayectoria de Célesfin 
Freinet’” que resume en forma general-el-surgimiento y evolución del-mo- 
vimiento pedagógico, así como, la similitud con los planteamientos de la 
Escuela Nueva y algunos educadores de la época como Decroly. 

Esta rápida descripción no abarca la totalidad de las obras con que 
cuenta este movimiento pedagógico que sígue gozando en la actualidad de 
gran aceptación, principalmente en los países europeos entre los cuales po- 
demos mencionar a España y Francia. 

  1 UNAB HEMEROTECA 
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DESARROLLO 

Y ORGANIZACION 

DEL LENGUAJE INFANTIL 

  

  

Por Lyda Mejía de Eslava* 

Como medio de comunicación e instrumento para la adquisición de co- 

nocimientos el lenguaje necesita para desarrollarse de factores biológicos 

y medio ambientales que determinan la evolución de conductas primitivas 

haciaotras de mayor complejidad. 

El sistema nervioso del ser humano cuenta con una organización 

estructural que permite el asentamiento de funciones complejas, a medida 

que a esfas estfructuras llega estimulación multisensorial, que por su coin- 

cidencia espacio-temporal se va reconociendo como proveniente de una 

misma Situación. El reforzamiento que se reciba del medio al igual que la 

cantidad y calidad de la estimulación, definirán entonces la riqueza de es- 

tas funciones. Cuando la organización del S.N.C. ola intervención del me- 

dio, no son adecuadas, estas funciones se verán empobrecidas 0 dis- 

tforsionadas. 

El lenguaje se desarrolla partiendo deconductas innatas o reflejas que 

van adquiriendo una funcionalidad comunicativa, pero hasïa no fener el 

carácter de símbolos o sígnos no se pueden denominar lingüísticas. 

Para la descripción del desarrollo de las conductas comunicativas va- 

mos a utilizar la clasificación propuesta por el doctor J.E. Azcoaga (1) en 

la cual sediferenciantres niveles, 

T; Prelingüístico: 

2, Primer nivel lingüístico. 

3. Segundo nivel lingüístico. 

El primer nivel de comunicación o nivel prelingüístico, se extiende des- 

de los 0 meses hasta los 12— 15 meses y en él es posible observar como con- 

ductas que tienen un carácter primario de funciones para la superviven- 

* Fonoaudióloga. Profesora Facultad de Fonoaudiología. Universidad del Rosario. Bogotá. 

  

1. AZCOAGA J.E. ‘Los refardos del lenguaje en el niño’’ Paidos, Barcelona, 1981. Págs. 29, 33,32. 
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cia, tales como el grito y el llantoo la misma respiración se ponen paulati- 
namente al servicio de la comunicación, y actividades como la succión y la 
deglución van perfeccionándose y permitiendo el esTablecimiento de patro- 
nes coordinados que más farde servirán de base para la coordinación nece- 
saria entre la respiración y la fonación. El papel del adulto como modera- 
dor y modelo en este proceso es reconocido universalmente, la respuesta 
que el niño obtenga de su medio al presentar estas conductas, servirá para 
reforzar negativa o posítfivamente la utilización de éstas con carácter co- 
municativo. 

Miguel Siguan Soler pone en evidencia el papel que la acentuación, en- 
tonación y riqueza gestual de la comunicación utilizada en el medio en que 
se desarrolla un niño, juegan para que las etapas tempranas de desarrollo 
puedan cumplirse. 

Las emisiones sonoras que empiezan con el ilanto y el grito, se van dife- 
renciando para formar lo que se conoce como juego vocálico y que es bási- 
camente la repetición de sonidos vocálicos. Este juego tiene dos etapas 
bien definidas; una primera en la que los sonidos son emitidos por la esti- 
mulación propioceptiva que el niño recibe al producir su propio sonido y va 
hasta-aproximadamente las ocho Semanas cuando el analizador auditivo 
empieza a reforzar la actividad vocálica propia, ola que se recibe del me- 
dio, se inicia la Segunda etapa denominada juego vocálico propiaceptivo 
auditivo. Esta actividad del analizador auditivo, permite que el niño que en 
un principio emite una cantidad de sonidos, muchos de ellos sin pertenecer 
a sUu medio lingüístico, empiece a desechar de suy repertorio los sonidos 
extraños a la lengua 0 al sisfema fonético en el cual se desenvuelve, y 
entrene solamente los que le son reforzados a través del lenguaje que es- 
cucha a su alrededor. Esta etapa es de gran importancia ya queasísevaa 
adquirir el material fónico que más adelante por su encadenamiento o 
síntesis formará palabras. : 

Este control auditivo hace que el niño comprenda y diferencia los as- 
pectos prosódicos del lenguaje de los adultos y capte de esta manera los 
mensajes afectivos que se envían a través de éstos, de ¡igual forma va in- 
corporando la prosodia como recurso comunicativo, acompañando la co- 
municación gestual de oralización cargada de diferencias de entonación, 
acentuación, eïc., pero aún sín un carácter lingüístico verdadero. La co- 
municación gestual será gradualmente sustifuída por la verbal, pero el 
gesto acompañará en muchas ocasiones la verbalización incluso en el adul- 
to, y en ocasiones de gran contenido afectivo, la verbalización llegará a 
sustifuirse por el gesto, como expresión más primitiva de comunicación. 

La adquisición gradual de esa verbalización se hace a través del paso 
del juego vocálico a las palabras. El juego vocálico que se caracterizaba 
por la repetición de sonidos permite la diferenciación en un momento dado 
de uno de sus monosílabos, con carácter intencional de señal. 

Estos monosílabos marcan el inicio del lenguaje 0 primer nivel lin- 
güístico y a partir de ellos se forman las primeras palabras, con una carga 
afectiva muy grande ligada a la satisfacción de necesidades, estas pa- 
‘labras son evocadoras de algo; son la representación por un significante 
diferenciado: ‘la palabra’’ de un significado ‘’la necesidad’’. 
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Esfas palabras tienen un principio un carácter generalizador, que ex- 

tiende su significado a una cantidad de objetos o acontecimientos con rela- 
ción sifuacional. Por ejemplo el niño dice pan para denominar la situación 
de comer o la comida, el comedor, el babero, los uiensilios de comerjeïc. 

Estïas palabras van tomando la función de frase etapa que se denomina de 

palabra frase u holofrase y que consisfe en la utilización de una misma pa- 

labra para expresar frases con sentido diferente. Por ejemplo el niño dice 

“‘agua’’ que puede querer decir ‘’Quiero agua sí nos señala el botellón de 
donde se le da ésfa a él; o significar’’ está cayendo agua ‘’si nos señala la 

ventana por donde ve llover; o ’esfoy mojado’ si nos muestra su pañal. En 

esïe período el niño puede utilizar como elementos expresivos la palabra 
frase y la palabra yuxtapuesta al tiempo, en esía última, palabra de 
mucha significación aparecen unidas sin un respeto a las normas gramafi- 

cales, éstas siguen feniendo un valor susfantivo, no imporía que sean ver- 

bos, adjetivos etc. Paulatinamente aparecerán las frases siímples sín que, 
fodavía se haya inferiorizado las reglas de excepciones gramaticales ni se 

hayan incorporado todos los elementos grámaïicales; aparecen con mayor 

frecuencia, verbos, sustantivos y adjetivos que preposiciones y nexos de 

unión los cuales necesifan para su significación del encadenamienſo de la 

esfructura sintáctica y no está ligado este significado a objetos o aconteci- 

mientos.concretos. 

Los verbos en esta efapa no respetan inflexiones y de ¡qual manera los 

accidentes de sSustantivos, adjetivos y adverbios pueden ser mal utilizados, 

el niño se rige por la generalización de lo que escucha y obviamenſïe no hay 
respeto por las excepciones gramaticales de la lengua en su lenguaje es- 

pontáneo. Estas las irá adquiriendo con el refuerzo y modelamiento pro- 

porcionado por los adultos. 

En los inicios del primer nivel lingüístico el niño presenta las conductas 
simbólicas propias de la etapa preoperacional, frase preconceptual las que 
expresan el esfablecimiento de la función semiótica definida por Piaget co- 
mo *’... Poder representar algo (‘un significado”’ cualquiera: Objeto, 
acontecimiento, esguema conceptual, eïc.) por medio de un ‘’significante 
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diferenciado y que solo sírve para esa representación: Lenguaje, imáge- 

nes mentales, gesto siímbólico, etc. (2). El lenguaje entonces sería la evo- 

cación verbal. Estas conductas siíimbólicas regirán la actividad del infante 
hasta más o menos los cuatro años cuando se entra en la fase de pensa- 

miento preoperacional denominada intuitiva, en la que a pesar de tener ya 

lenguaje, éste no le sirve al niño todavía para descentración del pensa- 
miento, el cual se rige para la actividad por los indicios perceptuales, no 
existe la reversibilidad, esfo hace que el niño no comprenda las relaciones 
de las partes con el todo no se pueda explicar las conservaciones, después 
de una transformación perceptual, ni puede fener criterios categoriales 
para las clasificaciones. 

La coincidencia del primer nivel lingüístico con el pensamiento de tipo 
preconceptual genera el enriquecimiento del aspecto semántico del len- 
guaje, en esfe individuo ocupado en buscar diversas formas de represenftar 
ese mundo que va conociendo y que explora, a través de juegos simbólicos 
acompañados de un lenguaje egocéntrico que se evidencia primero como 
repetición o ecolalia, luego como monólogo y finalmente como monólogo 
colectivo. Este lenguaje egocéntrico es de gran importancia ya que hace 
en el niño el papel del lenguaje interior en el adulto; a este respecto dice Vi- 
goïzki ‘’No solamente acompaña la actividad del niño; sírve a su orienta- 
ción mental y a su comprensión consciente, lo ayuda en las dificultades que 
van apareciendo, es el lenguaje para sí mismo, conectado íntimamente y 
provechosamente con el pensamiento infantil... al final se transforma en 
lenguaje interior’’. (3). 

Es importante anotar que el enriquecimiento paulatino de significados, 
contribuye directamente al enriquecimiento sintáctico, el manejo de 
estructuras complejas nos revela una mayor riqueza conceptual del indivi- 
duo y a la vez permite a éste, la expresión de sifuaciones de mayor absítrac- 
ción, alejados del aspecto puramente perceptual, como ya se verá en el ter- 
cer nivel de comunicación. ' 

En el aspecto fonológico es eviente que cada vez hay más habilidad pa- 
ra los movimientos finos que se implican en la emisión de fonemas, al ¡gual 
que la discriminación auditiva va permitiendo una mejor diferenciación 
entre las imagénes auditivas de los fonemas de la lengua. Sin embargo es 
posible ver aún a los 4-5 años algunas fallas articulatorias denominadas 
dislalias fisiológicas, debidas a la dificultad de síntesis entre la propiocep- 
ción de movimientos muy finos y rápidos y la imagen acústica producida 
por éstos. Estas dislalias no está de más enfatizarlo se superan sín necesi- 
dad de infervención terapéutica. ! 

Finalizando esfe nivel nos encontramos con un niño que posee todo el re- 
pertorio de sonidos de su lengua, aunque aún falle en la síntesis, de éstfos 
para lograr polisílabos con sílabas trabadas o complejas; en el aspecto sin- 
táctico se inicia en la formación de las primeras oraciones complejas de ti- 
po coordinado básicamente, y es dueño de un repertorio verbal cuya ri- 
queza depende en gran medida del medio en el que se desenvuelve. Las co- 

2. PIAGETJ. ’Psicología del niño’’ Morata, Madrid, 1981 décima edición, Pág. 59. 

3. VIGOTZKY citado por Azcoaga J. E. en ‘’Del lenguaje al pensamiento verbal’’ El Ateneo, México, 1981 se- 
gunda edición. Pág. 50. 
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nexiones y relaciones que el niño va haciendo de esos significados propios 
de su repertorio, le permitirán la formación del lenguaje interior. 

Hacia los cinco años el niño entra en el Segundo nivel lingüístico o terce- 
ra efapa de comunicación, que tiene a su vez dos sub etapas: La primera 

que coincide con la fase de pensamiento intuitivo y va hasta los siete años, 
y la segunda desde los sietfe hasta los 12 años coincidiendo con el pensa- 

miento operacional concreto, y con el inicio de los aprendizajes escolares. 

En la primera subetapa, el niño perfecciona muy rápidamente el as- 

pecto fonológico del lenguaje, esfructura oraciones complejas con creafivi- 

dad en el uso de los nexos y de las construcciones en general, y va ad- 

quiriendo gran cantidad de significados, encontrando semejanza y diferen- 

cias entre ellos y clasificándolos de forma que se pongan al servicio de esa 

gran riqueza creativa. El lenguaje se interioriza, el monólogo desaparece 

como director de la actividad del individuo y esfe papel lo asume el len- 

guaje interior. En esfe momento podemos decir que el código oral se domi- 

na, sin embargo ésfeserá enriquecido por cada nueva experiencia que ïen- 

ga el individuo y se perfeccionará más o menos dependiendo de las oportu- 

nidades que se le brinden a eseser humano. 

A los siefe años más o menos se inicia la segunda etapa caracterizada 
por el enriquecimiento que al lenguaje interior le permite la esfructura 

operacional concreta, con su categorización de significados, la posibilidad 
de formulación de juicios lógicos, etc. lo que también se traducirá en el 
perfecto dominio de las oraciones complejas subordinadas y coordinadas y 

la creatividad y riqueza estructural. Se inicia el aprendizaje del código 

escrito del lenguaje, en el cual ese lenguaje aprendido y desarrollado hasïa 
ahora, será el material, pero que tendrá-necesidad-para su-expresión y 
comprensión de gnosias y praxias diferentes a las utilizadas en el lenguaje 

oral. Las praxias orofaciales necesarias para la expresión oral, son susfi- 

tuídas por praxias manuales y coordinación visomanual, a diferencia de la 
coordinación propioceptiva auditiva del primero. De ¡igual manera en su 

comprensión es primordial la gnosia visoespacial en lugar de la iémporo 
auditiva. El material fonético es susfituído por material gráfico, pero con 
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las dificultades adicionales producidas por el hecho de no corresponder un 
solo símbolo gráfico a cada sonido del lenguaje oral y a la necesidad de SUS- 
tituir los canales ya entrenados para la discriminación, por ofros entrena- 
dos hasta el momento para otro tipo de discriminaciones. 

En este aprendizaje de la lecto escritura se invierte gran parte del tiem- 
po del niño en esta etapa. Al terminarla.a los 12 años aproximadamente, el 
individuo estará en la posesión de los dos códigos utilizados en el lenguaje, 
y éste se constituirá en el instrumento por excelencia para la adquisición 
de conocimientos, para comunicar a otros sus ideas, conceptos y senti- mientos o para conversar consigo mismo en esos largos monólogos que lo llevan a la resolución de problemas, a su diversión o a la creación artística. 

En adelante esta persona podrá enriquecer y especializar su lenguaje a 
medida que a través del mismo va adquiriendo conocimientos nuevos y en 
esto juega un papel primordial el nivel sociocultural en el que cada indivi- 
duo desarrollesus actividades. 
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Que las habilidades psicolingüísticas influyen el aprendizaje escolar, es 
un hecho reconocido y aceptado. Ya en 1967 el N.A.C.H.O. (1) definía las al- 
feraciones de aprendizaje de la siguiente manera: ‘Los niños con discapa- 
cidades del aprendizaje, presentan un desorden en uno o más de los proce- 
s0s psicológicos básicos involucrados en la comprensión o el uso del len- 
guaje hablado 0 escrito. Estos se pueden manifestar en desórdenes de 
audibilización, conceptualización, habla, escritura, lectura, ortografía o 
arimética. Se incluyen condiciones como déficits perceptuales, dislexia, 
daño cerebral, disfunción cerebral mínima, afasia del desarrollo, efc. No 
se incluyenproblemas secundarios adéficits visuales; auditivos o motores; 
retraso mental, disturbios emocionales o desventajas económicas’’. Esta 
definición fue revisada por el N.J.C.L.D. (2) en 1981 ala luz de la evolución 
de otros conceptos y nueva terminología y el resultado de esfe proceso es el 
siguiente planteamiento: ‘’Discapacidades del aprendizaje es un término 
genérico, para referirse a un grupo heterogéneo de desórdenes manifesta- 
dos por dificultades significativas para la audibilización, el habla, la escri- 
tura, la lectura, el razonamiento olas habilidades matemáticas. Los desór- 
denes son intrínsecos al individuo y se suponen debidos a disfunción del sís- 
tema nervioso central. Aún cuando las discapacidades del aprendizaje 
pueden presentarse concomitantes con otras condiciones invalidantes (por 
ejemplo daños.sensoriales, retardo.mental,.disturbios.sociales.oemociona- 
les) o influencias ambientales (porcejemplo diferencias culturales, insufi- 
ciente o inapropiada instrucción, factores psícógenos) no son el resultado 
directo de estas condiciones o influencias’’; como se puede observar lo que 
se conserva en las dos definiciones es el reconocimiento de que las dificul- 
tades son básicamente de tipo psicolingüísfico, pero se evita la utilización 
de una terminología que por dos décadas fue causante de inmensas confu- 
siones, debido a que por lo general, calificaban el mismo fenómeno pero 
desde puntos de vista profesionales distintos; además esta definición reco- 
noce el origen neurológico de los irastornos; reconocimiento que se hizo 
posible gracias alos avances diagnósticos en las neurociencias. 

* Fonoaudióloga. Profesora Facultad de Fonoaudiología Universidad del Rosario. Bogotá. 

1. National Advisory Committee on Handicapped Children, U.S,A. 
2. National Joint Committee for Learning Disabilities. U.S.A. 
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Que las habilidades psicolingüísticas influyen el aprendizaje escolar, es 

un hecho reconocido y aceptado. Ya en 1967 el N.A.C.H.O. (1) definía las al- 

feraciones de aprendizaje de la siguiente manera: ‘Los niños con discapa- 

cidades del aprendizaje, presentan un desorden en uno 0 más de los proce- 

s0s psicológicos básicos involucrados en la comprensión o el uso del len- 

guaje hablado 0 escrito. Estos se pueden manifesiar en desórdenes de 

audibilización, conceptualización, habla, escritura, lectura, ortografía 0 

arimética. Se incluyen condiciones como déficiïs perceptuales, dislexia, 

daño cerebral, disfunción cerebral mínima, afasia del desarrollo, eïc. No 

se incluyen problemas secundarios a déficiïs visuales, auditivos o motores, 

refraso mental, disturbios emocionales o desventajas económicas’”, Esía 

definición fue revisada por el N.J.C.L.D. (2) en 1981 ala luz de la evolución 

de otros conceptos y nueva terminología y el resultado de esíe proceso es el 

siguiente planteamiento: ‘’Discapacidades del aprendizaje es un término 

genérico, para referirse a un grupo heterogéneo de desórdenes manifesta- 

dos por dificultades significativas para la audibilización, el habla, la escri- 

jura, la lectura, el razonamientoo las habilidades matemáticas. Los desór- 

denes son intrínsecos al individuo y se suponen debidos a disfunción del sís- 

jfema nervioso central. Aún cuando las discapacidades del aprendizaje 

pueden presentarse concomitantes con otras condiciones invalidantes (por 

ejemplo daños sensoriales, retardo mental, disturbios sociales o emociona- 

les) o influencias ambientales (por ejemplo diferencias-culturales, ¡nsufi- 

ciente o ¡inapropiada instrucción, factores psicógenos) no son el resultado 

directo de estas condiciones o influencias"; como se puede observar lo que : 

se conserva en las dos definiciones es el reconocimiento.de que las dificul- 

fades son básicamente de tipo psicolingüístico, pero se evita la utilización 

de una terminología que por dos décadas fue causante de inmensas confu- 

siones, debido a que por lo general, calificaban el mismo fenómeno pero 

desde puntos de visïa profesionales distintos; además esta definición reco- 

noce el origen neurológico de los trasfornos; reconocimiento que se hizo 

posible gracias a los avances diagnósticos en las neurociencias. 
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En esta misma línea de trabajo Americana, la Doctora Elizabeth Wiig expone en su artículo ‘’Aspectos psicolingüísticos de los desórdenes del aprendizaje; Identificación y Manejo’’, escrito para las Clínicas Pediátri- cas de Norte América, en abril de 1984, que esfimativos hechos en EE.UU. sugieren que un 40 - 60% de los desórdenes del aprendizaje se presentan por irasfornos primarios del lenguaje y que estos desórdenes constifuyen 

reconocibles. : 

La neuropsicología infantil por su parte, nos permite la determinación de los trastornos del aprendizaje escolar, como trastornos en las funciones cerebrales superiores: Gnosias, praxias, lenguaje; funciones adquiridas mediante un proceso de aprendizaje fisiológico, que partiendo de activida- des innatas y hábitos y con la combinación de fenómenos de excitación e inhibición productos de la dinámica cortical, permiten la estabilización de conductas nuevas en aprendizajes que más tarde servirán de base para que se instauren otros, cada vez más complejos. 

En este proceso de aprendizaje fisiológico encontramos la intervención de dispositivos básicos: Memoria, atención, sensopercepción necesarios para cualquier nuevo aprendizaje; por lo tanto una falla de ellos podría causar dificultades para la adquisición de estas funciones superiores que como ya anotamos anteriormente son producto de ese proceso. 

Nos interesa a nosotros el esfudio del lenguaje y vamos a definirlo co- mo: Función cerebral superior que se adquiere por un proceso de aprendi- zaje fisiológico, gracias a una adecuada y Suficiente estimulación ambien- tal. Ese proceso de aprendizaje se cumple en etapas claramente definidas por J. Azcoaga. Una primera etapa 0 prelingüísfica que abarca desde el nacimiento hasta los 12 6 15 meses en la cual partiendo de actividades inna- tas como el llanto, el grito o reflejos como la succión, se inicia la diferen- ciación de ellas con carácter comunicátivo con la combinación de activida- des de varios analizadores actuando unos con carácter de control sobre los ofros, como es el caso del control ejercido sobre el analizador propiocepti-. vo por el analizador auditivo, que permite la diferenciación del juego vocá- lico en monosílabos y bisílabos que ya adquieren el valor de palabras; y la simultánea integración de los analizadores visual, auditivo, propioceptivo, para el conocimiento del mundo que rodea el niño y la formación de signifi- cados que serán el susfento de la comprensión. Estacomprensión aparea- da al reconocimiento del valor designativo de algunas expresiones de los adultos de ssu medio, marcan la aparición del lenguaje. En esfe momento entramos a la segunda etapa denominada primer nivel lingüístico en la cual podemos reconocer ya claramente la utilización del lenguaje como un segundo sisfema de señales y el consiguiente desarrollo de los aspectos se- mánticos, sintácticos y fonológicos, por la estimulación y el reforzamiento recibidos de su medio. El gradual enriquecimiento de significados y las co- nexiones que entre ellos resulten, permiten la implantación del lenguaje interior, el cual, entre otras cosas reemplazará en el niño, al monólogo en Su papel de dirigir y moldear la acción. Esta segunda efapa se extiende hasta los 5 años aproximadamente. La tercera etapa del desarrollo es el Segundo nivel lingüístico con dos subetapas:Una comprendida entre los 5-7 años y que coincide con la integración del niño a los jardines infantiles en la que éste llega al perfeccionamiento en la utilización del código fonológi- 
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co, pues ya posee el inventario de fonemas de SU lengua y Cs ade- 
cuadamente las diferentes combinaciones de ésfos entre Sí; de ¡igual forma 
puede usar en sus intercambios sociales estructuras sintácticas Í 
jas, que revelan además el desarrollo de Sus estructuras de CU 01 

hay un gran incremento en los significados con la experimen e a 

tuaciones nuevas y con la posibilidad de la comprensión, dentro e las 

estructuras utilizadas por adultos y niños de ese medio q ea 
ampliado, de expresiones sinónimas de las ya utilizadas y comprendidas 
por él, y cuyo contenido similar esíá expresado por el contexto en que son 
emitidas, enriqueciendo ifambién su lenguaje interior que ya podemos . 
cir se encuentra instaurado. La segunda subetapa, comprendida entre los 
y 12 años, coincide con la iniciación del aprendizaje escolar y con la esfruc- 
tura operacional concreta del pensamiento. 

En ésta el lenguaje se convierte en insírumenſo para nuevos aprendiza- 

jes y es el maferial del código lecfo-escrito en cuyo aprendizaje y uftiliza- 
ción se invertirá gran parte del tiempo y capacidades del niño. 

A lo largo de ese desarrollo lingüístico, se presentan en $us etapas erro- 
res en los diferentes aspectos; Semántico, sintáctico y fonológico, que se 
superan en el proceso, pero la estabilización de estos errores lleva a su per- 
manencia como síntomas de patologías del lenguaje, configurando lo que 
Azcoaga ha definido como retrasos en el desarrollo del lenguaje, precisa- 
mente por el retardo en la adquisición de las etapas y en la superación de 
los errores propios de cada una y los ha denominado por analogía con lás 
patologías del adulto: Retraso en el desarrollo del lenguaje de patogenia 
afásica, y refraso en el desarrollo del lenguaje de patogenia anártrica 

El retardo afásico lo define como ‘’Una alteración de la comprensión 
del lenguaje, que se caracteriza por un déficit de la actividad combinatoria 
del analizador verbal, resulfante de una lesión que afecta al niño antes de 
la integración del lenguaje’’. Los síntomas s0N; Anomias, parafasias ver- 
bales, idioglosia, agramatismo semántico, neologismos, DEIS CVENa CIONES! 
fatigabilidad, dislalias no sistematizadas, distractibilidad, mala compren 
sión y Severo trastorno del lenguaje interior. Estos síntomas coinciden con 

los del síndrome afásico del adulto, aunque varía la terminología en algu- 
nos de ellos: La idioglosia del niño que se corresponde con la jergafasia del 

adulto, las dislalias del niño con las parafasias fonemáticas del adulto. 
Además al trastorno infantil sele agrega ladistractibilidad. 

El retraso anártrico lo define como” Una alteración dela elocución del 

lenguaje, que se caracteriza por un déficit dela actividad combinatoria del 

analizador cinestésico motor verbal como consecuencia de lesiones que 

afectan al niño antes de la infegración del lenguaje’” son sus síntomas: 

Omisiones de fonemas y sílabas. Sustituciones de unos fonemas por olros; 

fransposiciones de sílabas y fonemas, agregados de fonemas Y sílabas, pa 

rafasíias literales, silábicas, latencias, agramatismo sintáctico. Es muy 

importante anotar que la comprensión del lenguaje se mantiene. También 

esta sintomatología coincide con la del síndrome anárfrico del adulto. 

Cuando estos refrasos no reciben apoyo terapéutico, antes de llegar al 

segundo nivel lingüístico, y no se superan las dificultades lingüísticas, es 

de esperar la presencia de trastornos en el aprendizaje escolar, pues como 
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ya dijimos el Código Lingüístico, aprendido en las etapas anferiores, se 
convierte en el material del código lecto-escrito producto del aprendizaje 
pedagógico; además el lenguaje es el apoyo para muchas de las enseñan- 
zas fransmitidas por los maesfros a sus alumnos y el lenguaje interior con Sus conexiones de significados se hace necesario para la comprensión de 
muchas nociones en las diferentes áreas académicas, Los trasfornos del aprendizaje escolar resultantes de retrasos afásicos y anártricos se deno- minan entonces Alteraciones del aprendizaje escolar por patogenia afási- caoalteraciones del aprendizaje escolar por patogenia anártrica. 

En el código lecto-escrito encontramos que los estereoftipos de la lectu- ra resultan de la síntesis de actividades visoespaciales y esfereotipos del lenguaje; los esfereotipos de la escritura resultan de la síntesis entre acfti- vidades gnósico-práxicas y lenguaje. Estos dos esfereotipos dan el sus- tento fisiológico para el grafema. Queda clara la necesidad del lenguaje para que se insfaure este nuevo código, sín embargo se hace indispensable anotar que el solo lenguaje bien desarrollado no garantizará el correcto aprendizaje de lecto-escritura. Se hacen necesarias gnosías praxias dife- rentes de las involucradas en el desarrollo del lenguaje. La secuencia del código lingüístico es temporal, la del lecto-escrito es espacial, la descodifi- cación del código lingüístico se inicia por el canal de entrada auditivo, la del lecto-escrito por el visual, las praxias involucradas en la expresión oral son las orofaciales, las de expresión escrita son las manuales; por lo tanto tenemos un tercer cuadro de alteraciones del aprendizaje denominado Al- 
teración del Aprendizaje escolar por païogenia gnósico-práxica, pero de él no nos vamos a ocupar en esta síntesis, 

El cuadro de patogenia afásica es el más grave en cuanto a la altera- ción del aprendizaje, a grandes rasgos podemos describir como síntomas la “labilidad de síntesis en la lectura, difícil evocación de los grafemas, re- tención de detalles obvios, los matices proposicionales se escapan. La escrifura se hace con omisiones, sustitfuciones transposiciones y fracciona- mientos. En la redacción se observan faltas de vocablos adecuados y una discreta desorganización de los contenidos’. En el aprendizaje de las ma- temáticas encontramos dificultades para series numéricas como las tablas de multiplicar, fallas en algunas nociones lógicas como resultado del pobre lenguaje interior, al igual que fallas para la adquisición de con- ceptos como los de las ciencias sociales en los que se exige alejarse de refe- rencias concretas. - 

Todas estas fallas son el resultado de la alteración a nivel del analiza- dor verbal, encargado de la síntesis de estereofipos verbales que son el sus- tento fisiológico de los significados; es común observar trasfornos de pato- genia afásica que por falta de ayuda ferapéutica, ponen al individuo en ta condición de retardo mental, sobre los doce-catorce años, pues las fallas del lenguaje inferior no permiten el ácceso al pensamiento hipotético de- ductivo y su funcionamiento nunca deje de ser el de un niño de escuela pri- maria. ; 

En la alteración por patogenia anártrica los síniomas son menos gra- ves e involucran menos aspectos de! aprendizaje escolar. Los síntomas se circunscriben a la lectura y la escritura así: Lectura lentificada con confu- siones entre fonemas que tienen puntos de articulación cercana. Por lo ge- 
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neral la lectura comprensiva no se compromete aunque en algunos casos 
en lectura en voz alfa el niño está tan ocupado en no confundirse, que pier- 
de el significado del texto, por eso se afirma que es mejor la lectura silente, 
En la escrifura hay confusiones y fransposiciones tanto a nivel grafemáti- 
co como polisilábico. En la redacción se observan buenos contenidos pero 
agramatismos sintácticos. No se encuentran dificulfades para las mate- 
máticas ni contenidos abstractos. 

Estas fallas son el resultado de alteraciones del analizador cinesiésico 
motor verbal, encargado de la síntesis de esfereotipos fonemáticos y moïo- 
res verbales, los que son el sustento de los fonemas y de la producción de la 
palabra. 

Las consideraciones anteriores nos hacen reflexionar sobre la im- 
porfancia que en el campo de las alteraciones del aprendizaje tiene el ma- 
nejo de los retrasos del lenguaje y su prevención, Sí tenemos en cuenta la 
definición ya expresada anteriormente ‘Lenguaje es una función cerebral 
Superior que se adquiere por un proceso de aprendizaje fisiológico, gracias 
a Una adecuada y suficiente esfimulación ambiental’, entendemos la nece- 
sidad de jomar medidas encaminadas a evitar estados que pueden causar 
daños neurológicos en las épocas prenatales y perinatales, al igual que la 
adecuada atención sanitaria del bebé, sín descuidar el brindarle un am- 
biente rico en esfimulación y reforzamiento para que ese aprendizaje. 
pueda cursar. En el caso de que se presenten ya los reftrasos la atención te- 
rapéutica temprana y adecuada puede evitar la aparición de alferaciones 
del aprendizaje escolar. 
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FUNDAMENTOS PARA 

EL DISEÑO DE PROGRAMAS 

DE EDUCACION SEXUAL 

  Por Martha Lucia Palacio de Pinzón* 
“il NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACION SEXUAL 

Justificación. 

Al hacer referencia a educación sexual nos encontramos con múltiples 
aproximaciones que de diferentes maneras parecen conducir a acerca- 
mientos en esta importante área de la Educación. 

Si obServamos el complejo mundo de las comunicaciones, veremos sus fre- 
cuentes mensajes de contenidos sexuales, abiertos o encubiertos; la evi- 
dencia nos indica que los jóvenes son sexualmente activos y están ansiosas 
de información y ayuda, y, sí analizamos el papel de las personas que de al- 
guna manera están dando educación sexual: padres de familia, maestros, 
religiosos, profesionales; encontramos frecuentemente en ellos inconsis- 

- tencia de valores, actitudes y conocimientos; reflejo de lo que ellos a SU vez 
recibieron. 

Todo lo anterior destaca la importancia de procurar estudios profundos y 
preparación sisfemática de las personas que tendrán la responsabilidad de 
realizar educación sexual. 

La comunidad y los individuos reclaman cada vez más su derecho a una 
educación integral que los capacite para comportarse plenamente como 
hombres o como mujeres. 

La educación sexual es un tema que todavía flota en el ambiente sin que se 
le haya asígnado el lugar que le corresponde en el sistema de educación in- 
tegral del niño. 

Sería erróneo pensar que podemos impedir o provocar a nuestro antojo la 
educación sexual, de todas maneras ésta se recibe. 

El niño y el adolescente se forman un concepto de lo que es ser hombre o 

* Psicóloga, Universidad Javeriana y Profesora de la misma. Miembro Docente Activo de CRESALC. Colombia. 
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mujer en gran parte observando a sus padres, maestros, familiares o ami- 
gos. ] .- 

Las actividades hacia nuestro sexo y hacia el sexo del otro contribuyen a 
la formación sexual del niño. 

Clark E. Vincent (citado por Rubin y Kirkerdall) ha señalado que 
‘aquellos que son partidarios de que no se proporcione una educación ade- 
cuada y compertente sobre la sexualidad humana, a menudo ingenuamente 
dicen que una tal educación propicia la conducta sexual ilícita y promis- 
cua. Curiosamente no es esto lo que se dice cuando sugerimos que hay ne- 
cesidad de una educación respecto al ahorro, a la educación física o para 
los conductores de automóviles, Esto no lleva a gastar más dinero, no 
aumenta el índice de accidentes ni lleva a excesos físicos. Ocurre lo contra- 
rio, más respeto por las finanzas, el auto y el cuerpo. 

Es indispensable una educación en una sociedad de actitudes contradicto- 
rias con respecto a la sexualidad, en un mundo en el que muchos valores 
están desapareciendo y en el que otros nuevos están luchando por nacer; y 
en una sociedad donde los jóvenes reciben muy pronto y demasiada esfti- 
mulación sexual, y, donde cada año gran número de jóvenes son sexual- 
mente afacados de una u otra manera. 

Una educación sexual tiene que »señalar dolorosamente los efectos de 
nuestra sociedad en su intento de manejar los ¡impulsos sexuales; los 
problemas que los adultos encubrimos o pasamos por encima 0 evadimos, 
tendrán que abrirse a un análisis. Sí a nosotros nos es difícil contemplar la 
realidad, es muy dudoso que facilitemos que otros lo hagan. 

  

PODEMOS PRESCINDIR DE UNA EDUCACION 

SEXUAL FORMAL O INFORMAL? POR QUE?   
    

- Objetivos 

Un programa de educación sexual.apartede llevar información y despejar 
las dudas e interrogantes que se planteen, debe fundamentalmente favore- 
cer la comprensión de los procesos del desarrollo humano en todo su con- 
texto físico, psicológico y social y crear sanas y ajustadas actitudes con 
respeto a la Sexualidad en su marco personal y de interrelaciones sí quiere 
contribuir al desarrollo humano y social. 

Un programa de educación sexual no es meramente un curso sobre repro- 
ducción en el que se enseña cómo se concibe y cómo nacen los niños, Tiene 
una amplitud y aspiraciones mayores, al ayudar a los jóvenes a que in- 
corporen la sexualidad más significativamente en su vida presente y futu- 
ra y el ayudarles a reconocer la existencia de diferentes patronos para que 
E interactuar armónicamente con aquellos cuyas normas difieren de 
as SUYas. 
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El comportamiento del Hombre a nivel sexual depende de la forma como 
haya sido educado desde niño. 

Al darles la oportunidad a los jóvenes de discuftir los problemas con educa- 

dores calificados, se ayuda en su desarrollo psicológico y social, además 

puede mejorar la comunicación con los padres y se estimulan decisiones 
más posiíitivas en cuestiones sexuales. 

La aspiración de. la educación sexual debe ser la de indicar las inmensas 
posibilidades de satisfacción y realización humana que ofrece, en forma 
responsable y constructiva, y no en controlar o suprimir la expresión se- 
xUal. : 
  

  

ENUNCIA ALGUNOS OBJETIVOS QUE DEBE 

BUSCAR UN PROGRAMA DE EDUCACION 

SEXUAL.       
11. ACLARACION DE CONCEPTOS 

Para que un programa pueda realizarse en forma eficaz es necesario que 

los participantes hablen el mismo lenguaje, es decir que asocien de igual 

manera los términos que verbalizan con los conceptos que esos términos 

representan en ellos mismos. Aquí se tratará de aclarar algunos de los tér- 

minos más usados. 

a. Sexualidad 

El ser humano a través de su sexualidad encuentra la expresión de sus 

más profundos sentimientos y la realización del encuentro personal más 

enriquecedor, 

La sexualidad según el Dr. Antonio Asturias (1979), es la realidad psico- 

piosocial relacionada con todo lo que tiene que ver con las diferencias que 

existen entre los individuos sexuados como tales. 

Paul Chauchard dice que la sexualidad es la relación y la comunión más 
infimaquepuedehacerseentredos:personas. 

Martínez (1975), la sexualidad es un modo de comunicación enfre seres hu- 
manos; es el mayor medio de relación entre dos personas; es el impulso 

fundamental en el Hombre como proyecto de la vida que le exige una fuer- 
za inferior dinámica, una capacidad de conquista y una gran energía crea- 

dora. : 

El sexo es un aspecto y una función física, un aspecto y una función de la 

personalidad. Es una dimensión del ser humano. 

‘Sexo no es algo que Sabemos, es algo que somos”’. 

Diferenciemos entre: (CRESALC) 
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Sexo biológico: cromosomas sexuales, hormonas sexuales y órganos geni- 
tales. 

Sexo psicológico: Identidad sexual genérica. Percepción interior de sí mis- 
mo como miembro de un sexo. 

Sexo social: Roles sexuales culturales. Formas de comportamiento que la 
cultura define como masculinas o femeninas. 

Podemos encontrar en las personas correspondencia o no entre estos as- 
pectos de su Sexualidad. 

b. Genitalidad. 

Es un aspecto y una función física y biológica de la persona, Siendo parte 
integrante de la Sexualidad. También se define como la parte de la sexuali- 
dad que traía sobre los órganos genitales primarios y Secundarios y su fun- 
cionamiento. 

c. Valores sexuales, 

Un sisfema de valores sexuales, (Masfters, 1973) se deriva de experiencias 
sensoriales individuales investidas de un significado erótico, que ocurren 
en ciertas circunsfancias, y de las influencias de valores sociales que las 
hacen convertibles y aceptables como esfímulo sexual. El sisfema de valo- 
res Sexuales intenta transmitir un concepto más amplio cuando es aplica- 
do a Una expresión de la Sexualidad. 

. 

Un concepto muy difícil de delimitar es el de conducta sexual normal, ya 
que es relativo al grupo social y al momento histórico en que se vive. Ade- 
más es una realidad individual extremadam

ente 
variable. 

Conducta sexual responsable: es aquella que se realiza orientada con cri- 
terios objetivos, previendo sus posibles consecuencias y manifestando la 
debida consideración para con las personas que puedan ser afectadas por 
dicha conducta. 

“Sería interesante que los sexólogos al cuidar nuestro idioma pudieran 
buscar un lenguaje humano”, exacto y común’’. Cecilia Cardinal de 
Martín, M. D. Secretaria ejecutiva CRESALC. 

Hay muchos otros términos que puedes tratar de aclarar. 

  

ANALIZA TU SISTEMA DE VALORES SEXUALES. 

¿EN QUE SE BASA? COMO FUNCIONA?     
  

111. REVISION DE CONSIDERACIONES PARA OFRECER UN 
PROGRAMA 
DE EDUCACION SEXUAL. 

  

  

  

Recomendaciones al que dicta. 

La actitud del educador tiene una importancia crucial, esío va a defermi- 
nar el propósito, el contenido y el método que emplee. Si tiene una actitud 
esencialmente negativa, sus mayores esfuerzos estarán dirigidos a limitar 
y reducir todas las expresiones de la sexualidad. Si por el contrario tiene 
una actitud esencialmente positiva sus principales esfuerzos esfarán diri- 
gidos a propiciar la expresión de la sexualidad como un aspecto rico y posi- 
fivo de la vida. 

le dé’ Paul Freire. 1 

— La educación sexual debe seguir las líneas del desarrollo: debe estar de 
acuerdo a las necesidades e intereses de los niños y jóvenes según el mo- 
menſo evolutivo que afraviesan. 

— Debemos partir de las necesidades, expectativas y considéraciones del 
grupo, no de un programa elaborado con anticipación, aunque podemos te- 
ner nuestras sugerencias para el grupo. 

— Es muy importante estar preparado y fener amplios conocimientos 
sobre los temas de la sexualidad y las relaciones inferpersonales. En un 
programa de éstos puede encontrarse con una gran variedad de preguntas. 
La erudición es importante pero esto no evita que en algunos casos no se 
tenga respuesta a algo y honestamente se debe admitir y superarse poste- 
riormente. 3 

— Desarrollar durante el programa una atmósfera sin tensiones, abierta y 
confortable.Fomentar lasinceridaden la expresión de las emociones.Crear 
un ambiente de respeto hacia los sentimientos y valores de cada uno sín 
que esto ¡implique una pasíiva aceptación de ellos. 

— Ayudar a los esfudiantes a comprender y tolerar diferentes actitudes 
éticas frente a la sexualidad, producto de la religión la herencia familiar y 
el medio ambiente. 

— Dejar un tiempo adecuado para las discusiones. Deje que el grupo res- 
ponda las preguntas planteadas sobre todo las de temas polémicos. No do- 
mine la discusión ni imponga puntos de vista, nisupropio sistemade valo- 
res. (Es muy controvertido el manejo de los valores personales, yo creo 
que podemos darlos como un punto de vista más, a todos los que ellos 
pueden obtener}. 

— Tomarse el tiempo suficiente para esfar seguros de haber comprendido 
las preguntas. Algunas veces lo que entendemos tiene un sentido diferente 
a la intención de lo preguntado. Si una pregunta lo toma desprevenido, de- 
vuélvasela al estudiante para que le dé a usted tiempo a decidir cómo abor- 
darla. 

— Alentar a los estudiantes para que utilicen la terminología científica 
correcta. Es conveniente conocer el lenguaje popular para los términos se- 
Xuales, sí un esfudiante plantea una pregunta en términos populares, se le 
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puede responaer utiliz o la terminología c ños muchos ] l d and orrecta. Con los niños 

prefieren utilizar los térmi s familiare ¡ ? py minos ſa res con los que se sienten más a gus- 

— Garantizar a los estudiantes que ¡ 
I el comporiíam 

determina la conducta futura. 7 ¡Co SEL paSao 2 

a 11 5 
5 A DE bres para enfrentar el tabú y los mitos, ponerlos en discu- 

rca 2 SUS DE valores y peligros. Es decir llevar a una toma de 

e prácticas sociales aceptadas por 

laboran al desarrollo d ſea O A apa e modos de comunicación ¡ 

cando su fransformación’’. (Miranda 1980) MESONES A 

b. Colaboradores, 

La educación sexual comi ¡jenza en el hogar y son los p ) | co 1 k adres las 

que mayor influencia tienen en el hiño. Es necesario crear un ambients 

propicio para la espontaneidad del niño y del adolescente para ello es í 

portante que haya confianza, nafuralidad y respeſo. 2 

¿Están los padres de familia en nu ï ¡ E estro medio preparados mi 1 ® 

sifivamente su papel de educadores sexuales de sus hijos? COA 

Es importante que el educador sexual ¡ mpor preparado inciuya’a 

eS 2 programa como beneficiarios y como COC IBORADORES 

$ 1 aprobación y apoyo para buscar coordi [ſo ' 

ción sexual impartida en el hogar y el colegio. PO TO 

DS ea en que se vaya a dictar el programa, se debe luchar por con- 

encer a las directivas de su conveniencia, de esía forma será más fácil 

cibir el apoyo que requiere. O 

EAT E ERE y otras personas vinculadas a la 

os. Esfoevifará mucha ï i i Udo precep tar s de las inconsisfencias que 

UR UR la O de los profesores encargados de 

¡ón Sexual a través de las difer ï vir la edu ; entes mater 

serían: biológicas, sociales, religión ¡ E 1 R , comportamiento y salud; 

cesariasu participación en cursos previ {fi 2 SUECOS ; | 2 evios específicos, para que 

una satisfacioria aceptación de su propia sexualidad e la q SUE ; 

procurar unificar algunos objetivos. La) 

Se podrá consfituir así un equipo de trabajo formado por el educador se- 

Vale la pena pregu ¿ ¡ ntarnos ¿son los psicólogos | - ena ) as personas que ¡ 

a SUD o dictar un programa de educación sexual? A EESO Cto 

A Moro aan Bia de eros psicología del aprendizaje, SU manejo en 

ambio de actitudes y su formación haci ¡ 

análisis y la investigación d a Ea e los procesos 

enfrentarse a esta misión? : OSE ACTUA 
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Es vital considerar la posíción personal, conocimientos, valores y actitu- 

des de quien va a dictar esíe programa, según lo contemplado en el capitu- 

lo anterior. 

Hay muchos que podrían impartir una instrucción sexual pero no una 

formación o educación sexual. 

¿COMO PUEDES EMPEZAR A FAVORECER LAS 

CONDICIONES PERSONALES PARA DICTAR UN 

PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL? 

¿ COMO SE PODRIAN ESPECIFICAR LOS CON- 

TENIDOS ENTRE LOS DIFERENTES PROFESORES 

QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA? 

1V. ALGUNAS IDEAS PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA 

DEJE; 

      

  
                  

a. Diagnósfico. 

El conocer las características del grupo al cual se va ofrecer el programa 

es la baseparasu planeación. 

Ya está plenamente justificado que 5e debe impartir educación sexual en 

jodas las edades y en todos los grupos sociales. 

Los niños deben ser el objeto principal, de ésta, ya que en la edad adulta lo 

que hacemos es re-educar, modificar patrones ya establecidos, lo cual es 

mucho más difícil. 

Consideremos las necesidades Según las etapas evolutivas: 

—El niño en sus primeros meses es dudoso que jenga conciencia de las co- 

sas sexuales, Sí $US padres le proporcionan el afecto y cuidados requeridos 

nada impedirá su normal desarrollo sexual posterior. 

—purante los primeros años del niño (2 a 7) poco a poco toma conciencia 

de los hechos Sexuales, Se debe aceptar su curiosidad y $us juegos sexuales 

dándole explicaciones cencillas ynaturales.En 
esta etapael niño acepialas 

diferencias sexuales con gran naturalidad. 

— En laejfapadela latencia (7 a ¡0 años).suelesurgir la pregunta ¿de dón- 

de vienen los niños? lo mejores responder con sinceridad. En esía etapa no 

suelen presentarse conflicios ni dudas profundas con 5u sexualidad. 

— Se ha puesto poco interes en la efapa de la crisis de la pubertad, en la 

cual se producen cambios físicos y mentales profundos; período que puede 

ser de gran tensión y difícil adaptación, sí no se está bien orientado puede 

ser confundido por la sorpresa de sus cambios, produciendo consecuencias 

lamentables. Debe orientarse previamente sobre los cambios que se pro- 

ducen en esta etapa. 

          

 



  

  

— En la adolescencia propiamente dicha se presentan los mayores conflic- 
tos e ¡inauviefudes con la Sexualidad. Las preguntas que suelen hacer se re- 
fieren a: mestruación y poluciones: 'duración, frecuencia, normalidad, hi- 
giene, senfimientos asociados; desarrollo y anatomía genital; relaciones 
sexuales y masturbación. ; 

Es importante conocer el ambiente familiar y social en el cual se de- 
sarrollan los niños o jóvenes, pues éste les proporciona los conocimientos y 
contribuye a la formación de las actitudes hacia la sexualidad. 

Para el diagnóstico de la población a la cual se ofrece un programa de edu- 
cación sexual, debemos procurar conocer las características de la etapa 
evolutiva en que se encuentran y los conocimientos, actitudes y valores 
que poseen con respecio a la Sexualidad. 

  

¿COMO PODRÍAS EVALUAR LAS CONDICIONES 
DE LAS PERSONAS A LAS CUALES VAS A OFRE- 
CER UN PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL?       

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJE E CION SEXUAL. N UN PROGRAMA DE EDUCA- 

Crear un ambiente que ¿SUGESZES en los ¡ estudiantes el desarrollo de actitu- 
des y valores posítivos y sanos de la Sexualidad. 

Brindar al individuo toda la información necesaria para utilizar su sexuali- 
dad creativa y afectivamente en sus diferentes roles. 

Suministrar los conocimientos que II indivi r evan al individuo a profegerse d 
explotación de otros en su salud física o mental. : S 3 

Identificar y comprender las diferenci [SÏ ï ¡ Ï as fíSicas, psicológicas Ï 
las diferentes etapas evolutivas. : - E 

Propiciar la expresión de los sentimi ¡ ¡ imientos que satisfacen al individ 
marco personal y de relaciones. aa 

Contribuir al conocimiento y manejo de las propias actitudes. 

Favorecer las discusiones que ayud aa : en al fortalecimie incipi 
valores ajustados. nto de principios y 
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b. Contenidos. 

El primer objetivo es darle a la Sexualidad su propio lugar y el papel que le 

corresponde en la vida de cada individuo.Elloimplicael conocer primeroto- 

do lo concerniente a la Sexualidad y luego analizar los comportamientos 

que hayan de adoptarse ante las manifesiaciones de la sexualidad. 

El iraftamiento que se dé a los valores es crucial para cualquier programa 

de educación Sexual. 

Dado que la sexualidad constituye una tendencia de una fuerza y de una 

importancia tal, y puesío que sus efectos por lo general afectan a más de 

una persona, no se conoce ninguna sociedad que haya dejado que la con- 

ducta sexual haya quedado al arbitrio de los individuos, todas las socieda- 

des regulan la conducta sexual. 

Además de los códigos específicos que los padres pueden desear inculcar 

en los hijos, hay valores comunes básicos para una sociedad democráfica 

en los que las personas más sensatas estarían de acuerdo, independiente- 

mente de sus divergencias en otras esferas. Esíos valores generales que 

pueden usarse como guías en la conducta sexual incluyen los siguienfes: 1) 

respeto al valor básico, a la igualdad y a la dignidad de cada individuo. 2) 

derecho de autodeterminación de todos los individuos. 3) reconocimiento 

de la necesidad de un esfuerzo cooperativo para el bien común. 4) respeto a 

la verdad. 

¿Cómo se puede ayudar a los jóvenes a que se enfrenfen a los nuevos 

problemas, a que decidan respecto a su comportamiento y valores se- 

xuales? Ante todo dándoles toda la información posible sobre la sexuali- 

dad, permitiéndoles expresar y discutir todo lo referente a esto y alen- 

tándolos a explorar y valorar las alternativas que se presentan. 

La educación sexual debe involucrarse progresivamente dentro del 

currículo escolar, no consfituyendo, a ser posible, una materia aparte, 

sería ideal incluir todo el proceso de sexualización del individuo no solo en 

las clases dedicadas a ello, sino también a través de la literatura, las cien- 

cias, hisforia, educación física etc. Todo esto llevaría a una formación se- 

Xual integral. - 

A nivel escolar un programa, teniendo en cuenta todas las consideraciones 

anteriores; estariaorientadoen cuatro aspectos: 

1. Area personal: sentimientos, sensaciones, temores, expectativas. 

Exploración y conocimiento personal. En dos palabras ‘Yo ahora”. 

2. Area biológica: Temas de anatomía y fisiología general y sexual e hi- 

giene. 

3. Area de las relaciones: personales e interpersonales, roles masculino y 

femenino y sentimientos y expresiones de la Sexualidad. 

4. Areadelafamilia y de la Sociedad. 

CG; Metodología. 
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Las nuevas tendencias en educación Sexual traen aparejadas nuevas meto- dologías educativas. Se persigue que los individuos sean partícipes y acto- res de su educación. 

El Centro Regional para el estudio de la Sexualidad en América Latina y el Caribe (CRESALC) publica cuadernillos para educadores sexuales en los que estimula el trabajo creativo y analítico de los participantes en el pro- CesO0,. 

Por ejemplo para los que trabajan con niños, propone unos juegos y grupos de discusión en los cuales se dan unas tarjetas con las preguntas o con- ductas usuales en los niños y las posibles alternativas de respuesta aellas El grupo deberá tratar de encontrar la alternativa más adecuada y discu- fir sus implicaciones, 

En el trabajo con la comunidad CRESALC propicia reuniones de 25 a 30 personas que se reunen semanalmente con la animación de personas del mismo medio capacitadas para hacerlo. Se hacen discusiones buscando desarrollar una interpretación creativa de los problemas que inciden en el desarrollo de la familia dentro de la comunidad. Se parte de las afirma- ciones: 

—apartir de nuestras propias experiencias, opiniones, ¡ideas y valores 

— analizar los problemas que san comunes, para buscar en forma con- junta, alguna solución que podamos poner en práctica. + 

El papel del animador del grupo debe ser el de facilitar que cada uno de los participantes tengan la posibilidad de dar a conocer sus puntos de vista y que sean respetados y esfimular al grupo en la discusión, en el relato de sus experiencias y en la búsqueda de soluciones. 

La Asociación Colombiana para el Estudio de la Población utiliza en su tra- bajo con la comunidad: entrevistas, charlas o pláticas, grupos de discu- sión, demostración y visita al hogar. 

Otra forma de trabajo es la de Miranda (1980) que supone 4 pasos: 

1. Ver en nuestra realidad (observar, reflexionar) 

2. Responder nuestras dudas (laciencia nos ayuda) 

3. Descubrir las respuestas (analizar-confrontar) 

4. Construir un futuro (proyectarse) 

En el irabajo con adolescentes sí partimos del supuesto que la capacidad para hacer elecciones entre una serie de alternativas, es un aspecto im- portante de hacerse mayor y de que el adolescente se ve enfrentado con elecciones conflictivas en cuanto a Su carrera, identidad de su personali- dad, conducta Sexual y otros asuntos, se pone de relieve la importancia de orientarlo, proporcionarle las herramientas medi 
ro 

ediante las cuales pu pensar y decidir. : Pa 
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Una guía realístfica en el área de la sexualidad debe proporcionar al joven 
no reglas dogmáticas, sino capacidad para hacer determinaciones infteli- 
gentes. Para conseguir esto debe proporcionar información precisa y con- 
fiable respecto a las ventajas y desventajas, los problemas y sus implica- 
ciones. 

“La adoctrinación moral rígida tiene muchas virtudes, consisfe en una se- 
rie clara de reglas fijas y fórmulas ya hechas, es Sumamente fácil y alos 
padres les complace; tiene un pequeño inconveniente, que no funciona’”’ 
(Kierkendall, 1970). 

Las personas que se ocupan de la educación de los jóvenes están de acuer- 
do en que sín un verdadero diálogo no puede haber educación sana. Pero 
debemos reconocer que el diálogo requiere valor, presenta dificultades y 
es un verdadero desafío. 

Una vez que se abre el diálogo con los jóvenes se debe esfar preparado pa- 
ra hacer frente a la gran variedad de preguntas que van a hacer y no son 
niñerías, sino preguntas sobre todas las gamas de la experiencia Sexual, 

¿Estamos preparados para contestarles honestamente en forma abierta Y 
ala luz de los conocimientos actuales? 

¿Qué pensaría de la pregunta hecha por un joven en un diálogo entre estu- 
diantes: Imaginémonos dos personas maduras y responsables de 24 años 
que planean tener relaciones sexuales durante una femporada sintiéndose 
felices y tomando las precauciones para no tener hijos. ¿Qué hay de malo 
en eso? 

O qué lediría a un niño de 10 años que luego de una discusión le pregunta a 
Ud queessuamiga: ¿Y iúeres virgen? 

Debemos ser realistas sobre lo que podemos lograr en un individuo dado. 
Básicamente en los adolescentes es un proceso de reeducación emocional. 
El cambiar actitudes que tienen sus raíces en la infancia y que reflejan 
Siglos de condicionamiento social requiere un proceso de reeducación. En 
muchos casos se necesita un asesoramiento y una terapia especiales para 
que fenga lugar el cambio. 

En-“todo’ grupo -se debe propiciar-al comienzo-elconocimiento-de-los-in- 
tegrantes para facilitar una adecuada relación y un ambiente amistoso 
queesfimule la participación y el respeto a las ¡deas. 

Los programas deben ser evaluados en forma concienzuda periódicamen- 
te. Las Sugerencias deben tenerse en cuenta con el objeto de analizar cono- 
cimientos y procedimientos que en algún momento no estén siendo de gran 
utilidad. 

Según Masters y Johnson (1973) en un tratamiento para desadaptaciones 
sexuales se busca contribuir al conocimiento de la personalidad y de- 
sarrollar un concepto profesional de su relación interpersonal adecuada 
para deferminar: 1. Los cambios que puedan considerarse deseables. 2. 
Los recursos personales y la profundidad y salud del potencial psico-social 
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del cual pueden ser rescatados. 3. Las motivaciones y fines. 

“ - 

  

Qué aporte psicológico puedes hacerle al 
ifrabajo en sexualidad? 
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REFLEXIONES SOBRE EL IV 2 
CONGRESO DE EDUCACION — 

PRE-ESCOLAR 
30 de Junio - 3 de Julio 
Cartagena, Colombia 

1987 

Por Alba Rosa Arocha Hernández*   

Encontrar a un significativo número de profesionales de la Educación 
Pre-escolar reunidos a nivel nacional para exponer ideas, plantear in- 
quietudes, posibles alfernativas de solución a problemas, así como espa- 
cios abiertos al infercambio de experiencias en esíe campo, es considerado 
de vital importancia para beneficio de nuestros niños pre-escolares colom- 
bianos, puesto que eventos de esta clase permiten detenernos un instante y 
reflexionar sobre el compromiso que tenemos con ellos ahora y en el futu- 
ro. 

Es pues mi interés presentar estas reflexiones sobre la experiencia -ob- 
tenida en el congreso. 

Al leer con detenimiento el lema del mismo ‘LA EDUCACION DEL 
NIÑO COLOMBIANO, UNA ESTRATEGIA DE JUSTICIA SOCIAL”, sur- 
gen numerosos interrogantes que preocupan ciertamente y a los cuales 
quisiéramos dar respuesta proponiendo alternativas de solución coherente 
y factibles de llevar a cabo en nuesfro diario irabajo. Sabemos que es tarea 
de todos lograrlo. Todos; El Esfado, la sociedad, la familia, los docentes, 
los medios de comunicación, quienes con su participación decidida en be- 
neficio del niño, puede contribuir ono a hacer realidad este planteamiento. 

Los temas tratados en el 1V Congreso de Educación Pre-escolar se 
centralizaron en cuatro aspectos fundamentales para el desarrollo del ni- 
ño. Estos fueron: ‘Familia y Comunidad”, '’Aprendizaje’’, ''Récreación” 
y “’Creatividad’’, desarrollados con la metodología de trabajos en grupo y 
ponencias de los diferentes conferencistas. 

A continuación realizaré un breve comentario sobre cada uno de los fe- 
mas expuestos y su respectiva reflexión. 

1, FAMILIA Y COMUNIDAD 

  

* Alba Rosa Arocha Hernández. 
Licenciada en E. Pre-escolar. 
Facultad E. Pre-escolar UNAB. Directora Instituto Caldas. Sección Primaria y Pre-escolar. Bucaramanga. 
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Enel encuentro se reconoció una vez más la importancia que en la edu- 
cación del niño tiene la sociedad y la familia. Una'y ofra actualmente se 
hallan en ‘'crisis’’. 

Esta situación influenciada por los cambios a todo nivel que están su- 
cediendo: sociales, económicos, políticos, culturales y que como es lógico 
ponen en alerta a la escuela para pensar en programas multidisciplinarios 
que confluyan hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los pe- 
queños. En este orden de ideas es pues farea del docente preparar al niño 
ayudándole a superar sus dificultades para que no entre en conflicto con su 
medio y que por las características de su desarrollo en un momento dado, 
podrá sufrir daños en su evolución posterior (1). 

Este planteamiento inquieta, ya que 'los educadores aún no esfamos 
lisfos para manejar casos como son los de los hijos de padres separados, 
los problemas que ocurren en el hogar y que el niño traslada a su aula; la 
agresividad, la inseguridad que diariamente vive y lo que es más: no nos 
hemos detenido a pensar sí en estas condiciones puede desarrollar su capa- 
cidad para aprender, crear y jugar cuando emocionalmente no está segu- 
ro. He aquí un primer cuestionamiento importante por hacer. 

2. ESCUELA Y COMUNIDAD 

Otra temática desarrollada en el Congreso fue el análisis acerca de la 
vinculación activa y participativa de los padres de familia a la Instifución 
por medio de la organización de la ESCUELA de PADRES, concluyéndose 
que es urgente implantarla en el sisfema educativo puesto que ayudaría 
como lo expuso la doctora Celia Merino ‘a la familia a responsabilizarse 
de su propio papel de primera e insustituible Sociedad educadora del niño. 
Tarea nueva y difícil que tiene que asumir el centro Pre-escolar de hoy’’ 
(2% 

Es ésta una labor conjunta de comunidad — familia — Instifución que 
beneficiaría al niño y que organizada adecuadamente romperá progresi- 
vamente con el esquema tradicional de integración que manejamos en 
nuestros jardines infantiles. 

3. EL NIÑO PRE-ESCOLAR Y LA FORMACION DEL CODIGO MORAL   Acerca de los aspectos del desarrollo del niño Pre-escolar Se esïu- 
diaron tópicos como la formación del Código Moral del Niño; ponéncia in- 
teresante que rescata una actitud positiva, realisia y humana sobre la ma- 
nera como debe planteársele el problema de la moral y la Sexualidad. Cabe 
destacar el papel que en esie proceso juega la orientación que recibe el pe- 
queño del hogar y de la Institución para su adecuada o no formación moral. 
Por ello, los educadores de hoy: padres de familia, maestros y demás adul- 
fos deben reflexionar sobre las actitudes que se tienen en este campo con- 
cientizándose del valor que tiene el hecho de desarrollar con respeto, res- 
ponsabilidad y ética, las normas que conducirán al niño hacia un positivo 
descubrimiento y una realización personal futura. 

4. EL APRENDIZAJE Y EL NIÑO PRE-ESCOLAR } 

Sobre el aprendizaje se trabajaron ijemas como: ‘El desarrollo inte- 
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lectual del niño y el aprendizaje’’, ‘’Estrategias de aprendizaje’’ y ‘’El edu- 
cador pre-escolar y la prevención del fracaso escolar’’, ponencias que 
cuestfionaron cuál ha sido la verdadera función de la educación Pre- 
escolar, puesto que a pesar del aporte de Ciencias como la Psicología in- 
fantil y la pedagogía, en la actualidad no se ha podido desarrollar una iden- 
tidad propia en este nivel. Es decir '’lo hemos subvalorado con nuestras ac- 
ciones educativas irresponsables, trabajamos copiando’ modelos, presen- 
famos inconsisfencias en las propuestas pedagógicas y en ocasiones nos, 
guían otros infereses como: la competencia por el que ofrece más (cursos 
de inglés, computadores, por ejemplo). Es decir, setrazan otras metas dis- 
tintas a las que deben alcanzar una verdadera Institución Preescolar, 
atentando contra el desarrollo libre y autónomo del niño (3). 

Posiciones como ésftas son las que preparan el camino hacia los proble- 
mas de aprendizaje posferiores. Igualmente se analizó en esta problemáti- 
ca, la incidencia de factores como: las condiciones biológicas o de salud 
física del niño, factores administrativos, la ambientación de los espacios y 
lugares de trabajo en los jardines infantiles, las condiciones físicas y am- 
bientales de los mismos y tal vez lo fundamental, la relación afectiva 
maestro-niño y su influencia en el proceso de aprendizaje por el que aftra- 
viesa el niño; puntualizándose la importancia que fiene el que el maestro 
tome una actitud crítica, investigativa que le permita sSusfentar con seguri- 
dad su intervención en el diario quehacer pedagógico síin olvidar que cada 
acción incide radicalmente en el desarrotlo del niño. 

5, CREATIVIDAD 

Para adenftrarse en la creatividad del niño y posibilifar su desarrollo, es 
necesario que el docente se haya preguntado cómo ha ocurrido el proceso 
creafivo personal, de tal forma que haciendo conciencia de lo importante 
que representa ser creativo, lo viva, lo sienta, y considere que es un ele- 
mento que contribuirá con su evolución y la de los otros,puesto que ésta no 
deberá desaparecer en su manera de relacionarse con el mundo. Algo inte- 
resante, fue la dinámica imprimida a los trabajos de grupo propuestos pa- 
ra que se analizara cómo se encontraba el nivel de creafividad en cada uno 
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‘de los participantes. Con ellos se motivó a explorar la sensibilidad, la es- 

pontaneidad como recursos para percibir el medio circundante. Igual- 

mente a olvidar la rigidez de nuesíros esquemas, volviendo a la flexibili- 

dad en nuestras ideas y acciones que enmarcan el trabajo cotidiano. Por 

fanto, sí de nosotros parte el propósito de ser seres creativos y dinámicos a 

nivel afectivo, social e intelectual notardaremos en reflejarlo con nuesíros 

niños permitiendo enfonces una construcción cooperativa entre alumnos y 

maestros de una nueva forma de enfrentar el conocimiento del mundo con 

otra perspectiva: la creatividad. . 

6. RECREACION 

Esïe aspecto interesante para la educación Pre-escolar no ha tenido 

aún la valoración y la acogida que se merece, fal vez porque existe una ac- 

fifud de total desconocimiento Sobre su ¡importancia o una apreciación 

errada como metodología de trabajo integrada al aprendizaje, al juego y a 

la expresión en el niño Pre-escolar. Es tarea prioritaria rescatar a la 

recreación bajo esta perspectiva e ¡implementarla en la labor diaria que 

conducirá sin duda alguna a generar vida y actividad en ella enriqueciendo 

de paso la aprehensión del mundo en el niño, el descubrirlo con alegría con- 

virtiéndose cada momento del aprender en algo productivo y dinámico, ha- 

ciendo sentir al pequeño que se realiza como ser social e individual en un 

ambiente enmarcado por el juego, que es indudablemente su vida. 

Es posible que se hayan quedado ideas igualmente valiosas para ser ex- 

puestas, mi propósito consistía en presentar como lo dije al comienzo, una 

visión global del Congreso. 

Quiero ya para finalizar compartir con ustfedes una inquietud: Hemos 

hablado de todas aquellas posibilidades de desarrollo del niño Pre-escolar 

y su importancia, pero sí las condiciones socioculturales, económicas, 

políticas no son mejoradas para todos la meta de que la educación sea, una 

esfrategia de justicia social esfará cada vez más lejana sí no concentra- 

mos esfuerzos alrededor del objetivo central que siempre debe guiar 
nuestrotrabajo: EL BIENESTAR DEL NIÑO COLOMBIANO. Estamos en 

    

mora de optar por un cambio consciente, comprometido y realisía para 

que más tarde al evaluar las acciones propuestas para el logro de esta 

difícil tarea, consideramos que hemos contribuído al mejoramiento y cre- 

cimiento del niño como ser social e individual en Un medio tan convulsiona- 

do como en el que vivimos. 

Tienen entonces ustedes la palabra... 
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“ASI ESCRIBIMOS :: 

TALLER DE LITERATURA 

INFANTIL 

  Por Floralba Chirinos de Galvis* 

INTRODUCCION E Ï 

Hondamente preocupada por la dificultad que experimentan los estïu- 

diantes universitarios cuando se trata de componer en su propia lengua y 

feniendo en cuenta la carencia en nuestro medio de esfudios sobre el jema 

que determinen las posibles fallas sobre el particular nació en mí el deseo 

de averiguar en qué momento se puede esfimular en el esfudiante su capa- 

cidad creativa, 

También es notorio el rechazo de los estudiantes universitarios a la 

composición escrita y sí se analizan las características de estas composi- 

ciones se encuentran desprovistas de imaginación, sin fluidez, carentes de 

estilo y en muchos casos hasta sín hilación lógica. Este hecho nos lleva a 

pensar que los métodos de enseñanza son muy deficientes o que se deja pa- 

sar demasiado tiempo para la práctica de estas destrezas. Tal hecho se 

acentúa cuando consideramos que el lenguaje escrito u oral es el principal 

medio de comunicación de los hombres. 

La enorme cantidad de teoría gramatical que rodea al esfudiante en el 

aula y su papel de "’recitador’’ de pesadas estructuras sintácticas son ape- 

nas visiones panorámicas de ciertos aspectos de orden lingüísfico que aflo- 
ranal manejar voluntaria o involuntariamente la lengua materna. 

Es posible pensar que se desaprovechan aptitudes infantiles moldea- 

bles en toda su extensión y se somete a los niños a ‘‘condiciones de invali- 

dez”, donde el maestro se descarga de su responsabilidad en el desarrollo 

de la imaginación y de la creatividad. Por ejemplo, es mucho más fácil y 

representa menos trabajo explicarle al niño qué es un adjetivo o un sujeto 

dentro de una estructura aislada que forzarlo a la situación de creador de 

las composiciones donde serán analizados tales elementos. 

Entonces el maestro no logra correlacionar la importancia del lenguaje 

* Egresada de la Universidad Nacional de Colombia en Filosofía y Letras y Profesora de Letras de la Universi- 

dad Industrial de Santander. 
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como fuente de comunicación con la gran cantidad de aspectos teoréficos y 
el esfudiante en ese momento, principia a menospreciar el esfudio del len- 
guaje y busca una jerarquización con respecto a otras materias como Ma- 
temáticas, Biología, etc. 

En los programas 

Dentro del apretado cuadro de asignaturas en los primeros años escola- 
res, los programas están recargados con muchos tópicos de la misma ma- 
teria. No se aprecia de manera práctica el campo destinado al desarrollo 
de la creatividad en el lenguaje aunque figura como uno de los muchos ob- 
jetivos deseables en el alumno. Al mismo tiempo y en esos programas, 
cuando se intenta desarrollar la imaginación, aparece manipulada en for- 
ma inductiva y los esfudiantes son tratados en todo momento como incapa- 
ces de desarrollar tareas complejas donde aparezcan la imaginación y la 
creatividad. 

Al revisar elementos bibliográficos relativos al manejo de la composi- 
ción en niños que comienzan su escolaridad, no se encuentran esfudios ni 
investigaciones que expliquen la forma de tratar el importantísimo campo 
de la imaginación y de la creatividad a través de la composición ni mucho 
menos para iniciarlos liferariamente, 

EL TALLER DE LITERATURA 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, surgió la pro- 
puesta del Taller ya que el momento más crítico para el esfímulo del pen- 
samiento creador es cuando el niño empieza a asístir a la escuela prima- 
ria. 

Brindar a los niños la posibilidad de aventurarse y explorar, des- 
cubrir, probar y expresarse por sí mismos es la meta de tal actividad expo- 
niéndolos a que encuentren suficientes ocasiones para hablar, escribir y 
ensayar. 

El papel que juega el insfructor del taller ha de ser para: 

Proporcionarle al niño las circunstancias y la Suficiente motivación, a 
través de diferentes prácticas y ejercicios de expresión escrita para que 
ellas puedan llevarsea cabo. 

Fue así como nació en 1981, el grupo “Taller Infantil de Literatura’’ 
que se conformó con niños que cursaban el primero, segundo y tercero de 
primaria. 

Muchos de los niños que componían el grupo en ese momento de su es- 
colaridad aún no sabían escribir y se optó por grabar sus creaciones. 

Como metodología de trabajo se trató desde un principio de impedir la 
influencia de padres o maestros en el momento de sus composiciones. 

Es digno de desfacar el entusiásmo de los niños por su taller y el inte- 
rés por el quehacer literario. He aquí unas muestras: 
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EL SOL 

Eneloriente 
sale aquel sol 
que nos ilumina 
y nos da calor, 
faltarían la luz, 

vel animal y las plantas; 
gracias sol, 
que nos mantiene la vida! 

Hernando León 

LA ROSA 

Larosaroja y primorosa 
esta mañana ha salido 
candorosa: 
SUS pétalos se abrieron 
y su carita asomó 
y de brillo se cubrió. 
Luego pasaron las horas 
y la rosa un golpe sintió 
Pobre rosa primorosa, 
élajada del jardín 
esefuesu tristefin. 

  

ELIANA MARGARITA SARMIENTO GOMEZ 

Victoria C. González 

DESCRIPCION 

Era un paisaje donde todo era de color blanco y había tantos dulces y muchas cremas como las de los ponqués y en el centro una gran llanura de puro azucar y un lago de almíbar espeso y dulce, con árboles de turrones que llegaban hasta el cielo. 

Violeta Motta E UNAB HEMEROTECA 
4 
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Una pequeña y brillante estrellita se encontraba en el inmenso firma- 

mento azul pero gemía sin cesar —Por qué no seré una estrella de chocola- 
tefresaoderica vainilla?—. 

El dueño de los cielos apareció por allí y al oir aquello la cogió Suave- 
mente por la cintura y le dijo: 

“Estrella de piedra nunca más serás, de chocolate muy bien lo serás’’. 

Y la lanzó a la tierra donde cayó en una dulcería junto con otras ] 
estrellas de todos los sabores. a! - o ccvlcali———A: 

    

Un niño pelirrojo y pecoso gritó: ‘’'Esa, la de chocolate’’. ana? ¿Lees7?7 

     

  

Ella se asustó de su voz chillona y pensó: Bienvenidos al Sistema de Bibliotecas UNAB 
‘Qué miedo, que gritóni’’. | 

  
Todos los usuarios del SIBU tienen el derecho a 

3 . a 3 i abilidad. 
El chico la envolvió en su pañuelo y se fue a la escuela. ] ser atendidos con am 

] El usuario encuentra en el SIBU un espacio 

Como hacía calor se fue derritiendo hasta quedar en una masa marrón @ adecuado para la lectura, la consulta, la investigación 

temblorosa y sin forma. | y el ejercicio intelectual. 

- : 2 : " E: | Es parte del trabajo bibliotecario, la creación de 
Muy trisfe ella quedó al perder la bonita figura de su traje y el niño al | las condiciones propicias para la conversación, 

CEI TENES ENTENDES ® la discusión, la racionalización y el uso adecuado 

: : 2 i i ibliográfico Institucional. 
— "Qué clase de estrellaeres’’ y la lamió en su pañuelo. del patrimonio bibliog 

Mónica Gómez Leer te alimenta, te nutre, te permite aprender y no 

copiar. ¿Copias? 

La política del SIBU fundamenta su labor en los 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN. 
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