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PANORAMA DE IA CONFERENCIA
 

James Singletary
 

Al Departamento Latinoamericano do la Agencia del Deoarrollo
 
Internacional le place oxprosar su apreciaci 6 n a los conferenciantes,
 
profesores y administradoros al nivel local, regional y nacional de
 
los Estados Unidos do Am6via y a nuevo paises Bolivia, Brasil, Chad,
 
Canada, Chile, Jamaica, Per y Venezuela) que participan on el somi
nario tanto como a la oficina del Socretario Ayudanto do Planificaci6n
 
y Evaluaci6n, al Dnpartamento Americano de Salud, Educaci6n y Asisten
cia 	P~blica, a ia Or'anizaci6n do Eotados Anericanos, a Clarion State
 
College y al Institutc Polit6cnico y Univoroidad Eatatal do Virginia
 
por 	cooperar con (l Connojo Ncional sobro Educaci6n con Calondario 
Escolar de 12 mosesI y con n1 Comit6 Organizador del Serninario pare ha
cor 	posible este Seminario intornacional.
 

Nuestras otaso princlpal?6 durante los pr6ximoo cuatro diao eon
 
)a consideraci6n de varios mediob para ranejar sistemas cducativos de
 
distribuci6n y asi adquirir 2o 6 ptimo on eficiencia econ6oica, calidad
 
en educaci6n y la adaptabilidad del programa al modo do vida do la.
 
gents y el desarrollo do un iriterio par !a selecci6n, adaptaci6n-y
 
ejecuci6n do tales sistemas en la comunidad propia o on la sociodad.
 

Dwight Allen empezar6 la conferencia con su ostimulanto anAlisis
 
del tipo de escuelas que necc.itamos- Hoy y en el Futuro.
 

Nuestros principales conforenciantes examinarAn los aspectoo de 
come alcanzar la flexibilidad necesaria para adaptar prograuas ao 
mane as que aseguren calidad educativa, oficiencia econ6mica y coma
patibilidad con el modo do vivir y estilo de vida de la gonto en los 
Estados Unidos, on Egipto, on el Caribo y paises latinoamoricanos. 

Las 	cuatro areas do mayor considoraci6n son:
 

1. 	Utilizaci6n do la comunidad par la escuela y los recursos
 
escolares per !a comunidad.
 

2. 	Organizaci6n de centros podag6gicos de recursos para fa
cilitar el aprondizaje.
 

3. 	Individualizaci6n y porsonalizaci6n de la instrucci6n.
 

4. 	Presente y futuro desarrollo del sistema escolar con calen
dario de 12 moses. 

En cada caso, la sesi6n general que so llevarA a cabo on este sal6n
 
seri seguida per sesiones concurrentos,
 

El jueves par la mafiana nos rouniremos on el sal6n North Catillion 
para una sesi6n culminanto y considerar ."El dosarrollo do un critorio 
para determinar la viabilidad y procediciontos on la adaptaci6n do 
programas aspeciales". El enfoque on esta oprtunidad, sor& el criterio 
para la salocci6n y ejocuci6n do ostructuras quo logron flexibilidad 
en el manejo do sistouas do aprendizajo; anfilisis del impacto oin6rgi
co al combinar subsistemao; las implicacionos on cuanto al dicoio dol 
edificio para llevar a cabo en 61 tal aistona de aprondizajo obtonion
do el m&ximo do rendimiento; y los puntos m~s notables del movimiento 

jf 



aobre .1 sistoma escolar con calendarico do 12 mesas.
 
Las giras est~n programad&AO para mlostrar do 
manera Gfectiva
 

muchos do ios conceptoo y rocomndacionoo dol soiminario.
 
Loa recomondarjou mantOnor participaci6n. cctiva durranto lo pr6xinioo cuatro diao. Dooocir ,' rofloxionon Ioida-Monto cobro cdoo losconcoptoo discutidoo ou oto Oomina'uio Intornacional y ol infornofinal podrian introducir la idoa dol c.io occolar con cEalondLurio do12 moao y otroa caribioa quo proLdh.iirlcn c'&nnojo -ofoctio 'do 'Z-doid yfl.xibilidad an loo progrono cocolarcto on una mayor parto dol ondo. 
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LAS ESCUELAS QUE NECESITAMOS-HOY ! EN EL FUTURO
 

Dwight W. Allen
 
Departamento de Pedagogib
 

Universidad 6e Maoachusettb
 

Una vez mAFr volvemos a loa "aspocton bsicos" en instrucci6n 
p'blica. Nor metimos on una vtriodad do "noveddes", pero tampoco 
las aceptamos; as{ es quo vamosi a: paudo, olvidando por qu4 lo do
jamos en primer lugar. 

Me parece oue Ic que mAs debe caractorizar a Ins ercuelas d'l 
future es la conpreni6n do que los acipoctoc bAsicos do la educaci6n, 
coma se han definido, so hn hecho muy complejos. 

La alfabetizaci6n se hi, definido, on tiompos modernoo, como lo 
fundamental do la instrucci6 n ba.sica, , eto so ha hecho la clave por 
la que, cualquier otra instrucci6 n debe pasar. Corfnmento so cree 
que hasta que uno no aprend 4 laor y a cocribir, no so puode aprender 
nada lo cual, ne pareco, no tiene fundamontoo Per ojemiplo, un estudio 
llevado a cabo en el Bracil domostr6 Que los agricultores oueoran 
analfabetos podian aprondor a usar nuovos m6todos do agriculturn sin 
antes desanalfabetizarno. 

Durante la Edad Media cuando la impronta acababa de implantarse,
 
existlan acaloradas pol6micao ontre oruditos quo estaban convoncidos
 
que la U'nica instrucci6n tonla quo llovaroo a cabo fronto a fronto. 
No uueritn onfiar demasiado -n la palabra escrita. En la actualidad 
nosotros to iemoa much-a dudas del aprondizaje quo so roaliza sin la 
palabra escrita. 

Cuando nos demos cuenta de que la tarea del aprondizaje es inde-
pendiente de todcs los mecanismom quo la rodean, poaeoooo 6oguir adolante
 
hacia lo fundamental on vez de retrocodor a lo fundamental. Quoreoos
 
que todos los individuos do la aociodad tongan los instrumentos necesa
rios para funcionar efoctivamento dantro do osa sociodad. Nuontro pro
blema actual radica en el hocho do que no podemos soialar con procisi6n
 
la naturaleza de eos instrunontos b6oicos do la instrucci6n.
 

En nuostra sociodad la loctura o un. conocioiento b~sico outuamen
te importante al igual quo el ionociniento del ingl6n corriente. El 
eatudiante que desconozca amboa conociciontos ostA condonado a convor
tirse en un ciudadano do sogunda claoo. Esto oc una contundonto roalidad. 
Es tambi6n vordad que la mayor parts dol aprondizajo no llova a cabo 
independiontcoonto do la longua oscrita. En roalidad, la manera do 
llegar a ser un ciudadano do primora cnlas so ha convortido on una dofi
nici6n mns formal que funcionaJl. Es posiblo, cor..o Io docotr6 ol agki
cultor brasilero, aprondor toda class do trabajoo toniondo oolamonto 
conocimientos rudimontarios do longua oacrita y do locturavno al nivol 
de octavo o noveno grado sine al nivel cuarto o quintoi. Poro ol projui
cio de nuostra sociodad no lo brinda crodibilidad al individuo quo 
as funciona: 

Noo encontramos frente a un dilema. Parte del dilemua os ol aspec
to disfuncional do la educaci6n b&8ica. Roalmonto no realiza lo que
 
8e propone. Un buen ejemplo es la educaci6n universitaria. Antes de
 



la Segunda Guerra Mundial solamente la &lite de 
la sociedad recibla
titulo universitario lo cual I- brindaba una azocacr vitr, 
 a
este grupo selecto. Despu~s de la guerra, 
:uando el gobierno subsidi6 la 
carrera universitL.ria, lam 
puertas sie abrieron para casi todo el mundo-y entonces las univernidadeB dejaron 
a "aIlave dorada del grupe selecto. Se culpa 
a las univer idaden per no preparar
adecuadamente a los estudiantes, pero esto no e6 el corflictc evrealidad: se preparalos tanto coma siemprac; se ha hecho, hasta mejor,pero la oforta ha excedido a la demanda. 
Justo cuando las minorias estn logrando acceso sistema'tico ala universidad, 6:3tam se dan cuenta que el titulo universitario ya no
 

es la clave del 6 -ito.
 
Si nos fijamos en esto, cada vez 
que tratamos de resolver algt.nos de los problemas do 
la Fiociedad, inmediatamente 
creamos otros.
LC6mo creen quo la juventud s? aiente al saber quo 
ia sociedad, hace
pocas semanas, empez6 a contemplar la extensi6n de 
la od'ad do jubilaci6n? 
 Esto, clare,eota, soluciona el rrobloma de 
la sOguridad social
al aunentar los fondos, peo 
 tambien le crea dificultades a la juventud porque le sera m~s 
dificil consoguir trabajo,
 
Otro ejemplo es 
la crisis energ6tica. 
 A las compaias productoran de electricidad "so 
les pide que no construyan mas plantas teraoel6ctricas porque contaminan el medio ambiente."' "Se les pide quo
no construyan hidroel6ctricao porque contaminan los rios y destruyen
los ecosisteas acuaticos.", 
"Se les dice quo no construyan plantas
nucleares porque interfieren con el sistema ecol6gico al cambiar la
temperatura normal do los rios y lagos." 
 Pero necesitamos m&s onergia.
LC6mo podriamos Polucionar el problema de la producci6n de energla
electrica para ]a sociedad y al mismc, escoger el mejr metodo que resuelva la 
mayorla de los problemas de la mejor manera posible, ", vez
de 
tener que descartar cada situaci6n sin llegar a ninguna soluci6n?
 
La mismo esti sucediendo on 
el campo de la educaci6n. Cada innovaci6n educativa ha sido desechada debidc 
a sus defectos. Nuestra generaci6n parece indiferente a la importancia que 
la educaci6n tiene
para resolver los problemas y las inadecuacias que largo del tiema lo 


po pueden minar nuestro sistema educativo.
 
Nuestra sociedad defiondo 
su status quo y siguiendo una filosofla positivista no quiere defender ningin concepto que na 
ha aido experimentado todavia, y so 
encuontra osta sociedad satisfecha dofendiendo la8 viejas rutinas que los nuevos 
concoptos tratan de reomplazar.
Una de las razones 
por las quo las innavacionos contin6an toniondo
dificultades se 
debe a quo nunca tuvimos Sxito en domostrar lo quo hacaRMos en el pasado y resulta dificil probar quo 
lo quo proponemos


para el 
futuro tendra mayor validez,
 
Nos encontramos metidos on un 
circulo vicioso sin fin que consiste en la necesidad de presentar pruebas, la necesidad de analisio,la necesidad do proporcionar una manera para encontrar una nueva sintesis que nos pueda dar 
una panetraci6n do lo que serAn las escuelas
del futuro. 
 Quiero mantener ahora que muchos de los elementos ya est{.n
ahi. Estan ahi porque se ha venido enaamblandolos e investigAndolos
durante dos d~cadas. 
 Los elementos estfn ahl en forma do alternativas
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para el mAjor uo del rersonal, alternativas en cuanto al uso adecua
do de tiempo y espacio, alternativab on cuanto a la organizaoi6n do
 
estructuras, y en el uso do los elementos curriculares. EstAn ahi
 
al alcance de la mano y constituyen los ingredientes esenciales do la
 
educaci6n.
 

Lo que necesitamos en una nueva manera de combinar estos elemen
tos, una nueva manera de conceptualizarlos y hacerlo de tal modo quo
 
no nos deje caer en el circulo vicioso de la busqueda de pruebas quo
 
no conduce a nada.
 

Hay otros aspectos quo contemplar en el campo de la educaci6n.
 
Est& el caso do la educaci6n especial-doeventajados, superdotadus y
 
educaci6n vacacional-. Pronto vamos a topar con la verdad de quo
 
cada estudiante es especial. Tenemos que reconocer que fundamental
mente somos diferentes y que esas diferencias son el origen de la
 
distinci6n y no fuente de prejuicios. No hay por qu6 excusar nuestras
 
diferencias. Es necesario, por lo tanto, enicontrar un m6todo de hacer
 
sobresalir el aspecto positivo do las diferencias humanas.
 

Hablamos tambi6n de hacer participar a la comuaidad. 4C6mo pode
mos lograr la participaci6n de la comunidad en el proceso educativo?
 
La verdad de los hechos es que los educadores no desean la participa
ci6n de la comunidad en oste proceso. No sabriamos como reaccionar
 
teniendo voluntarios en las escuelas. Los profesores so sentirian a.e
nazados. Los administradores se sentirian amenazados. El horario no
 
corresponderia. El curriculum no corresponderla. Se crearia una si
tuaci6n diflcil e imposible. S61o as habla bien do esate tipo do parti
cipaci6n porque es ventajoso hacerlo; pero nunca hemos ponderado as
riamente sobre la manera do hacer participar a la comunidad., Los re
cursos estan ahl y nos esperan para que los usemos, pero no somos lo
 
suficientemente flexibles para empezar a usarlos.
 

Me doy cuenta tambi6n que Uds. hablan sobre instituciones dedica
das a la investigaci6n podag6gica. Croo que estoy a favor de esas
 
instituciones, pero el problema es que no so exactamente lo que son.
 
So lo que me gustarla que fueran puesto que he estado pensando en ellas
 
por unos veinte aios, pero hasta que no sepamos definir y precisar lo
 
quo vamoa a hacer, no vamos a poder proveer los recursos necesarios
 
para alcanzar lo que so quiere conseguiri Creo que debemos ocupar m&s
 
tiempo definiendo lo que ya estamos haciendo y vamos a tratar de hacer
y no estoy hablando de objetivos acad6micos para los estudiantes,
 
sino de lo que la sociedad requiere y pide que las escuelas hagan y de
 
lo que estas esten preparadas a brindar.
 

Su lider, el Dr. McLain, ha ostado estudiando el problema de los
 
diferentes; horarios de trabajo' Creo quo coordinar el horario escolar
 
coi e1 horArio de trabajo -s u4.a idea 1muy prometedora. Creo que los
 
colegios c~n calendario de 12 xqoses sdn una gran promesa.. No, desafor
tunadamente, por algo que n6sotrom estbmo dispuestos a hacer, sino
 

h
por su relai6n con los1nuvos orareoade trabajo que hay onla macio
dad..
 

No debeaozs perder el tiempo convenciendo a los estudiantes de quo
 
los .estamos p.reparando. para la yvida como que Ssta fuera una cosatque
 
lea va a sucerdr en el futuro., Hay quo simplemente sofiala:les que ya
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" La est~n vav~end ,y de uns 
manoa muy con r ofab'bemos costru n. 

vidas tienen!hondo significado inmediato y modiato y que ". 
 SI.
me
 
los prepara para algo futuro.
 

Estos son los principios, creo yo, en rededor do 1on cuales do
beriamos elaborar propuaestas educacionales especificas. Necesitamos
 
regresar a al-go 
mas bisico y familiar. So trata del aprendizaje inter
discipline rio. Propongo un curriculum quo yo llano do 
pasado cultural
 
humanoel cual consta de cinco 
Iomponentes:
 

El primer componente os o~riz
on la vida. La lista incluye

lectura, composici6n y aritm~tica., e trata de una larga lista quo

puede incluir entre 500 y 1000 eosa 
quo so hacen cotidianamento tales
 
como el manejo de una levadora, c6mo caubiar una 
llantal aplicaci6n

do primeros auxilios y el uso do M icamentos bisicos.
 

El segundo componente suria lu anseflanza del panado cultural humano. 
 Y este pasado cultural humano es una historia del pacado y

tambi~n del futuro. Un estudio'.uy ihteresante -tesis doctoral do 
uno

do mis eatudiantes- ha-'demostrado quo hay una alta correlaci6n (tanto

'de estudiantes negros como de blancos que Viven en ambientes distin
tos) entre una orientaoi6n positivt hscia e futuro y un buen con
cepto personal dipsi mismos. AhorjeA&,"niestiga con tes6n pare vor 
si la orieitaci6n haci el. futuro podria mejorar el concepto personal
propio de los estu t s. Por esta raz6n..eza'el curso sobre pasado
cultural hunnno quitro acontuar una fuirt orientaci6n hacia el futuro. 
Simultaneamente tambi~n deseo enseflacel pasado, pero do 
una manera
 
muy subjetiva. 
Uno de nuestros grandee problemas en la eneeilanza de
 
historia ha sido nuestro gran af~n 'por la objetividad. En primer lu
gar, no creo quo podamos ser objetivos; y on segundo lugar, no 
creo
 
quo deberfamos ser objetivos. Empezamos pensando que is historia era
 
la historia de los h6roee, luego pensebamos que era el estudio do la
 
vida de los hombres que se dedicaron a resolver los problemas de'ia
 
humanidad y m~s recientemente ase ha popularizado la idea de ensefiar
 
historia como que fuera una farea o una sucesi6n de an~cdotas (para
 
sor realisita hay que descubrir todo lo concerniente a las queridas de
 
Thomas Jefferson.) 
 Yo no creo en eso. Croo que deberiamos ensefiar
 
a nuestros estudiantes una historia subjptiva que sea la celeb-aci6n
 
de la nobleza de la humanidad. Dicho de otro modo, me gustaria incluir un 70% do nobleza, un 20% do problemaa y un ;0% de anecdote. Tam
poco queremos negarles a los educandos que ha habido y hay problemas.

Lo ieportante es quo 
so den cuenta quo el hombre ha tenido 6xito al
 
resolver los numerosos problemas quo ha enfrentado a travs do la
 
historia.
 

El tercer componento os cultura y comunicaci6n. Nuestra tarea
 
aqui es enseflar a los estudianes jue su culture es una min entre las
 
muchas quo hay on el mundo y que peir 
lo tanto no es la &nica ni la me
jor. Es importantisimo que aprendan quo hay diferentes maneras do
 
resolver problemas en las diet ntas partes del mundo y que cads cultu
ra tiene validez por si sola". 
 Hay quo inculcar quo para entablar co
municaci6n con otras culturas em 
necesario cresr firmomente en su into
gridad. 
Y 6sta ser& una buena base para ancontrar una nueva manera
 
comfn do comunicaci6n.
 

http:estudio'.uy


La cuar!.a Area es teenologia. Todos debemos tener conociwientos 
at 'bre el munilo tecnol6gico. Nadie debo aentirse impresionado par la 
tenologia, mirarla coma si fuera alguin gran misterio. Quorumoa quo 
se d; algo que eat& bajo el conndtclaramente que !a te nt-logia es 

trol absoluto del hombre.
 

El quints componente es liderazgo o efatura. Aqul queremos quo
 
los estudiantes entiendan las institucioJv,s de la sociedad y sue rela
ciones personales con esas instituciones:, No se trata de un estudio
 
de ellas desde el punto do vista institucional. Se trata do su estudio
 
deeds el punts de vista personal, as decir, del individuo que tiene quo
 
funcionar dentrc o fuera de ellas. Fijhmosnos on la crisis de credi
bilidad de estas instituciones. La mayoria do la gents les tiene des
confianza. Creo que nuestra tarea debs concentrarse en ayudar a los
 
educandos a antender sue rolaciones con las instituciones y tambi6n con
 
otras personas.
 

Resumo diciendo que son cinco las Areas quo he incluido on el
 
curriculum quo propongo: destreza cotidiana, pasado cultural humano,
 
cultura y comunicaci6n, tecnologia y liderazgo. Me parece quo es un
 
curriculum basico. , Si lo organizamos apropiadamente y lo acomodamos
 
de acuerdo a las diferencias individuales, podria proporcionar el
 
contexto sobre el cal la comunidad podria hacer'debate. Eto seria
 
la base para dar forma a la educaci6n de hoy y do maflana.
 

La necesidad do flexibilidad para una major
 

adaptaci6n al cambio
 

Ed Pino
 

El Dr. Ed Pino examin6 los objetivos pedag6gicos como istos exis
ten en los centros do' enseflanza y entatiz6 la necosidad do una mayor
 
flexibilidad en'todo .el programa. Esto ayudar& a conseguir una major
 
adaptaci6n a los cambioas educacionales quo so estfn llevando a cabo
 
-estAn cambiando debido a exigencias par parts de la sociedad-.
 

Estamos.viviendo en un mundo cuya sociedad est& cambiando ripida
monte y cuya tecnologia avanza sin cesar. Esto, sin lugar a dudas,
 
trae consigo~nuevas necesidades educacionales y nuevas expectaciones.

Para que nuestras escuelas puedan proporcionar soluciones eficaco an
 
necesario que los educadores tengan conocimintos de lo quo la comunidad
 
quiere, necesita y espera. Deben aprender a adaptar los programas edu
cacionales adocuadamente.
 

Se puedargUirqu una sociedad ms o menos est&tica lon alum
nos simplemente debie'ran memorizar los conceptos quonIcaIan con la
 
class de vida quo il van y quo van 4 enfrentar en ol futuro. Pemaesta
 
soluci6n seria err6nea dada la naturaleza del mundo en quo vivios.
 
El'mundo actual ctnbia r~pidamente y sehace cada vez mAs complejo.
 

El sistema educacional que tenemoe hoy an dia ha surgido en forma 
paralola al-av'ance tednol6gico. Este desarrollo t~cnico arranc6 con 
laproduc'Ci6h manual', pas6 por otras otapa y lleg6 al momental actual 
quo os el';,de mayor auge industrial. 



El sistemp d.!, ,,ucaci6n rresente ha surgido a meiida del progre-
Ro 2- ka sociedad. 
 Avanz6 di~sde una era do aervidumb:-e de la ma-yoria,
pasando por la epoca de 
los grandes levan~amientos y organizaci6n de
la clase trabajadora quv reclamiba ses derechos, hast, Ta 
3ra en quebuscamos la iguald? i do ]ob crechon hcrnnou.
 
Nues trsas e3cuel. non fie] reflejo de uu iaoc0o ,:: yltu.ailaspodemos clnsificar de 1- niiuiento MInora: 
1. El mod'Jio carcel- dodoe! coio" tcrn!nt ylat ] cZCcionas delos est.tIiar,toe lon c-trictaine:ite con troilddos corno nie hact en las 

crceles.
 

2. '-I modelo U ican- (oril,: loc ostudjantui aon proceciados come si fueran productoti consiumro ialidos d , un Uintina do producci6nen masa que ha crecido ,aanLo qua ya e; dificil dirigir adocuadamente. 
3. El modelo alinacn.- 'onde el progrr'mn curriculazr o,3t& clasificado por conireas, etiquetas, puetnto en outantes y dado con roceta. 
En el mundo canbiante en qie vivimoo hay varios objetivoo poda

g6gicos que no debemos dejar de !ado: 

1. C6mo seloccionar. La sociodad del asado ofrecia un numero
limitafio de alternativas y 
a veces ninguna. ;,hora, en cambio, hay un
numero ozci ilimtajo de opsiones tales coma productos do consume, ocupacione&, lugares de rosidencia y de rocroo, 
etc. Nuestra era es laera de las opciones. 
 Sin embargo, nuestros colegio8 y la sociedad en
que vivimos han descuidado la ensefianza de c6iio 
la gente debe seleccio
nar adecuadamnte 1o que le es ;iis apropiado. 

2. C6mo rolacionarso. En ol pasado esto no sonstitula un proble. a p,esto que 1_ gente no tenia oportunidad de 
entrar en rolaciones 
con otrt extrafia. Ahora, sin embargo, ei modo 
do vida se caracteriza per su afluencia. La gente so traslada de un lugar a otro sin
 cesar. Se necesita que Jas eacuelas 
 ajuden al educando on el aprendizaje de c6mo relacionarao 
y c6mo adaptarse a nuevas situacionos.
 
3. C6mo aprender. Los programas oducacionales tradxcionalestenlan comc objetivo la momorizaci6n do los conceptos y las definicio

nes. Tambi6n usaban la t6cnica do la taroa y la repetici6n. No cabe
duda que 
estos programas debieron set adecuados cuando so 
trataba de
una sociedad estatica. 
 Si los alumnos tuvie-an quo enfrentar los mismos 
problemas que enfrentaron sus padres, entonces, tal vez, 
se les
podria enseihar 
a resolver esos mismos problemas. Pero on una sociedad
que cambia tan vertiginosamente 
coma la do hoy, con un aumonto iwpresionante en el campo do la sabiduria, esas t6 cnicas ya no 
rsirven.
Ni siquiera tenemos 
idea de las preguntas quo los ciudadanos del futuro 
van a tener que enfrentar. Entoncos, la funci6n do lae 
escuelas
 es ensenar c6mo se 
deho apronder, c6mo so 
debe resolver problemas, c6mo se debe buecar informaci6n importante y c6mo se 
aebe usar ostas

t*cnicas cuando los problemas se preseit~n.
 

. C6mo producir. 
 En el pasado, durante la 6
poca industrial do

producci6n en 
masa, la mayoria de Jos trabajos en las fibricas no
requerian entrenamiento formal. Un.obroro podia aprender a ejecutar
su trabajo adecuadamente cot, sio 
.nas horas o pocos dias de prActica.
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La automatizaci6n, el uso de computadoras y otra tecnologia avanzada 
han cambiado todo esto. La m~quina ha reemplazado al obrero. "uevos 
trabajos se han creado pero requieren un nivel mas elevado do maestria. 
A su vez, os colegios van a tenor que darse la tarea de preparar a 
loslilumnoe, para desempefiar estos nuevos trabajos y asi ellos puedan 
ganarse la vida. 

5. C6mo crear. Como consecuencia de la autf,;atizacion de lo
 
melios de producci6n, la gente, hoy en dia, tiene mucho m~s tiempo ii
bre que el quo solla tener en otros tiempos. Para quo el estudiante
 
pueda usar su tiempo provechosamente, as necesario someterlo a. e~erci
cio de la creatividad lo cual serg para bien suyo y para el de la io
ciedad. Esta tambien debe ser otra funci6n del sistema educativo;!
 

6. C6mo valorar. A medida que el estilo 4e vida de la sociedad
 
cambia, el sistema de valores, como es de esperar, tambi6n cambia.
 

e
En esta 6poca de cambio y de incertidumbre es dificil qu la cociedad
 
transmita su sistema de valores a las generacionVs venideras. Enseflar
 
a la gente enfrentar este problema es tambi6n una tarea pedag6gica
 
que debe ser responsabilidad de nuestras instituciones educativas.
 

A medida quo nuestras escuelas intentan llevar a cabo este gran
 
espectro de responsabilidades en un sistema de educaciSn e n masa, exis
te el peligro de que suceda lo quo se puede expresar ai: "El quo
 
mucho abarca poco aprieta."
 

Hay tree movimientos criticos quo las escuelas deben erocar.
 
Primero, los educadores deben concentrarse en la enseflanza de lo fun
damental.y hacerse responsables por la instrucci6n quo imparten, Se
 
debe poner 4nfasis en lo que los padres quieren y desean para sue
 
hijos. Segundo, el objetivo principal debe ser la educaci6n de todos
 
los estudiantes. No debemos concentrarnos en educar s6lo al estudian
to medio sino tambi6n a los superdotados y a los quo tienen taras o
 
impedimentos fisicos. Tercero, tenemos quo cumplir con lo que la so
ciedad espera cue hagamos en nuestro torreno. Cuando hayamos cumplido
 
con nuestro objetivo principal de educar a todos, sin excepci6n, basa
dos en lo que la sociedad pide, habremos conseguido calidad educativa.
 

Pino sugiere como un acercamiento b4sico para mejorar el presen
to sistema educativo 1o siguiente:
 

1. En el proceso do planificaci6n del curriculum es necesario
 
tener en cuenta las necesidades educacionales del futuro, digamos, por
 
ejemplo, del afto 2000. Siempre hay qua empezar de la base cero y poner
 
en tela de juicio la validez de todo el actual curriculum si no satis
face las necesidades actuales.
 

2. El 4nfasis debe recaer on la condici6n humana y no en la
 
instituci6n misma. La planificaci6n del, curriculum debe tener como
 
objetivo abarcar las 24 horas del dia y los 12 meses del afto.
 

3. Hay que coordinar y sintetizar el movimiento de las opciones
las alternativas estrat6gicas en el campo pedag6gico, la participaci6n
 
do la comunidad en el proceso educativo y la educaci6n basada en la
 
competencia.
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La educac.Sn en Egipto
 

Ibrahim Shafie
 

El Dr. Shafie empez6 au prnsentaci6n dando un panorama de la
 
estructura del uistema oducativo oglpcio:
 

La educaci6n pre-eoscolar, quo comprendo a aumnos de 4 y 5 aios 
de edad sigue clasificada cor:.c un rorvicio prostado por el sector 
privado. Debido a eoto no so in incluye en el sisterr.. educativo. 

El sis ema de eeucacion formal compronde tres niveles- primaria,
 
secundaria y educaci D oi3perior.
 

El nivel Dr imariio 11-luyo eatudiantes dfe edades do hastr 12
 
aho!3 de edad. Es gratuitc y-oliigatorio.
 

El nivol secundario esti dividido en dos fases; fase baja y fase
 
alta. La fase baja o oscuelI Jrosaratoria es rara estudiantos do 12
 
hasta 15 aios de edad que incluye eel 0e timo al noveno grade. Es
 
gratuito pero no obligatorio. La fasi alt& estA dividida a su vez 
en
 
cuatro categorias: Colegio de secundaria 1,eneral que constitue un 
ciclo de tres aros do estudioc para estudiante'T-e 15 a 18 aies do
 
edad y que los prepara para seguir estudios universitarios. Escuela
 
secundaria tecnica para el ontrenamiento de obreros quo comprende un
 
ciclo do tres arios y as para estudiantos de 15 a 18 afios do edad.
 
Escuela t~cnica de cinco afos para el entrenamiento de t6 cnicos que

comprende un programa de estudios de un lustro de duraci6n y es para
alumnob de 15 a 20 arios Escuola normal e:
do edad. pvra la preparaci6n

de profesores de primaria y comprendo un 
ciclo de cinco arios de estu
dios y es para alumnos do 15 a 20 a~os de edad.
 

La ley sobre educaci6n t6 cnica decretada on el mes de diciembre
 
de 1970 le da al egresado de la ecuela secundaria t6cnica el derecho de
 
continuar sus estudios hasta alcanzar el titulo de t6cnico perito.
Debido a este decreto, el graduado de una escuela t6cnica de cinco afos
 
de duraci6n, puede continuar sus estudios en una universidad con cier
tas condiciones. Toda la educaci6n a nivel secundario es gratuita pero 
no es obligatoria.
 

La educacin superior so lleva a cabo on las univeraidades y on 
los institutos tecnorgios. La educaci6n a oste nivel tambi6n os gra
tuita pero no es obligatoria. 

El gobicrno supervisa todas las instituciones educacionalos- p6
blicas y privadas.
 

Hasta el ahio pasado la responsabilidad dal sector educaci6n ha
 
estado compartida entre diferentes autoridades. El Ministerio de Edu
caci6n era responoablo par ol primero y sogundo nivol, por la propa
raci6n de profesores d-l primer nivel y par la erradicaci6n del analfa
betismo. El ministerio de Educaci6n Suporior tenfa bajo su jurisdicci6n

las universidades, que 
son autonomas, y los institutos tecnol6gi;os.

Recientemente, sin embargo, toda la responsabilidad educativa ha recaldo
 
en un solo organismo quo es el Ministerio de Educaci6n. Se ha hecho
 
este cambio para facilitar la coordinaciSn total del cistema educativo.
 
Otros ministerios participan en la financiaci6n y en la administraci6n
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.de cierto nfimero de institutos educativos.
 

La Repfiblica Arabe de Egipto (R.A.E.) tiene 38 millones de habi
tantes con un incremento anual del 2.3%. La poblaci6n escolar pasa los
 
7 millones de estudiantes. Tenemos 10,000 escuelas primarias, 1,820
 
colegios do la fase baja, 450 instituciones de secundaria general,
 
350 de secundaria tecnica, 65 institutos para el entrenamiento de pro
fesores y 14 universidades.
 

Durante los 61timos veinte afos la matricula ha aumentado m~s del
 
doble en todos los niveles. El crecimiento mis marcado ha sido en
 
las escuelas secundarias tecnicas que eon relativamente mis costosas.
 
Esto se debe al affn de querer abastecer las vacantes en el campo so
cial y econ6mico. Como consecuencia do este crecimiento rpido, R.A.E.,
 
asi come otros paises irabes, est& encarando muchos do los conocidon
 
problemas educacionales:
 

Los locales escolares son deficientes.
 
Las clases son muy numerosas.
 
El aumento del presupuesto para los gastos del sector comparado
 

con el alto incremento de la pobiaci6n estudiantil es lento.
 
El incremento del porcentaje de sesiones dobles en al nivel
 

primario continfa,
 
El salario promedio de los profesores de todos los niveles sigue
 

aumentando.
 

No intentc-dar soluciones inmediatas a todos estos problemas.
 
En cambio, estoy en busca do ideas nuevas y de innovaciones, quo segu
ro, serfn dadas y discutidas en este seminario. Con 1o quo apronda
 
aqul estar6 mejor preparado para dar soluci6n a los susodichos proble
mas.
 

MieiJtras tanto, mencionar6 algo de Io quo estamos llevando a cabo
 

en Egipt,:
1. Se ha introducido un nuevo programs de educaci6n basica quo
 

comprende nueve aios de estudios. Este programa ha reemplazado la
 
primaria y la primera fase do secundaria. Adems, es obi gatorio quo
 
los estudiantes quo asisten a eIsts coiegios 1o hagan has ta que cumplan


Af 'do 150 escue

las primarias. Eate nUevo programa seocaracteriz por iue importantes
 
innovac iones curriculares, por,el daearrollo de nuevos0 


los 15 afios de edad. Este cambio ha U to al 

toios do
 
r quq 


Tambi~n -se ha introducido el oa.renamionto pre-vocacioanal y cursos
 
practicos (quo los consideramos parte de la educaci6n "asica) para ayu
dar a 08L educandos a enfrentar Ila vida con mayor Sxito.
 

enselt y po.yamejora:de,'ios horiirios corroapondena' osto sector. 

2. -Otro, experimiento quo nosotros llamamos,"proyecto de asistencia
 
integrada para escuelas primarias" va a oer implantado en dos escuelas.1
 

d e Una doellas eost situada on un distrito urban samente 'poblado ty 
la ot.a esta.en, una grea rural., El proyecto espera lograr los siguien
tee objetivos: 

A ajaentar ls calidad educativa de las eosuelas primarias 
en &roasdo poblaci6n'donsa. Generalmente n oe sectoros lea 

snifasneces:tan asistoncia social, cuidado mdico-y taimbin cultural. 
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b. hacer de la escuela un 
centro de servicio a la comunidad
 y ayudar a la gente a entender l interdependencia entre la
escuela y el hogar en la crianza adecuada de los niflos.
 
c. crear entro los estudiantes y la escuela un sentimiento
de familiaridad y amor modianto el desarrollo do actividades que
alienten la propia iniciativa do la comunidad, quo a su voz,
desarrollari un 
sontimicnto de identificaci6n 
con ou patria.
 
d. entender y ovaluar las condicionos do la ewouola y del
hogar que afecton do umnrnera 
inmediata lao actividades do los
nihos y especialmnonto alontar la cooperaci6n do los padres do
familia y la do Qoa mieujbrou de la corunidad el tgaen desomrollo

ludable do los nifio, 
modianto asaubloea pcroi6dicau con ellon en
el local do la ecuelu, para discutir el cuidado del nim-1, 
 como
tambi6n m5todos do higiene y planeamiento familiar.
 
0. proveor rocurson humanos y matorialeco para una major ofec

tividad do lao eacuelao.
 

Este proyecto es un 
experimento piloto que puede materializarse
 
en algo realizable y quo facilmente puede servir de modelo 
a otras
 
escueias.
 

Programas innovadores en Latinoamwrica
 

Mariano E. Go1land
 

Sehores, sefioras, colegas:
 
En nombre del Secretario General de la Organizaci6n de los Estaidos Americanos, del Secretario Ejecutivo para la Educaci6n, Ciencia
 y Cultura y del Director del Departamento de Asuntos Educativos tengo
el placer de dirigirmo a Uds. para compa'tir algunas improsiones y
experiencias que la OEA ha roalizado 
on rolaci6n con las iroas quo ocupan a este Sominario. 
 A ttulo general informativo mencionar6 quo
nuestras actividades so Ilevan a cabo 
a trav6s de un Programa Rogiona-i
de D~sarrollo Educativo, costablecido on 1967, y que 
on su osoncia rocoge las aspiracionos do los pueblos de Ao6rica on 
natorial tan ioportanto para la suporvivuncia social como 
eo la oducani6n a todo 
 loz
niveles. 
 En t6rminos genarales nuostras actividadou so agrupan alrodedor do los campos de administraci6n y planoamionto, ,urriculum,
tecnologia educativa, educaci6n thcnica, oducaci6n do adultos, 
prepara

ci6n y difusi6n de matorialos educativos o informaci6n.
 
Do las Areas quo este Seminario abarca creo que por lo 
monos doo
de ellas podrin ser discutidas y prosontadas on foj ma ilustrativa por
dos destacados espocialistas do la Organizacion de ios Estados Aoorica

nos aqui prosontes.
 
Quisior& por lo 
tanto limitarmo a moncionar a titulo ilustrativo


ciertas facotas intoresantos de dos do nuostros 
proyectos on el campo
de Educaci6n Comunitaria y luego roferirmo brevemonte a un cv.so 
do
 
estudio sobre cl calendario do 12 
 eseos.
 

El primero de ostos proyectos es cl Jlamado Multinacional do Edu
caci6n T6cnica que naci6 do un Semtnario Aplicado a la Educaci6n T6cn
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ca en.1973. En 1975 como parts del proyecto se inici6 un trabajo do
 

lo queluego so llamai Ciudad Educativa, basado en el documento de la
 

UNESC titulado "Aprender a Ser". La Organizaci 6n de los Estados 

Americans,conjuntamente con la Fundaci6n de Educaci6n para el Trabajo
 

de Minas G1rais y el Ministerio de Educaci6n y Cultura do Brasil in

tegraron esfuerzos para poner en marcha este proyecto sobre la base de
 

que la educaci6n es una empresa nacional que conlleva la participaci
6n
 

activa de tbdos los sectores de la comunidad. Se estudiaron las
 

caracteristicas de 151 Municipios del Estado di' Minas Gerais para fi
nalmente seleccionar dos comunidades, Itabira e Itafina, com6 indicadu.
 
para llevar a cabo esta experiencia.
 

El objetivo getieral del proyecto fue desenvolver programas do
 

movilizaci6n e'integraci6n do recursos vomunitarios destinados a rea

lizar acciones educativas en todas las modalidades y niveles del sin

tema educativo del pils.
 

El foko principal de este proyecto se convirti6 en la utilizaci6n
 

de los servicios comunitarios por la escuela y los recursos do la osn

cuela por la comunidad. La concentraci6n principal fue en la educaci6n
 

pre-efcolar que necesitaba particular atenci6n especialmente en las
 

Para llevar a cabo esto se colabor5 con las autoriclases marginadas. 

dades locales en la organizaci6n de:
 

-cursos para:la preparaci6n y,motivaci6n de maestros de nivel
 

p d
Pre-escolar; 

-comitsdei.barriosi;
 
-corit6 educativo (personal docents, y autoridades); I
 
-comits de salud. y nutrici6 n;

-confeccion de muebles y materiaies;
 

-reorganizaci6 n de lan.bibliotecas;
 
-ciclos de Charla;
 
-participaci6n de madres de familia en las aulas con el fin de
 

que trabajen con grupos do 5 a 7 niftos;
 
-acci 6 n de apoyo (charlas, peliculas, exposiciones do material
 

educativo, etc.);
 

-entrenaiento a padres de familia para la confecoi6n do material
 
educativo y asistencia alos profesores; y
 

-colabo'aci6n con las- industrias•
 

En relaci6n con-esto se'Motilizaron todas las fuerzaS vivas do la
 

municipalidad-prefectura , instituciones religiosas, turismo, corpora
ciones-militares, empresas, centros de'tsalud, organismos6 estAtale's y
 
federal entrosescolares, controsrrecreativos9, asociaci6nes de pa-.' 

s
dres,,de. familia la prensa, radio, - teleVis i6n, "etc., lascuales Be 
coordinaron sefin s t propia naturaleza yicondici6n paraiobtener e.l Ma
yor bene.ficio n cuanto a actiida4esrlucativas, cientificas, cult 
ralei sys.ociales ,de la n ,: 

,,.En-,esta tarea hub6 comunicaci~n Muy eetricha'entre .1 gabierno' 
eatl-~y las: municipalidades.' Se establecieron ronvenios con varies 

.institucionis -iocales: "omo, Por,,"jempl6 loo'controa'''de aud: Pare ofrocr 
asistenc~ia a 1 i, spr ei dcunds, 'medcina-proventia 
nutrici6ne -hig one. 8, rearon clubs y.,,padres 

-

Se tambi~n do ,nadres quio
1,nris 1ariclparon ~en e1 pro',c'eso. educativ~o an calidad do paraprofeoi6u&a

)
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lea, y recibieron a su vez instrucciones sobre puericultura, higiene,
 
ludoterapia, etc. Se crearon comisiones que tuvieon el objetivo do
 
despertar en los padres, en los nifios y en los organismos de las comu
nidadcEs la actitud extraordinaria do participar en el proceso educa
tivo total.
 

La comunidad por educarse estaba compuesta de gonto paup6rrima.
 
No obstante se hizo hincapi6(en que nada se iba a hacer do linoana si
no que todos tenian que aportar algo que ollos tenian y podian con
tribuir, es deci" tiepo y esfuerzo. Esto se aplic6 tanto a madres,
 
come a padres, enferieras, mnaostros, niios, etc. Es do destacarse que
 
aunque el proyecto Y3 se vie afectado per la politica, la gente apren
di6 a hablar y a exprosarse en reuniones pu'blicae requeridas per el
 
desenvolvimiento del mismo. 
 Itabira era de las dos comunidades la m~s
 
desarrollada y con mucha clase media. Ita6na contaba con mucha pobla
ci6 n minera itinerante. En ambbs el proyecto puso en movimiento un
 
juego muy grande do fuorzas sociales que redund6, a traves de una con
cientizaci6n de la responsabilidad de los padres, en una mayor uni6n
 
familiar ontre ellos y sus hijos.
 

Como detalle intoresante es de obaervarse que los barrios han ex
perimentado cambios muy favorables en su apariencia, pues el mojora
miento ucac.ional sirvi6 de estimulo a. mejaramiento fisico de la co
munidad y sus habitantes so sintieron inclinados a pintar sus casas,
 
arreglar las mismas, mejorar sue jardines, etc.
 

El resultado tal vez m~s significativo es que (,on motivo do esta
 
experiencia el estado, reconociendo el valor de la misma, ha institu
cionalizado oficialmonte la educaci6n pre-escolar.
 

Las actividades do la OEA en esto proyecto ya han concluido y sus
 
resultado, esta'n en proceso de evaluaci6n. Dado el interns quo el
 
programa ha desportado existe el prop6sito de extendorlo a otras comu
nidades del estado.
 

Esle proyecto que acabamos do mencionar constituye un ojercicio
 
total de educaci6n comunitaria a un nivel local, on una zona limitada
 
a una o, en este caso, a dos comunidades especificas. En esto mismo
 
campo do acci6n Is OEA, per medic de su estructura internacional, ha
 
enfocado tarwbibn el problema del dosarrollo comunitario a trav6s do la
 
educaci6n en una zona no limitada a una o dos comunidados, sino a Areas
 
mucho mayorea, a zonan quo podriamos considorar sub-rogionos tanto
 
geogrifica como social y demograficamonto. El Proyocto do Dosarrollo
 
Educative y Socio-Cultural do Zonas Frontorizas, per ejemplo, cubro
 
zonas limitrofes ontre paises come Argentina, Bolivia y Chile.
 

El motive de enfocar estas zonas on forma particular es precisa
monte el fon6mono do dosintograci6n y desarraigo do las comunidados en
 
lugares alejados de loo centros del podor y muchas vocos aisladas
 
total o parcialmente per la geografia o condiciones climaticas.
 
Esto produce una situaci6n do dispersi6n, marginaci6n y dosintegraci6n
 
social, cultural y econ6mica on la zona on general y en Las conunida
des en particular.
 

Con este motivo so cre6 este proyecto on 1973 y en 61 han parti
cipado los paises mencionados.
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6

Con el criterio, por lo tanto, de elevar el nivel total comunitm

rio de la zona, este proyecto coloc 6 dentr de su marco de operaciones
 

las fases mas fundamentaleB necosnrias para crear o mejorar un siste

ma educativo do provecho dirocto a las comunidados. Dentro do oste
 

marco por ejertplo, ne concluyeron tsrens de otructurv, coordinaci6n
 

y organizaci6 n, planeamiento e invt~etigaci 6 n, actividadeG derivadas de
 

la tecnologia oducativa, taroas do agrula educacion permanente v de 

paci n V asistencia agropecUaria, cpancitaci 6 n labo-al y formaci6n pro

fesional, educaci 6n sanitaria, nutrici 6 n y alimentaci 6n, 'iducaci6n 

fisica, recreaci 6 n y deportes. A titulo ilustrativo po!ewos mencionar 

aigunas de lao ctividados ai las auc ostas mt tas generales Go han visto 

concretadas. En cumtn a estudios y planificaci 6 n por ajemplo, oe 

hicieron estudioo sobre r! influljo de las rediofusiories en Doblaciones 

limitrofes; investigaci6 n Bobre el impacto social y ocon6mico do 1& 
6 en la zona limitrofe; encuentros multinaconstrucci n ie una reprosr 


cionales sobre deserci6n escolar en zonas limitrofes; propuestas do 

metodologia agricola para lo'rar que una comuniiad pase de un estado 

de subsistencia a una situaci6v de mercado y establecimionto de contros 

de capacitaci 6 n docente y t6cnicos do recursos humanos para dosarrollo 

de zonas limitrofes. Eh cuanto a !a aplicaci6 n de sistemas derivadps 

de la tecnologia educativa y de la educaci6n permanente, se i.ncluyeii 

aspectos tan bAsicos como la formaci6n educativa de la comunidad en una 

campafia contra el insidioso mal de Chagas; aPinifmo curses do capaci

taci6n para encargados de biblioteca, esaecialistas en educaci6n pre

escolar, profesores do Area cientifica, apoyo papa instalaci 6n de talle

res escolares, actualizaci 6n docente en bilingUismo, implemontaci 6n de
 

comedores e olares y programas telovisivos, curses para maestros ru

rales y cursos para supervisores. En .uanto a !a capacitaci 6 n agrope

cuaria contiene actividades como el e;tablocimiento de huertas escola

res en escuelas de frontera, cursos do tractoristas, rncnicos, ins
trucci6n en el uso de pulverizadores, motosierras, adopci6n de practica
 

y uso de pasturas cultivadas, programas de u' y,conservaci6n dol
 

suelo. En cuanto a capacitaci 6n t6cnica o industrial so incluyon cur
sos de albafii.eria, carpinteria, cer~mica industrial, plomeria, insta
laciones sanitarias, preparaci 6 n en ecologia y medio ambiente, y una
 

sarie de curso de formaci6n profesional acelorada en mamposteria, teji
dos, armado de- hocnos, confecci6n de vestidos, elaboraci6n de carb6n,
 

etc. En cuanto a educaci6n sanitaria y nutricional, se incluyen aspec
tos tan fundamentales como la provici6n de agua potable para oscuelas
 
y comunidades del ChAco Saltefio, equipamiento do comedores escolares,
 
programas de atenci 6 n permanente m~dico-odontol6gica do poblaci6n
 
escolar de fronteras, cursos de capacitaci6n docento en nutrici6n apli
cada a lo escolar, preparaci6n y distribuci6n de materiales do oduca
ci6n sanitaria e higione.
 

En cuanto a educaci6n fisica, recroaci6n y deportes so considoran
 
problemas de aplicaci6n psicol6gica y social como es el uso metodizado
 
del tiempo libre, capacitaci6n de especialistas en recreaci6n y depor
tes, encuentros de educaci6n fisica, etc.
 

Este proyecto se encuentra todavia en funcionamiento y aunque 

todavia queda mucho por cumplir, ha servido ya el prop6sito de concien
ti,ar a las poblaciones de los paises involucrados en cuanto a la impor
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tancia y potencial bengfico del alovamiento educacional eocial y cultural de estas zonas limitrofes. 
 La gran acogida que las comunidades

han brindado a las acciones llevadas 
a cabo reflejan en forma vivida
la coincidencia entre las necesidades quo exictlan y las tareas quo se

han llevado a cabo.
 

En comparaci6n por lo 
tanto 
podemos apreciar doD enfoques diforentes poro de comin orientaci6n entre el que 
so aplic6 an forma individual a las comunidades de Itabira e Ita6na y el que 
so 4plic6 on la
zona 
fronteriza de los paioos mencionadoo. En el primoro, como homespodido observar, los factoros decisivos fueron las contribuciones municipales y estatales, 
a la par que las individuales do lo3 componontes
de la comunidad misma. 
 En el Proyecto de Zonas Fronterizas, per el probiema concomitante 
 de uispersi6n y desarraigo de 
lao comunidades ol
factor aglutinante habria de venir do afuora y contar con la colaboraci6n no s6lo del gobierno a nivel federal y provincial sine tambi6n contar 
con la colaboraci6n internacional estructurada y aunada a trav6s del
sistema do la Organizaci6n de los Estados Americanos. 
Tanto la mntodologla do 
desarrollo comunitario de un enfoquo como 
del otro dohon
 ser tenidas on 
cuenta on la aplicaci6n de conceptos de 
flexibilizaci6n
 
de sistemas escolares.
 

.Con esto podriamos pasar ya al tercer tema 1ue 
habromaos de considerar, y es el calendario escolar de 12 moses. Y decimos calondario escolar de 12 
moses aunque en realidad lo quo debomos incluir dentro de
este concepto es cualquier modificaci6n o adaptaci6n del calendario en
aras de un mejoramiento y rendimiento mayor ui la educaci6n. 
 El Centro
Multinacional de Investigaci6n Educativa que 
funciona on Costa Rica,
conlos auspicios del Programa Regional do Desarrollo Educative do 
 la
OEA, llev6 a cabo en 1974 
un estudio sobre reducci6n do tostos unitarios
los sistemas educativos de latinoam6rica.
en 
Entre los instrumentos
 para reducir los costos unitarios en 
oducaci6n inclul'o: las jornadas
dobles, la consolidaci6n, clases durante 
todo el afio, trabajo de estudiantes y voluntarios en actividades docentes, cooporaci6n regional
y usa de factores de mejor costs. 
 Dentro de este estudio se public6
un estudio de case sobre una experiencia brasilea quo so aplica en
varies estados de dicho pals para hacer fronto a la demanda educacional considerando la 
escasez de edificios oscolaros, Sogfin esto informe 
el sistema ha logrado aumentar en un 50% la utilizaci6n del espacio educativo. 
 El modolo funciona do la eiguionte wanora: 
 so construye per ejemplo un edificio escolar con 
capacidad para 500 ostudianto8
 que asistiran jnicamento 
a la jornada matutina o vospertina. El periodo
lectivo dura 8 moses, fraccionado on dos etapas de cuatro moses cada
una y vacaciones intercaladas de dos moses para cada otapa final. 
 El
primer grupo asisti6 a la jornada matutina durante los moses d6 
enoro
 a abril y goza de vacaciones 
en mayo y junio; luego continua do julio
a octubre para disfrutar nuevamente de vacaciones do noviembre a diciembre. 
 El segundo grupo asiste a la jornada vespertina durante los
meses do marzo, abril, mayo y junio y goza de vacacionos on julio y
agosto, para continuar en el mes do septiembre y concluir on diciembre
su segundo cuatrimestre. Su 
6utimo periodo do vacaciones cc do enorn
 

a febrero.
 
El tercer grupo inicia Sue clases en el 
mes de mayo y tormina :n
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en sepagosto su primer cuatrime3tre, para disfrutar de vacaciones 


tiewbre y octubre; luego continaa en los moses de noviembre, diciembre,
 

enero y febrero para terminar el ario escolar y gozar do vacaciones en
 

mayo y dbril. Este " cimo grupo trabajaria en una jornacka que se modi

ficaria bsi: los mesee de mayo, 4unio, noviembre y diciembre 1o ha

rian par la mafiana aprovechando el esacio que queda libr6 par el 

receso del urimecr grupo y los otros meses lectivoc io harian par la 

tarde, preci',.mente en eI espacio que queda libre del jegundo grupo. 

La organizici 6 n anterior permite que Lres grupos distintoo laboren 

en un mismo local;.'- aumonta a:in en un 50, la capacidad inctalada on 

el edificio sin rec:'rrir a ia jornada nocturna, el aumonto en un 5OX 

del use del edificic :,de exlicarse po7 el hecho do quo Si hoy se tie-, 
moses
ne una matricula de I e)Cestudiantes en doble turno durnnte nueve 

de estudio y tres do recc3o. Cen la reorganizaci 6 n propuesta no ampla 

la matricula en 500 ostudiantesc lo quo constituye el 50% obre la 

matricula original.
 

Otras ventajas quo so obs:rvan son laa siguienls: 

1. Aumenta el iridco do utilizaci 6n dol edificio otjccar: al 

aumentar la cantidad do matricula instalada, l indico do utili

zaci 6 n 6el edificio eG mayor, lo que proluce un& disminuci6n en 

el despordicio del espacio fisico.
 
2. Disminuyen l ion cost'3 unitarios en edificios; al ubicar m~s 

alumnos en una Ar,a construida parr meno, se ecta' disrcinuyendo el 

costo de la capacadad prevista. Por ejemplo, si el costo par 

alumno instalado fiera de S (.00 al permitir que so acomoden 3 Y 
no 1 en el mismo espacio, el costo serA de S 2.00, aunquo hay otros 
gastos de mantenimiento que deben considerarse. 
3. Aumenta el use del mobiliario, de los talleres y del equipa

miento al atenderse a una mayor cantidad do estudiantos aunque, en
 

el case de los talleres, habra necesidal do roponer m6a freuento

monte algunas herramientas quo so do.arioran par 0l mayor usa;
 

pero en todo caso no sorin todas.
 
4. Permite realizar los cursos 0,i porfoccionamiento docento on
 

diversos periodos dei anio, con lo cual un -isso grupo o varios pue

den recibir mas cursos on el afio. Ello beneficiaria el rondimien
to del sistema.
 
5. Existe la posibilidad do quo loo ostudiantos que consideren
 

que corre riesgo su aho do ostudios, puodan roalizar algin tipo de
 

recuperaci6n en alguno do los mesas do vacaciones, o asistir al
 

mismo curso an otro grupo quo se inicie en otra focha.
 
6. Puede contribuir a mejorar el aiStema do tranaporte on las
 

ciudades ya que so evitar& el congostionamiento que se produco al
 
tener que movilizarse toda la poblaci6n en una misma epoca. Ha
brA un flujo de poblaci6n en mesas distintos.
 
7. Puede actuar coma moderador de precios y mejorar la eficiencia
 

de las facilidades tui.'sticas, al no producirse una demanda exage
rada de servicios en detorminada 6poca.
 

8. En paises donde el sistema de expedientes es voluminoso, la
 

graduaci6n en fechas distintas facilita el trabajo de las ofici
nas administrativas sin toner quo recurrir a personal extra.
 
9. Puede facilitar la modernizaci6n de la red urbana escolar con
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la integraci6n de los diferentes niveles de ensehanza.
 
Esta serie do ventajas, sin embargo, tratan do 
un apecto principalmente de costo el cual puede aer fAcilmente cuantificado. Ifa habido otrao expariencias do tipo informal quo no han Ilegado a con3tituir concluniones detalladan ni concrotan 
poro que si tionen el valor de nor producto de la obsorvaci6v y la exporiencia directa. 
En
ciertoa caso 
 se ha enfrentado el probloma del calendario escolar on
las cultura6 indigenao do nuestroa pal 
 o on una forna cultural pero
refiri~ndose mAn al contonido quo a la ostructuru do vida, dejando do
lade lo que on el ritmu% do la comunidad y per lo 
tanto del individuo.


Tambi6n se ha podido obrorvar quo el horario rigido es uotivo do granconflicto y frustraci6n ura culturan primitivas y a'n para docentes de
otras culturaq quo han tcnicd 
 ocasi6n do trabajar con ellas y luegohan debido roadaptarso, por variao razonas do 
trabajo o do ou profesi6n,
al horario do valoros fijoso De hecho, so da la situaci6n on ouchos
 cases on quo 
el individuo senrfrcnta con ol intorrogante do por quSempezar algo on al mononto on 
quo no no nionto inclinado a oupezarlo o,inversamonto per qu6 interrumpirlo si co quiore continuar. En t~rmi
nos generales es un problema de habitat y do rituo do vida.
 

Las vacaciones prosentan otro problema y muchas voco 
 constituyer

un dilema social, especialmonte cuando la escuela or el fnico elomento
consolidado do 1-a comunidad. Lo ideal on 
muchon caso es mantenor una
escuela abierta duranto el periodo quo se 
llama vacacionos para enriquecer la rida do los estudiantes, especialmente en caso do zonan marginadas donde no so tienen facilidade do rocreaci6n organizada y donde
la escuola por lo tanto 
constituye un elomonto al quo fAciluente podri
amos llanar '!a civilizaci6n'.
 

Estos son problemas que aimplemente podemos mencionar aqui, sin
afAn de querer profundizar en 
ellos ni analizar on forma cientifica o
definitiva, poro sBi 
 debemos toner on cuonta on esto Seminario que una
 cosa as heterogeneidad do calondario o do horarios dontro do 
un sistema
escolar, y otra cosa e 
vordadQra flexibilidad, la cual pormita altorar esos horarios y esos calendarios cuando la necesidad lo roquieru.
Lo primero, implica sujeci6n a un sistema uniformizadc quo dobe adaptarse a criterids impueston desdo fuera do la localidad eocolar. 
 Lo segundo, implica respondor diroctamente a la necosidad y a las circuns
tancias variables de dicha localidad. Eoto ltimo es 
una taroa que implica decisiones casi a rivel do individuo y per ollo es 
tanto mrs aut6ntica y dificil de lograr dentro do 
un mundo quo tiendo hacia la uniformidad buscando huir del caos. 
 Poro recordomos quo lo opueoto del caos
no es la uniformidad. Lo opuesto del caos 
 sol orden, y el ordon

implica armonfa y la armonia implica a su vez diferencias. Este 0s per
lo tauto el desafio maximo que debe enfrentar toda nueva idea de flexi
bilidad de sistemas escolares.
 



II 

UTILIZACION RECIPROCA DE LOS fECUSOS COMUNITARIOS
 
1 ESCOLARE3 POR LA ESCUEELA Y LA COMUNIDAD 

Proyecto 81- La llamada a la participaci 6 n d .a comunidad 

Judy Z1anivo in+ 

LC6mo dobemos preparar a i.u6t'os ostudiantes para su adecuad! 
actuaci6n en el futuro? Et1a es la pregunta qui todo el mundo se for

mula en el iroly'to de teriilvaiJa quo o6 tA fornado por doco dis
tritos escolarc-i -'deo. a0 fundamf:Ttal del p. gyecto es la partici

paci6n-la parts . ec6-1 ;Cdoi-X aquellos quo tongar: inter6c on el 

proceso educat.ivu: [iz'is do fam .ia, oducadores, e;tudiantoo, Omplea
dos, obroros y di 'io e:;colares de todan latitud y do todo tamailo. 
A toda esta gonte s,1(; oso i. pidiondo paroceres para cabor o tipo de 
entrenamiento quo dobomuG l i; artir par.4 quo los educandos pucdar. vivi: 
eficazmente en ol rounds conri-wleo do malunc,. 

Los encargados del proyecto ompezarbn a recopilar i}.informaciri 
en los proximos mes1. Trsacar~n de organizarla do ta-. manora quo ase

gure quo los estudiantas puedan ponor en practica las diforontes clases 

de entrenamiento, conocimiontos y actitudes en todas !as facetas de su 
vida. El proyecto ostA diseiado a desarrollar mentodos para quo las 
escuelas pucdan ayuar a los aluninos quienes ecta'n destinados a vivir 
en un mundo do caimbios rapidos.
 

GPor qu6 so llama Proyc.,to 81? Se llama asi porque para el aflo 
1981 el Departamento de Educaci6n Estatal espera evaluar el progreso 

que se haya hecbo h)cia las metas fijadas, En ese entonces, el Conse
jo Estatal do EI_'- ci6n decidirA si Pensilvania debe cambiar los requi
sitos de graduaci6n. El diploma secundario, si el Proyocto 81 alcan.a
 
sus objetivos, debe aignificar pericia on vuna aerie do trabajos y ha
bilidaden necosarias para la vida en la sociedad del future. 

A m,-dida quo la oscuela so concentra en la preparaci6n do los 
estudiantes en cstas areas durante los pr6ximos cuatro aios, los edu
cadores y las escuelas van a necesitar mrxs quo nunca el uso de los
 
recursos comunitarios para suplementar el proceso oducativo. Si dcsea
mos que los alumnos pongan on praictica todo lo quo han aprondido, 0s
 

necesario que ellos tongan experiencia provia on osao situacionoz.
 

Es del conccimiento de los educadoros que la aplicaci6n do cono
cimientos adquiridos a nuevas situacionoo puodo llovarao a cabo con 
mayor 6xito si las nuovas situacionos son similarov a las aituaciones 
en las que s adqiiirieron dichos conocimiontos. Esto hocho sugiore que 
si los nuevos requisito do graduaci6n van a incluir la aplicaci6n 
pr~ctica de todon los conocimiontos adquiridos, entonces, los progra
mas escolares tienen que examinar las situacione on que 6stos se 
adquieron.
 

La escuela va a toner quc incluir experiencias reales en sus pro

gramas porque los estudiantes van a tonor quo aplicar su dostroza y
 
sus conocimientos en situacionos tambi'n roalos. Algunas do ostas ox
perioncias pugden llevarso a cabo enla aisma escuola. Estas puoden
 
incluir lectura, organizaci6n de eleccionos, gerencia o administraci6n,
 

+ La Dra. Zanglein no pudo asistir al Sminario por motivoes de salud y 

pidi6 que se leyeran las ideas mi6s importantes del Proyecto 81.
 



o el cuidado del niflo.
 

Otraa experiencias, sin embargo, debieran darse 
fuera de la escue
la. Podriamos incluir antre 6
stas las siguientes activi~dades: asis
tencia a asambleas guboinamentalo, participaci6n on la exhibici6n de
 
productos de artesania, axploraci6n de varias opcionos profoojonales y

reparto de comostiblLs a ciudvdanos inv~lidos. 
 Coma vemos, hay muchas
 
oportunidades para la adquisici6n de conocimientos on situaciones roales.
 
En los pr6ximos cuatro ahos, los Cistritoo escolaros quo participan
 
en el Proyecto 81 so dodicar~n a idontificar, a constatar y a evaluar
 
ambas clasea do exrerioncias oducacionalon, las quo oo llevan a cabo den
tro y las quo so realizan fuora do la eccuolao 

Para al afio 1981 quoromos .,r si las oscuolao puodon aoogurar quo 
los egresados de las oscuelos de Ponsilvanaa soraln capacoo de poner en
 
practica el ontrenamiento y los c.)nociniontoo definidos par la comuni
dad come nocosarios para onfrentar la vida adecuadamonte.
 

Este programa l.uo 
iniciado par ol Consejo Estatal de Educaci6n en
 
el mes de enero de 1976. So lleva a cabo para dearrollar un programa
 
educative on las escuolas do Pensilvania ucando recursos comunitarios,
 
conel fin de coaseguir Joc siguientes objotivos:
 

. .una redefinici6n dol prop6sito de la Gducaci6n p~blica en
 
tirminos que indiquon las suficiencias que los alumnos dobon adquir a
 
diferentes niveles;
 

2. un plan para aumontar al mnximo la participaci6n do la comuni
dad en las actividades oscolares, incluyondc el 
use de los rocurso8 comu
nitarios par la oscuela y los do la oacuola por la comunidad;
 

3. un plan para cambiar el curriculum y los requisitos do gradua
ci6n, arn banados en asignaturas y sistoma de cr6ditos, a otro que re
fleje las nuovas suficiencias.
 

El Consojo Estatal de Educaci6n ha podido quo todo eato so haga
 
con la mixima participaci6n de todos 
loo intoresados (ostudiantos, pro
fesores, administradoros, miembros dol consejo distrital de educaci6n)
 
con el minimo incremento posiblo del costa de la educaci6n pt'blica.
 

El objetivo mis importanto del Proyocto 81 es lograr que los estu
diantes adquieran las suficiencias n-eosarias para participar exitosa
mente en el mundo de los adultos. UPva pronisa importanto del proyecto
 
es 
que para torcompetonte, es nocesario aaquirir conocimiontoo, dosa
rrollar habilidades y ser capaz do hacer raciocinios valiosos.
 

Se ospora que los ostudiantes muostren competencia on sus conoci
mientos bAsicos coma tambi6n on lao cuatro .6ras de aplicaci6n y en
 
los diferentes papeles quo cl hombre dosempofia en la vida.
 

Los conocimientos ba'sico3 son el fundamento para la adquisici6n

de otros conocimientos y so puedon definir asi: 
 lectura, composici6n,
 
habla, computaci6n, destroza fisioa, soluci6n de problemas y relacio
nes interpersonales.
 

Los papelos que el hombre desempefla en la vida han sido categori
zados provisionalmente per el Departaluento de Educaci6n de la siguien
te manera: ciudadania, trabajo, tiempo de descanso y vida familiar.
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La ciudadania consiste en preparar al individuo para que sea un ciu

dadano responsable y que contribuya" n algo a la sociedad y al mundo
 

que lo rodea. Cnmpotencia en el trz o tiene por objeto preparai a
 

los estudiantes para que se desempefien exitosamento on nu trabajo.
 

El aouoto har6 posible que los estudianton puedan hacer use -provecho

so de su tiempo Tibre. Vida familiar requiere competencias que inclu

yen relaciones familiaros, coLUSumo, y tndas 1a 3 actividades de la 
vida dirria. 

Las competeicias ostatalos sobre conocimiento b~sicos y los cua

tro papiles que A. honbro docotpea en la vida so baaarAn en un acuer

do comir. que ma;i..ticste lo quo !oo studiantos debon saber y pueden 

-ue tengan en. mundo los adultos.hacer si desearos cIlos 6xito el do 

Al implanrtr estas comp,?tenc.as oatatales se tendr en cuenta las dife

rentes habiluuadies los tudiantcs. 

as comunidaden v los dLitritos escolares locales sera'n responsa

bles per la ampliaci 6 n dc Tho competencias especificadas per el ostado 

y per la definici6n de otras, para que do esta manora so puoda satisfa

cer las necosidades nicas do cada uno do los estudiantes y las do la 

comunidad.
 

Otra premisa bsica del Proyocto 81 es In siguionte: los ostudian

tes deben continuar su educaci6n despu6s de terminar socundaria. Esta 
6educaci n puedc continuarne en los comunes centros do ensefianza o puedo
 

constituir la experiencia adquirida durarto el trabajo o ser una combi
6
naci n de ambas con el fin de mejorar siompre la capacidad de la persona.
 

El Proyecto 81 so 2.plementara' primoro en 12 distritos escolaros 
quo han side seleccionados para dasarrollar programas modelo y luego, 

si hay 6xito, so implants.ra' en otros diotritos. El proceso do inplemon
taci6n incluye las sigui~ntes gradaciones: 

1. Obetivos. Los diez objetivos para !a calidad educativa (defi
ridos prev-..amente per el Consejo Estatal de Educaci6n) ser~n revisados. 
Se intentara reestructurarlos teniondo on cuenta los conocimientos basi
cos y los cuatro Papeles del hombre en la vida. 

2. Desarrollo del p&orama. Prinoro, so definir'n la compotencia 

en los conocimientos b6.sicos y la competoncia en los papoles del hombre 
en la vida. Segundo, so identificarAn los recursos comunitarios que 
podrian usarse conjuntamente con los recurson escolaros para quo los 
estudiantes logren alcanzar las compotoncias sofialadas. Finalmonto, 
los progras escolares soern oxaminado3 y rovisados para constatar si 

las competoncias se estAn onoeiando con ofoctividad y si loo rocurcos
 
comunitarios so estAn usando cuando es convonionto. Estas tros grada
ciones deben conducir a la revisi6n do los programas oxistentee y tam
bi~n al desarrollo de otros.
 

3. Aprociaci6n. Las regulacionos curricularos del estado nerin
 
examinadas y rovisadas para reflejar el nuevo astado do lae competencias.
 
A nivel local los requisites do graduaci6n tambien sertn examinados y
 
revisados para reflejar tode el programa escolar.
 

Despues de mucha doliberaci6n, miembros del Departamento de Edu

caci 6 n Estatal seleccionaron doce distritos escolaros come modolos pa

ra el Froyecto 81. La selecci6n se bas6 en la cooperativtad de parte
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de la comunidad y de la escuela.
 

Los distritos modelo son los siguientes: Avon Grove School
 
District, un distrito escolar rural situado en la parte sureste del
 
Condado de Chester; Lancaster School District, un distrito escolar
 
urbane situado on r. sur'esZe de Pensilvania; Montgomory Area School

District, situado en una 6rea rural on la parte central do 
Pensilvania;

Philadelphia School District (subdistrito 6), con poblaci6n estudian
til hetorogenea (negros, blancor, hispinicos y asi6ticos), de posici6n

econ6mica variada; 
Pine Grove Area School District, situado en el Con
dado de Schuylkill de poblaci6n baja; Pittsburgh School District, ol
 
segundo distrito escolar do pobloci6n m~s donsa del ostado; Rockuood
 
Area School District, situado on 
una zona agraria y do poblaci6n baja
 
en la parto curoosto do lonsilvania; Upper Morion Area School District,

suburbio do Filadelfia, situado en 
el Condado do Montgomory; Washington

School District, un distrito escolar poquoio (vrbano-rural) situado
 
en el suroeste do 1'ensilvania; West York Area School District, 
situado
 
en una area suburbana en la parts sur central del estado; y dos Inter
mediate Unit Consortiums: 
 Intermediato Unit 5 Consortiura, en el noroeste
 
del estado y que comprende cinco distritos escolares -Erie City, Fair
view, Harborcreek, Iroquois y Millcreek, y Bucks County Intermediate
 
Unit 22 Consortium, quo incluye Neshaminy, New Hope-S olebury, Penridge
 
y Quakertown.
 

Educaci6n Comunitaria enIas Escuelas Rurales
 

Jonathon Sher+
 

BMsicamente, me 
vustaria hablar sobre la asociaci6nde la escuela
 
y la comunidad en iceas rurales; pero 4ntps de entrar en la discusi6n
 
de ese 
t6 pico, hay algo que se necesita deci:- previamente.
 

Siempre se ha -ensado quo el prejuicio eri una ospocie de proble
ma personal; pero, gracias a dos novimientos (el do los derechos civiles
 
y el femenino) estamos 4mpezarido a dames cuenta que inclusive prejui
cios tales come el racisino y el sexismo se habian burocratizado. Estos
 
prejuicios estan tan 
generalizados y tan arraigados -tan institucionali
zados- quo sus repelentes efectos so hacon sentir cuandoaunu hay ausen
cia de mala intenci6n.
 

El urbanismo es otro "ismo" institucionalizado quo debemos denun
ciar. Urbanismo es la creencia de quo el future de Estados Unidos
 
depende inicamento del destino de las grandes metr6polis. Los pueblos

pequefios y las com,;nidades rurales est~n vistos come 
futures centros
 
urbanos o come sitios que necesitan las amenidades de las grandes ciu
dades. Asi, pensamos que es perfectamonte apropiado quo los asuntos
 
de las grander ciudades acaparen ol tomario nacional, quo laa grandes
urbes y los suburbios recian !a mayor parte do los recursos publicos
y privados, y que la ayuda y la asistencia a las treas rurales est6 in
cluida en los progxamas adiptados para solucionar los probiemas urbanos,
 

+El Dr. Sher present( este trabajo como discurso inicial de la Sesi6n
 
General en ausencin de la Dra. Judy Zanglein
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tan diferentes de 10 probleman rurales.
 

Aunque la importancia de los asuntos urbanos es innegable, la 

resultante desatenci6n de los pueblos rurales ha significado que sus 

perennes problemas hayan continuado 8in soluci6n y quo nuevar dificulta

des hayan rparecido sin ningiin control. Y todavia, el factor mAs des

corazonador de esta continuada descriminaL-i6n en contra de las Areas
 

no metropoli.snas es ou naturaleza institucional. Hemos visto el loga

do del urbanisno institucionilizado on la docadencia do la familia cam

resina, el reoroplazo do los poquefios ngocios ruraloe per gra!,dos 
el aumonto do gents ur')ana quo vivo do la asistencia.corporac2ones, 

pubiica y el de-,empieo causado per la migraci 6 n do campesinos pobres o 
mrsE.irn trabajo a las ciuQ-:deos; a jesar de todo, en dondo se ha hecho 

evidente este ie.soclegc es en la educaci 6 n pt'blica. 

estudiantes
Conitrario a a o ....popular, un numoro olovado de 

ssist rn a las escuelas rur'ipse. 116s do 15 millones do estudiantes, 
do todos los alumnos que asisten aaproximadannte una toiceers parts 

escuelas p{iblicas americanas, estuvioron matriculados en escuelas ru

rales el aijo pasado. En coinmaraci 6 n, hay m6s estudiantes en escuelas 
Aunque hay muchas escuelasno metropolitanas que en escuelas urbanas. 

rurales excelentes, catos estadisticos recientes indican que la concen

traci6n ma's alta de analfabotismo y ausentismo cr6nico so encuentra en 

las zonas rurales. Analogamente, la estimaci6 n nacional del progreso 

educativo indica que estudiantes do colegios rurales obtienen notas 

mas bajas que el promodio nricional on casi todas las materias. 

an un mundo racional cualquiera esper'arfa una combinacion do muchos 

alumnos, muchos problemas y mucha mejora en potencia capacos do lla

mar !a atencidn a las autoridades estatales y foderales del sector y 

forzarlos a entrar en acci6n; pero on el presente clima del urbanismo 

institucionalizado, 'a acci 6 n es ine:.istonte. Entoncos una vez mAs
 

escucnamss proclamar a los nuevos Comisionados del Departamento de Edu

cacion de EE.1U1. que la educaci'n urbana es la primera prioridad; y vemos 

come una revis'a nacional "Neisweek" dedica un articulo de grandes ti

tulares Que trata sobre el estado de las oe;.uelas urbanas y no dice
 
Jas escuelas rurales. Se hace evidente ol heabsolutamente nada sobre 


cho de que los problemas educativos rurales son tan serios como log 

de las escuelas url,-:nas, poro, a pesar do esto, dichos problemas sonno 

vistos con serieda(! iror bas autoridades politicas y por las del sector. 

c .u4 tiene que ver todo eato con nuestro tema -esto ea, "mejorar 

la int.eracci 6 n entre las escuelas y la comunidad en roas ruroes"? 

A mi manera de vet, estAn intimamente rolacionados, puo; estoy convon

cido de que el deterioro de la asociacion escuela-comunidad, quo es 

un problema en aumento en la Am6rica rural, es el resultado dirocto do 

este urbanismo institucionalizado quo croc exuberantemente on toda la 

sociedad y particuilnrmente en ol sector educaci6n. Entonces, antes de 

empezar a hablar sobre como mejorar la asociaci6n escuola-comunidad, 

me gustaria dedicar unos minutos a describir c6mo las comunidades ru,'a
les se mntieron en este apiieto. 

Lo mnlo de todo esto es el movimionto de consolidaci6n de laa escue

las ruraleF nara formar distritos escolares. La historia muostra, co

m siempre 6uzede, que los lideres do este movimiento no fueron gente 
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malintencionada; al contrario, 
ts!nian muy buenas intenciones, pero

hay pruebas de que escuvieron mal aconsejados. Dicho de otro raodo,

ellos creyeron con sinceridad quo en cuanto 
mas grande la escuela,
 
sta era mucho mejor. Creyeron con sinceridad que los modeloe; urbi

nos podian aplicarse de manora universal, que su 6nfasis en la espe
cializaci6n y el control profesional tambi6n tenia que 
tenor validez
 
en las escuelas rurales, y que la eficacia on los negocios y en la
 
economia constituLn valores que siempre deberian estar por encima de
 
la participaci6n de la corAunidad y de los 
padres do familia en las
 
cosas de ia escuela.
 

A61 come los generales americanos on Viet Narn crefan que para

salvar las villas vietnamitas habia quo destruirlas, autoridades des
tacadas del sector educaci6n afirmahan quo 
la mejor manora de rosta
blecer las escuelas rurales era su 
coutplota eliminaci6n. Con esta
 
creencia, reformadores ruralos, estatalos y federales del soctor im
pulsaron vigorosamente la consolidaci6n do las escuolas ruralos en
 
distritos escolares. En menos de 
50 afosel 99% de las escuolas de
 
una sola aula se cerraron pormanentomonte. El nfimero do colegios de
 
cuatro afios 
de duraci6n fue roducido a la mitad P i-ar de que la ma
tricula so triplic6 y mAs do 
110,000 distritos escolaroo desaparecie
ron por complete. Sin embargo, a posar do 
la excosiva conscolidaci6n,
 
las escuelas rurales y los distritos escolares siguen siondo mucho ma's
 
pequeflos que los urbanos. Por ejemplo, on 1972 au'n habia ma's 
de 7,000

dibtritos escolares con matricula inferior a la cifra do 
los 1,20C
 
alumnos. De manera similar, en los 
estados do Nebraska, Iowa, Colora
do, 
Vermont y Alaska la escuola rural media matriculaba a menos de la
 
mitad de estudiantes que la escuola urbana media del estado. 
 Asi,
 
en muchos estados, el destino do las poquofias escuelas rurales contin6a
 
8iendo un tema 
de gran vitalidad y a vecos volAtil, particularmente
 
en esta 6poca do 
inflaci6n y de'merma de matriculas.
 

Los observadores del movimionto do consolidaci6n apuntan que los
 
principales promotores do la consolidaci6n han side siompre administra
doreo del nivel estatal y federal en vez do padres de familia y lide
res comunitarios locales. Dichos obsorvadures tambi6n sostienen que

la evidencia empirica que apoya a esto movimionto es informal y err6nea.
 
Y lo que mas me sorprende todavia es 
la ironla inheronte del movimien
to de reforma de 
las escuelas rurales que las tilda de retr~gradas per

implementar los mismos mttodos quo 
se los tieno per progresistas cuando
 
las escuelas suburbanas los llevan a cabo. 
 Las llamadas innovaciones
 
tales come la instrucci6n individualizada, la enseflanza a grupos do odad
 
heterog6nea, la instrucci6n impartida por estudiantes mayoros a otros
 
menores, el 
usa de la escuela como centro comunitario y el uso do la
 
comunidad como centro 
de aprendizajo fueron m6todos que florecioron on 
las pequefias escuelas rurales per mas do cien afloi. Y ahora, justo

cuando vemos a educadores, a tecn6cratas dol sector y a ciudadanos adop

6
tando estos conceptos para nuestras ciudades y suburbios, vemos, c mo,

al mismo tiempo, so eliminan on las escuolas rurales quo 
es dondo tuvi6
ron su origen. Qu; ir6nico os ver quo lo mejor do nuestras escuolas
 
suburbanas imiten ]as viejas prActicas rurales mientras que a los sis
temas campesinos se lres incita a adoptar los viejos modolos suburbanos.
 
Resolver este dilema y al mismo 
tiempo vigorizar las escuolas rurales
 
no es cosa 
ficil; sin embargo, no es tampoco lo quo las autoridades del
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sector nos quieren hacer creer: que se trata de una tarea imposible 

e i,ktil. Lo mas importante, sn embargo, es el hocho de que se tra

ta de una tarea que todes debernos tomar seriamente; dbomos enfrentar 

con seriedad nuestro compromiso de proveor oportunidades iguales y 

calidad educativa a toda .a juventud do todo el Ambito nacional. 

Duran e o sicte anos he observando, investigar
,e reforma do ias eacuelaG r' ales; 

ion !timos 	 estado 
do y pondura:zdo sobre ol roviniento 
basado en e.,tas actividade quiero recomondar cinco locciones para la 

implementaci6n de reforuas y para mojorar la oduzaci6n on la Amirica 

rural. ::stas leccioneu pudon servir como alarms en contra do la re

petici 6n do orrores canetiroc on el panado y tambi6n como tin conjunto 

de reglas pare c! future. Las cinco locciores bsi3as sobre !a refor

ma educativa rural son . cc, siguionto: 

1. 	La primacia d la6 circunstaricias locales debe sor ronpotada. 
m~sLas comunidades ruralos paud que roprosenton los grupos humanoo 

soiodad; por octa raz6n la crouncia do que unaheterog6neos de nuestra 
sola reforma eotrat6gica educativa aplicablo a la Am6rica rural es 

absurda. Cualquier reformn otrat6gica quo ovito las tradicionos lo
cales, ioR valorcs, las craencia& y la.. :ibilidados aot5. dastinada a 
fracasar.
 

2. Se debe vigorizo- y expandir el eslabonamiento ontro la ei

cuela y la comunid&d. Las cocuelas han sido y doben coatinuar siendo 

instituciones de vital importancia dontro de la comunidad; aol corno 

tambi~n constituyen suo contron educativos. Lao roformas quo inten

cionalmente o inadvertidamente restringen lo6 vinculos entre la escue
la y la comunidad so0 muy contraproducentes. En las 'roas 	rurales
 

ls escuelas necenitan la participaci 6 n do la comunidad pars suplmen
tar sus esfuerzns miontrus quo la crnunidad necosita la oscuela como
 

su centro de iientidad comunitaria y como un refuorzo pars loo :&todos
 
de crianza del nifno. Esta activa intordopondoncia entro la oscuela y
 

la comunidad es atributo principal do la oducaci6 n rural. Las reformas
 

que sacrifican eata relaci6n son perjudiciales a todo, Tou interosadoe.
 

3. El ualance entre la rogulaci 6 n eatatal o foderal y la local 

debe ser mns oquitativo. Los siatoias oscolaros ruraloa aiemprG han 

dependido, dependen y sin duda alguna, continuarn dopondiondo do la 
ayuda que viene do afuera; tambi6n dopondon y osttin sujotos a las re
gulaciones foderales y ostatale. A pooar do todo onto, la ayuda fode
ral y estatal a los siotenaa oducativoa ruralos ha sido notablomento
 
escasa mientras que las rogulacioneo y los mandadoo han sido nunorosos 
y estrictos. El control local del sistona oducativo ha pordido vigor 
y 6ignificado debido a in escacez do rocursos y a la pl6tora pormono
rizada de requisito y regulaciones ostatalos y foderalos. Las rofor

mas que no corrigon estas disparidades, o quo ayudan a atrofiar el
 

control local o expanden ia dominaci6n extorna, o tratan a los distri
toe rurales come que fueran cases do asistencia o auxilio en voz de
 

considerarlos como sus iguales on el proceso oducativo, no ayudan en
 
nada en la bisqueda de una mejor educaci6n rural.
 

4. Reformas estructuralos y reformas substantivas son doe temas
 

distintos y por lo tanto 3o deben tratar separadamente. Ejocutivos
 

del sector y reformadores hen acostuwbrado a vincular artificiosamente
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ambos tipos de reforma. Eatos tecn6cratas alegan qua el mejor rendimiento de los alumnos, quo la major preparaci6n do los profasores, oque un mejor curriculum son 
olomontos complotamento contingontes

reformas tales 

en
 
come la consolidaci6n do oscuelao. 
 'Eutoo oducadoroe
confunden los 
temau pertinentoo, alientan falas ospornrnaa, divorgonla atenci6n, la asistoncia y loo rocuroon noceosaioa pare Pu 2ntcar 1Acalidad de aducaci6n on las ocuelao ruralos. 

5. La lecci6n final en quo lo eofuorzos y lan reformas ruralesdeben basarne en sus propian 
fuorzas y on la corrocci6n do nus deficiencias. Jiist 6ricamonto, ioo educadoros o lae
han docacroditado 
ventajas inhoronto n lau occuola6 ruraleo ; han dado oons minian vontajas por coa supuosta. Como ronultado 
tonomos quo eoas ventajas so
han quedado on ombri6n y per 
coo no non ahora componontes activos de
los programan oncolaro, 
 Uin probiena rclacionado 
con todo eoto osque el anAlinis llovado a cabo por los reformistas fuo doaoiado ostricto que cre6 un sentimionto negativo do nu capacidad do acci6n 
en muchas zonao rurales, No no puodon obtenor canbion oducativou bon6ficosdesmoralizando a i gonto e inopirando on ella incapacidad do acci6n. 

Hasta ahora, los comentarioa quo he hocho han sido en su mayor
parte criticos y descorazonadores, 
 pore hay personas y comunidadeD queintuitivamento han entondido y han actuado de acuordo a estas lecciones que 
acabamos de discutir. En esta oportunidad quiero compartir con
Uds. algunas nuuvas noticias sobro 
tro a.ition 
donde la asociaci6n
 
comunidad-oscuela es 
una realidad.
 

Como ya dijimos, la idea del 
use do la comunidad come un recurso
educativo 
on las Areas rurales no ec nuova. 
La escuola primai'ia p'blica de la comunidad do Westminister, en 
cl estado de Vermont, ostg
dirigida por la Sra. Claire Oglesby, quo fue la Drofosora del afio
su estado 
on 1970, y quo zo la conoldora come a una 
do
 

traba~adora modelo.
Su teoria es la siguionte: si una 
persona quiere entendorso a si misma y tambi6n entender ou ambiente, es nocesario entoicos que el proceso de aprondizaje de osa 
persona no ost6 limitado per ninguna barrora
sine que est6 intogrado con el quehacor diari 
do la comunidad y que
la persona entre en interacci6n con 
toda la gente do la corunidad.

Sra. Claire Oglesby ha watorializado ota tooria 

La
 
a costa do mucho
esfuerzo y do mucho tiempo, pree muy poco dinoro. 
 Miombros do 
la comunidad ensefian curseos tales 
come costura, panadoria, cocina, gimnasia,
arte, m6sica, lenguas extranjoras, fotografia y dibujo. 
El curso do
dibujo lo 
ensefia un ingenioro civil jubilado de 78 aies do 
odad. El
resultado do 
todo esto es 
un sistema encolar excelcuto, grandomente
enriquecido per la participaci6n de la comunidad; 
la comunidad a su vez
se 
siente parte integral de la escuola. Per esta raz6n.se hace responsable de su 
sistema educativo. 
 Los padres de familia y otros miembros
de la comunidad modelaron do nuevo 
la oscuela; organizaron una eerie
de actividades para juntar fondos; y ahora ellos la usan como 
biblioteca pfblica y come local do teatro duranto los voranos. La Srm. Oglosby
6
considera quo 
 sta ea una escuola rural'coaunitaria en ol sontido mas
tradicional y los residentes de Westministor estan do acuordo con ella.
 

Este tipo de escuela comunltaria s6lo so puedo dar en una comunidad pequefla. Si so tratara de 
una escuola con una poblaci6n do unos
1,000 estudiantes la situaci6n so 
harla muy compleja. So habria que
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hacer muchos contactos, procurar muchos arreglos y conseguir 
mu,hoe
 

permisos. Muchos de los participantes en el programa de la escuela
 

la Sra. Claire los solicit, Sus
de Westminister est&n ah. porque 

manera directa e informal. Seguramonte que los olunta

servicios de 

si el pedido de sus servicios hubiora sidc

rios no habrian resrondido 

indirecto e impersonal co:mo lo xiselen hacer los espocialiotas en 
do 103 grandos centros escolareo. La interrelrciones comunit t±r).T 

acci 6 n informal y consucuunto que Ia Sra. Oglosby mantions con ou co

munidad soria -muy diflcil do duplicar on una ciudad a.uncque so quiera 

pagar bien 
les el que 

alto por 
sor - slt 

ilo. En catbio, lat poq'ionas 
o nraural e ideal para eate 

comuniniadoo i-ura
tipo ne prograinis 

escolares. 

m6todo usado fomentar la nociaci 6 nUn i-uevo e inuovadur pare 

escu la-c omun _dad entA re- i-roontado por el provocto "Fox Firo". Es
6 en la poquefia comunidad de Rabongap,te proyecto empez thaco 4oc-l 11ics 

la dirccci6n de rlliot Wigmanton. Duen el eFtado de orgia bnjc 
rants ion {itimos doce afioo los entudiantoo do Elliot so han dodicado 

a aprender v a recoger informaci6n on las comunidades dondo ellos 
Ya llevan puviven sobre su- antepasados y sobro su propia culture., 

cinco libros y editan ana revista; y, hay ahora. represelitablicados 
proyacto "Fox Fire" en todo 0l pais. Poro lo roalmontociones del 

valioso del movirnionto "Fox Fire", aparte del va]w:l particular que los 

estudiantes dorivan, os que lora establocor vin(. ; do gran fuorza 

entre la ,:scuela - la comunidad. Los padres do i Iia y otroB miom

bros de !a comunidad quienes antes no so sontian parte del proceso edu

cativo ahora son activos participantoo del mismo. Los ostudiantes 
5
ahora saben muchisimo m s sobre su propio pasado nist6rico del cual
 

orgullosos. Ahora sese sierten uroducto directo y par io tanto estabn 


rt difcil convencerlos quo s61o en !as grandes ciudades se vivo mejor.
 

pequefaFinalmente, voy a tratar sobre una coiunidad riiral muy 

donde se ha llevado a cabo el acercamiento ma's radical a la idea do la 

asociaci6n escuela-comunidad. En el condado do Iingo, eattado de 

Virginia Occidental, que es una 'rea Minora y donde la mayor parte de 
conla poblaci6n es oobre, hay un sistema oscolar que sirve a todo el 


dado. En dicho condado hay un rueblo poquofo llamado Big Laurel. Hace
 

doce aios el condado cerr6 la 9scuola (la cual tenia una sola aula)
 

que funcionaba en esta cornunidad remota. Entoncos los alumnos tuvie

ron que viajar a una escuela distanto por dos horas do ida y dos do vuel
kil6rnotroB
ta. Tambi(.n tuvieron que caminar entro unos tres y sai 

para tomar el autobus. Pero cuando el tierpo ora malo sirmpienonto no 

podian as]itir a la escuela. Como rosultado los alusnoo s6lo logra

ban asist 4 r a la escuela unos cinco meosos en cada afio escolar. ELto 

es lo que ocurre una y otra vez en las areas ruralos de oste pais,- pe

ro en Big Laurel ahora es diferente, puss la comunidad al fin docidi6 

cambiar el curso de las cosas on esto soctor. Tonian ouchon inconvenien

tes: sus hijos iecibian una educaci6n doficients; y so sontlan aliena

does del sistema oducativo. Entonces, el aio pasado toda la cocunidad
 

acord6 no mandar a sus hijos o osa escuola pfiblica ronote. Toda lt gon

te unida construy6, con muchas dificultades, su propia escuola, Mo da
 
so trata do una pujanto y excelonte esmucha alegria comunicarles que 


cuela. Lograron conseguir dos maestros y actualmente los estiamoa ayu

dando a negociar un contrato con el condaao para pagar por la matrii'ula
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de los estudiantes quo asisten a la escuela de Big Laurel. 
Creo quo

lo importante de la escuela de 
Big Laurel es que la comunidad queria

tenor h oportunidad de participar en el proceso educativo do sue hijos

y por eso so construyoron su propia escuola. 
Todo esto es roalmente
 
inspirador.
 

En conclusi6n, pionco quo 
exists la necesidad do una acci6n
 
apropiade on ol campo do la oducaci6n rural -acci6n quo debe aarvir
 
para unir la escuela con la comunidad do tal modo quo oe boneficien
 mutuamente. Las comunidadon ruralos ya han sufrido bastanto con refor
mas educati ras de origon urbano; DuOS los ha dojajo oocuola 'wcho

mAs grandes poro no por one mojores. Eo nocoario apoyar loo osfuor
zos do los ciudadanos rurales para que ne identifiquon y taubi6n rosuel
van sus 
propios problomas on el campo de la oducaci6n. So puodo lograr

6xito en la reforma do la educaci6n rural. S61o quo co nococita la

combinaci6n de In iniciativa local, la ayuda externa, una d6nio do crea
tividad y la voluntad para dar a loo aluonos ruralos la 
oior oduca
ci6n posible. Por imucho tiempo homeo panado par alto onta taroa. 
 Ya
 
no podemos darnos ai lujo do 
tanta p6rdida humana y ocon 6oica.
 

Discuci6n Genoral Sobre la Educaci6n Cowunitaria
 

Bebido a la baja concurrencia los ;:upos do discusi6n sobre Edu
caci6n Comunitaria so combinaron. Lo ciguionto incluye aigunas do 
las
 
ideas discutidas.
 

El EUo. b~sico do lau escuolac p~b2icas es brindar la oportuni
dad de experionciao cognoscitivas a la gonte quo las nocosita, poro

que no lans podria adquirir do manora convoniente si no pueden asislir
 a la escuola. Esta supooic16n tiene tro 
 inplicacionos significativas:

Primero, so reconoco quo el individuo adquicro la mayor parto do sue

conocimientos fuora do la escuola -in oscuola S6 1o auronta la totgli
dad do los conocimionton quo la persona adquiore duranto toda su vida.
 
La funci6n do la escuola, par consiguionto, duDpondo do cua'l os la totalidad de las necosidados educativas do la sociedad; y basadoa an ells,

cuAI do esas necesidadoo educativas no co est-A 
 dando adocuadanonto en
otras instituciones (hogar, iglosia,-v-cindari y otrac 6rganizacionos).
La e.uola, on ofecto, oc ol'babudsman"cducativo do la nociodad cuya ta
rea es 
hacor posible que la gonto apronda lo quo o nocosario para su

proio progreso, quo, on 61tima inatancia, os tambi6n el progrono de la
sociedad. 
 Sogundo, la oscuola, par naturaleza, on parto interal do 
la c_munidad y de la sociodad y nunca jaz una ontid[daidladao

Lo quo el individuo apronde on 
ia oacuola dobe estar intograsonto re
lacionado a la "realidad do 
la vida" dol alumno si desoaoo porsoguir
propositos practicn. 
Torcoro, la oscuola portonecc al puoblo y so la

debe wsar 
bion para lograr la mejor pooiblo oducaciAn para ol puoblo Y
 
pars citz-2 rictividadeo 
quo la comunidad vea conveniento.
 

Ln complejidad do la sociedad dl aundo do hay os una de Ias rea
lidadei mas significativas. El avcnco tocnol6gico, par su propia na
turalema, roquiere gran espocializaci6n la cual crea nutua dopondencia

que requioro cooperaci6n. La maquinaria coopleja crea una situaci6n en
 
la quo inclusive el individuo m~s otaprondodor so sionto insiinificante,.

El resultado casi inevitable es' la burocracia moderna que os 
caracte
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rieticamente inflexible con la deshumanizaci6n de muchos 
procesoa de
 

hacer decisiones.
 

Este ha creado un 6entimiento de insignificancia entre los 
quo
 

dedican a construir una humanidad mejor, mientras ol descontento 
de
 

se 

forma pori6dica mediante convulsiones
la naci6n se 	hace presonte on 


un alaranto incromento en su rogularidad, a medida que
sociales con 

la tarea do resolver muchos de suo problemas
la sociedad fracasa en 


quo do alguna maiora
de desequilibrio. Con un sentimiento ambiguo do 
sociodad a ovitar eatos problomas o per
la escuela debi6 ayudar a la 

io menos debi6 guiarla hacia nuevac solucionos, ol pueblo oxpresa Ftu 

haci todo el siatoma educativo.descontento 

El papel blsico de la oscuola no ha catab~ado,. La escuola os una 

instituci 6n croada y mantenida per la nociodad para provoor las, nn 
no 

la oociodad, Continfia siondo partalordas necesidades educativas de 


integral de la sociodad; y las experioncias educativas quo pranta deben
 

la comunidad y do la sociedad. El siatema
relacionarse 	con ia vida de 

educative y el local dondo 6nto funciona portenocen al pueblo y dobe
 

nocosidados.
usarlos cuando 	6sto vea convoniento para satisfacor nue 


Nuestra sociedad infronta enoi'ms problemas que so dobin rocolver
 

si quereMos que la sociodad sobroviva. La educari6n tiono per objoto
 

proceso de adaptaci6n ai cambio rapido y tampreparar al hombre para su 


bien para quo 6ate pueda controlar dicho cambio. La escuola dobo sor
 

el recurso 
clave quo ayude a proveor al pueblo ura oducaci6n cualitati
intogridadva y cuantitativa para respetar la dignidad del houbre y la 


de su mealis ambiente.
 

Es imperativo que la sociedad reexacine al papel de la escuelBL y
 

evale las funciones que 6sta debo desempofiar para cumplir con oso pa

debe hacer a nivel local, estatal y nacional y debo enfopel. Esto se 

car tres preguntas importantes:
 

Dertinente a 	la vida do loosatudianton on el curriculum1. Cuan 
se Io podria 	hacer m~s portinente?
escolar y c6mo 


2. *A qu& otros grupos do individuos se dobo incluir dsntro dc
 

las 	funciones regulares de la escuola?
 

podra la comunidad usar cl local y los natorialos esco3. LC6imo 

la escuola?
lares sin interrumpir las funcionos oducativas de 


Hay varias ideas quo emergen on roupuosta a estas proguntan: 

Pertinencia del curriculum escolar a la vida
 

Hay dos acorcamientos quo so nocooita soguir para lograr un grads m&s
 
Uno do ollos 	consisto
alto de pertinencia del curriculum a la vida. 


en relacionar lo que actualmente co ennefa a situaciones roalos. El
 
ensofia para onfocarlo on los
otro consiste en cambiar lo quo ahora so 


problemas de la comunidad y de la Eociodad.
 

La utilizaci6n
C6mo rolacionar ol prosente curriculum a la vida. 

comin manora 	do hacer quo ol curricudo los recursos comunitarioe o 


Esto so puede llevar a cabu trayondo oatoriales y
lum sea mis viable. 

gente a la escuela o llevando a los estudiantes a la comunidad. Por
 

ejemplo, un especialicta en agua potable puede,dar una charla sobre la
 

-27



contaminaci6n del agua. 
El puede demostrrAr o describir c6eo de debt
 
recoger y analizar muestras de agua, y tambi6n hablar sobre las fuen
tea de contaminaci6n. El eapocialista y los estudiantee 
'odrian

ir a la localidad a obsorvar los efocto do la contarinac16n dol agua.
Podrian aprondor todo osto modiante la prfActica. Podrian apronder abuscar las fuentos do cortaminaci6n. Eate acorcaoionto puedo usarso 
en cualquier esignatura: cioncias, ciencias oocialer matomnaticns, y
cualquier otra. Se debe considerar que la comunidad is lugar para

aprender y para vivir.
 

C6mo cambiar el curr culum 
ara colucionar problonao. El curri
culum puede modificarse o expandirso do muchao maneras. 
 Per o'eplo,

los alumnoo quo visitan el lago o el arroyo, on ol ejewplo anterior,

podrian interesarse en profundizar ui toma. 
 Podrian interosarce (n

aprender ma6s 
sobre lop procosos ecpeclficos do idontificaci6n de las
 
causas de la contaminaci6n y los pocediuiontos para corrogir loo pro
blemas. Podrian ostudiar los aspecto econ6oicoo tzles cone el costo

de la prevonci6n a oliminaci6n do los problomas de contaninaci6n. Po
drian estudiar ol impacto do lao rogulacionos sobro lao fuontos do
 
contaminaci6n tales come la industria si ostas regulacionos son ootlic.tamente puestas en vigor y el impacto sobro la comunidad si las regula
ciones no so cumplon. Este acorcamionto nc s6io so puede limitar a
 
la contaminaci6n o a los tomao relacionados con 
el modio ambionte sino
 
a cualquier tipo do probloa. 
Nuostra sociodad ostA plagada do problemas que necesitan soluci6n y quo ostAn relacionados con la pobroza,

vivienda, transporte, salubridad, crinon, asistencia social, otco, y
que nuestros jo6enos pueden y deben ostudiar en 
sus propias conunidades.
 
Con este acercamiento lot estudiantos apronden modianto la prActica,
 
es decir, resolviendo problomas quo 
so dan en la realidad. Modia~ite
 
este ejercicio los estudiantes adquioren los conocimientos bAsicos, los
principios, las relaciones y las genoralizaciones. Apronden estudiando
 
y resolviendo los problonas roales do 
la vida. Esta prActica puede con
vertirse en una experiencia significativa con prop 6sitos reales.
 
Sarvicio do la cscuola a otros grupos do individuos
 

Se estn dosarrollando numorosos programas para sorvir a otros
 
grupos de individuus que no ostan incluidos 
on la edad oscolar -es decir,
desde jardin do infancin hasta el duod6cino grado-. Eato incluyo pro
gramas para nifios do odad pro-oscolar, programas do oriontaci6n profe
sional, programas para ol usa provechoso del tiompo libro, para la tran
sici6n de m 
trabajo a otro y para la jubilaci6n, otc.
 

Educaci6n pro-.escolar. La Coniai6n do Rogulaciones Educativas en
 
su informa 
titulado La educaci6n aoericana y la bsguoda do igualdad
de oportunidaes india 10 siguiento: 

La falta do amor y de cuidado en '4 hogar puede ser desastroso onel desarrollo do la porsonalidad del niio. Esto puede afoctar su concepto de s! mismo, su actitud hAcia olmundo, su dosarrollo del habl.a y
su habilidad para adquirir conocimiontos. Algunos padres do familia
-ricos o pobres- depraian a Sus hijos do ostos elemontoo basicos. Las razones puedon ser muchas: problooda on la poronalidad do los padres,
problemas matrironiales, falta de ep..io en ol hogar, ausoncia do
ambos padres por razones do trabijol atc. En estos casos se debe orga
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nizar jardinea ilifantiles para riiios do edad pr'e-escolar y asi evitar
 
peores prcblomas futuros.
 

En Pensilvania Be osta" loeirrollando un P-ograwa Comunitario 
Comprenaiva para Cuidado Niifc C&i la COOneA74,'n dZBCUOlaael del aCr 
y de otras inotitucionysa ocialoo. Se esta peniondo C6nfasio vn progra
mas aue tongan una ori~oi'tac,:ion naci. ji hugar; dichos prot ramas act&
raa a!. 1crvicio do nihfos do ny corta edari a 3 coaa. tainbion al. :;rv
cio de centroq iafantiles atorididoo par padree de faniin y do jardi
nes de infaricin pro-encolar. 

Crientai- n Lgiona Lao cscuolar3 oottin docar'rollando, progra
mae para ayudar a los anunocs a hacor deciolons uccrtada2 robro all 
futura vocaici 6 n o educacii'n. Muchoo nluunos d(,opuel do ttro~inar sue 
estudios tionon dificultadocs para oncontrar trabajo. Ellks podrian ro
gresar a la oucuola con ol fin do zidquirir uds conociniontoo o noc on
trenamionto ocupacional u ori, vitaci 6 n on ol proccuo do adquisici6n do 
empico. Otra funci6n do la escuela oai ayudar al oatudianto on ]a tran
sic,*.6n de la eo'zuela a]. niundc del. trabajo. 

Tranoicio6n a rai.,von tf.abajoa. La escuola noc 6lo cc dobo ocupar 
del entrenaniento do loo alirinos para la obtonci6n do un empico in~.ciai 
sino tambi6n do su roontrenamiont.- para nuovoo o onpleco rfodificaoDG. 
El obroro medict , hay an diQ, canibiar6. traba~jo rnuchns i~ocoa duranto au 

vl'Ra rnodida quo el avanco tocnol6gica olimina y croa nuovoo trabajoa. 
TLas eccuelas vocac-.Fon~tlos t6cnicas, lao vnivoraidades corunitarian poque
?ais, y otvaa in)3tituciones to;*.ara'n Tnarto on osta tranoicio~n; la o~cue
la tambi~n tendr6A quo tonar parte proporcionando lo que Bea nocosario 
yest6' a su alcance.
 

Uso del jjticnp libea. La oscuola dobe onsooIar a). oducanda de to
das las edades a usar au tioupo libro dit una nlanort. :;-.vo chora parn 
aii mejorar la calidad de, au vida. Esto debe incluir cico 6reaz3: VMu
sica, drama, arte, artosania, co-n tarmbia'n actiyidadoo flaicae que se 
puedan cultivor duranto toda la vida. 

Preparaci6n p-ER a la Aubilazi6n. El probloma mdIo bverct quo ol ju
bilado !:i-no quo onfronta.-70os MOrgulpr adocuadaraonto ouc activida
des do tal modo quo logro uatia.fav~io'n y a). miorno 'iompo Mrantenga buena 
salud fisica y mental. 

La esencia de -%das ontae &roaa do Sntetr6aoa a!0hocho da quo 
nuestra sociedad eni'a oxpozimontanio camoirno muy rpidoo. Todoo 1on 
seres vivos, inclua-I:vo nasotron, tonazioa quo adaptarnoo a). caotbio o 
perecer. La volocidad dol cambie, osta'auimontando; y a rnedida qtma lo 
hace, la oscuola debo concobirc coino un I.-JA ", quantia aget 

a aprondor lo quo nocouita sabo.r pdra adaptarao adocuadamonto a ltae 
nuevas circunstanciao. 

El uso de matorialos y local cisc~olaoara Daifacor 'aonoooid
des conunitariao 

El ccncepto balwico do quo los ratorialon y el local oacolaros 
perteneron a la comunidad y quo 6ota puode lisarlos dobo anpliarao. 
La escuela act s~1o nocosita ennefiau' a c6nmo uoar ol tiompo libro, ninc 
tambi~n debe mostrarse dispuesta a ofrecer as cmatorialas y su local pa
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ra el us0 do la comunidad; 
 el anfita~tro para presentacionea teatrales, @1 Siminaoio. l& piscina, laa ea'dcbws y otros recuresa tales 
como arteannin, artou vir al~oa,, tioicat tolioi~i6fl pinnottarie, ae. 

En rcuncn, la oocuo1z cu ura rcurco co~unltarlo. Par~a catisfemor1ao neceoidadec oduaiv,-A do ,,Y~inycio~ t?(A1%limmnt a2~cvanada ydo cazubioc r~pidcu, 1,9 cctv.ILA~ dubo o:cco or.ti dor:Q
experionciar tducativon a~ 't,,)j lou L:iobroG do Incio cicet..d pucoto quola edue,,ii6niL) zt coiivit~rt' en una actividaLd d-, todao la vioa.Para ucar DJ. local v loo Ptorialaa oocolam. co al.cili~r 6rton dobon
hacoroe diciponiblea duranto laD flnohou duranto, loo finoo do oaana yon el vorano; a cualquior hoa do dia o ic nocho, o eualquior dia del 
ag~o on quo oo haga necesaric su uso. 



ORGANIZACION DE CENTROS P'EDAGOGICOS DE RECURSOS
 
PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE
 

Centros de Aprondizaje: Una alternativa a las
 
eccuelaB trbdicionalcs
 

Gabriel I).Ofiosh
 

Aprecio la oportunidad de dirigirmo a Uas. hoy dia, aunque soy
 
uno de aquellos que buoca altornativas al sistema escolar tradicional.
 
Francamente creo quio el oistea educativo prosente, como esta funcio
nando, no podr,. isob'-zivir. Estoy convencido quo nuovas insti.uciones 
van a asumir muchas de lao funcionos quo tradicionalmento han sido 
y son ejecutadas per los profesoreo en lao oscuolas. Estas ser~n ins
tituciones o contros do aprend-zaje y coounicaci6n que usen la tecno
logia moderna
 

La tecnologla avanzada en los siotooas d9 cowunicaci6n y la odu
caci6n basada on la compotancia van a proporcionar dos do los rasgos
 
bisicos que las escuela3 suminiotraban tradicionaloonto: (1) aumini8
traci6n de informaci6n y entronamionto, y (2) certificaci6n do la ca
lidad de preparaci 6 n del estudiante. Gonoraluente hsblando, va a ser
 
mis conveniente y econ6nico proporcionar ostos servicica fucra del
 
local escolar. Par lo tanto, la informaci6n e instrucci6n proporcio
nada par los maestros a loo alumros on la sala do clase sert ofrocida
 
por una inmensa cantidad do aparatos do comunicaciL& que hart posible
 
que el estudiante reciba inbtrucci6. en una gran variodad do sitios,
 
y el educando puede soloccionar lo quo le sea mAs apropiado. Algunas
 
de las herramientas de ensefianza quo van a disminuir nuastra dependen
cia en la tradicional onseoanza dentro de la sama do clavo son el audio
 
y video "cassettes" quo puodon tocarso o pasarso per un rccoptor de
 
teievisi6n marcando solamento el prograna dosoado, torminales do com
putadoras miniatura conectadns par medio do sat6iites a bancos do in
formaci6n do todo el mundo auontaran la rapidoz y la procioi6n del a
prendizaje, y la holografia quo har6 posible la visi6n do imigonos on 
tercera dimensi6n que dejar6 anticuada la tolovisi6n. Una dalgada 
fibra de vidrio, la fibra 6ptica, con 2a ayuda do rayoo laser puede 
transmitir mas do 150 canales d6 tolovisi6n. Estas to.nologias, ai las 
combinamos, harAn posible controE do coounicaci6n quo puoden ser a la 
vez biblioteca, peri6dico, catAlogo, corroo, sala de claso y teatro. 

LC6mo podremos hacor uso do estoo nuovos oiiaeros do la tocnolo 
gia? Croo qu cl centre do aprendizajo (o centra de invtotig2Lci6n pe
dag6gica) de mafiana es un concopto quo pornitira l apli,acf.6n comple
ta de la tecnologia modorna. Quiero ponor 6nfasis quo al iablar de
 
tecnologia no me refiero a los objetos do metal ni me rofiero a las
 
maquinas; al hablar de tecnoloia me rofiero a la voluntad del puoblo 
para aplicar lo que sabemos sobro c6co al. procenso de aprcndiztjo huma
no se lleva a cabo y luego ponor dichos conocim:icntos en practica. Ese 
es el significado de tocnologia. Eo la naterializaci6n do las ideas. 

Dwight Allen nos recordaba ayor on la nochD quo en lao naciones en 
vias de desarrollo hay 500 millones do nflos que no van a la oscuela, 
comparado con unos 220 millones que asisten a clases, y que muchas do 
estas escuelas son muy def.cientes. 
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La revoluci6n de loa derechos humanos 
es un fon6meno que estA
creciendo en todo el mundo y estA exigiando que a estos niftos de lee
de la oportunidad de 
:r a la escuela. D6nde creen Uds. que 
vamos
a encontrar 10 millono 
 de nalas do close y 10 nillones do maestros
para acomodarlos a todoo ellon? 
 LY quw, hacor con loo otros millones
de adultos y do nifloo 
do odad pro-oscolar? F. aprondizaje on, y debe
 ser, una actividad para toda la vida.
 
Las inotitxciones altornativa innovadorac, ID presionto, van asurgir y van a desarrollaro on el Torcor Mundo 
-on las nacionos envias de desarrollo y no 
on nuoatra sociodad occidental. 
 Estoy convencido quo el Tercer Mundo dobo, y snguro quo lo va a hacor, dar ese
salto gigantosco haci.a odelanto 
y usar la tecnologia que 
 o eatai creando. Dentro de pocos aiio&, 
on Las nacionos 
on vias do dosarrollo, so
estara hablando do controa 
do aprendizaje contralizados quo eliminaran
 

la trad~cional sala do 
ciaso. 
Un 
contro de Pprndizaje comunitario, dioponiblo durante todo
el ado, dia y nocho, servirii a la comunidad do una oanora flexible yadaptable. Medianto el use 
de l tecnologla lon estudiantes puodon
tenor acceso a los mjoreo prtfesores y a lao exporioncias educativas
mejor penoadas y mejor ojecutadaa, on cualqulior matoria y on 
cualquier


nivel oscolar deseado.
 

Los 10 millones do salas d 
clase para acomodar a los 500 millones de nifos que no van ahora a in oscuol en los palsos en 
vias do
desarrollo nunca se 
construir~n porquo ya son anticuadac, en 
cuanto a
necesidade3 educativas y on 
cuanto a loN modios econ6micos disponibles.
 
Los pases deearrollados seguir~n el ojemplo do los paisos subdesarrollados. 
 Los tradicionales locales oacolares quo scn may 
numorosos y quo estAn situados 
on las ciudades, soran roomplazados per
poc 
s CENTROS DE APRENDIZAJE COMUNITARIOS, conveniontemente situadoa
para que todos los 
usen y estarn unidos a "convolas de comunicaci6n
en el hogar" para hacor poeible al aprondizaje personalizado y adapta

do a las necesidades individualas.
 

El centro de recursos para el aprendizaje
 
Excelsior do Jamaica
 

David B. Walch
 

Es un privilegio discutir con Uds. durante esta manana tl Centro
do Recursos y elCt-ntro do aprendizaje quo ha sido propuesto para .1
Centro Educative -,x-:Tsior. 
Al hacer osto quiero ofrecerl*s una introducci6n obre Jamaica y sobre el Centre do 
Educaci6n Excelsior.
 
Los problemas socialos, ocon6micoo y educativon do Jamaica no son
difwrontes da lon problemas do los paisoe post-colonialos dol Caribe
y de PAfrica. 
 Jamaica comparte con 
las otras islas de lao Indias Occidertales una historia do esclavitud, una tradici6n clasicta en 
la educaciSn al estilo del 
3istomi ingles, marcadas divisionos on la ostructuri de lao clasos socialo, 
un alto nivel de analfabotismo y un suministro inadecuado de t6cnicos y profesionales debidamente entrenados
 para apoyar una economia industrial do crocimiento r~pido.
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El actual gobierno de Jamaica, igual que el gobierno anterior,
 
ha puesto alta prioridad en el mejoramiento ie la sociedad por medio
 
de un buen sistema educativo. MAs o menos una cuarta parte del presu
puesto nacional ha sido dostinado al sector educaci6n. Los jamaica
nos esAn enteramente empoilados en el desarrollo ae un buen sistema 
educativo porque saben quo esa es la nica manera dc aprovechar los re-
cursos humanos y materiales y asi continuar con el progreso do la na
ci6n. loro, a liesar dol riipido aumunto do matriculas on lo niveles 
primario y secondario y el incremento de oportunidados an los niveles 
secundario y univorsitario, el sistoma jamaicano do eductci6n, al igual 
que los otros paIrcs postcoloniales del Caribo, continfia acosado por 
problemas de pr~cticis anticundas. 

En !as 5itimas doo d6cadas ias cpcrtunidades educativas Idl nivel 
secundario han awrentado conuidorablomOLto. Tambin se ha int!ntado 
proporcionar nitlo para todon los nifios quc ostan on odad de asistir al 
nivel primarioo Rceiintemente so han abolido los pagos do matricula en 
1ls escuelas qua reciben ayuda econ6mica y por osto ol sistona so ha 
necho mAs asequible a las grandes mayorlas. 

El Centro Educativo Excelsior fue disefiado Fpra onfrontar los
 
problemas vitales del sistema educativu de Jamaica. Aunque roprosenta
 
una expansi6n de la escuela Excelsior, instituci6n que ha prostado ser
vicios por m6s de 46 ailos, el concepto EXED fue deearrollado con el
 
pr-ro6nito do dosompeiar varias funcionos esoncialos. Primoro, EXED, 
a medida quo llega a la fase final do de;arrnlio, va a constituir un 
microcosmos de todo el sistema oducativo nacional. Segundo, el complo
jo va a estar compuesto do cada una do las instituciones quo oxisten
 
en el paie. Tercoro, EXED es un modelo quo intentara proporcionar los
 
medios recesarios para la extensi6n do los sorvicio6 educativos desde 
los cuatro hanta ma's do los cuarenta aflos do edad. Cuarto, el Centro, 
situado entre la ciudad y los suburbios, ostA aeliboradamente dirigido
 
a prestar servicios a todas las clasos sociales. Quinto, ol concepto
 
EXED ha sido disefado como laboratorio para la invostigaci6n, desarro
llo y ejecuci6n de las ideas mas avanzadas on la tecnolcgta educaccio
nal, en el diseflo del curriculum y la aplicaci6n do un a,:rcaniento 
sistematico a los problemas del sector oducaci6n do Jamaica. Asi, se
 
espera que las ideas y las practicas promulgadas por EXED, a trav6s
 
del 1:iempo, tendrAnr impacto no s61o sob-e las sioto instituciones de
 
que esti formado, sirno tambien sobre todo ol sistoma oducativo da
 
Jamaica, de otras naciones del Caribe y do Africa.
 

El motor propilsor de Excelsior es A. Wesloy Powell que empez6 
su escuela "terraza" en 1931 con un total do cinco ostudiantos. 

Desde este inicio tan modestc la oscuola ha crecido continuamonte. 
Et. la actualidad hay mas o monos 3,000 ostudiantea matriculados on un 
sietema de tres turnos con las siguiontoo institucionos: pro-primaria, 
d{a, extensi6n y universidad poquoeia. 

El apoyo econ6mico no ha sido tan fAcil do conseguirso. Haciendo
 
un e6fuerzo pars estabilizar los fondos ocon6mico8 y para dar lugar
 
a mayor desarrollo futuro, el Sr. Powell ontreg6 la escuela a la Igle
sia Metodista en 1951 con el compromiso do cquo lo retuvieran a 61 como
 
su director vitalicio. Esta maniobra permiti6 cierta expansi6n del
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local escolar. El gobierno presta su apoyo pagando los salarios
de los profesores de primaria, secundaria y dia. 
 La escuela se
carga de loa gar~tos dc pre-primaria, stc., 
en

eis arios de edad y despuss de los 21.
 
La escuela ha gozado de notable 6xito -no
aumento de matriculas, sino 

s61o en dosarrollo y
tambi6n en
ejemplo, algunos de 
calidad de instrucci6n. 
 Por
sus distinguidos ox-alumnos son los embajadores
de Jamaica en 
Estados Unidos y on Inglaterra.


La 
idea del Centro Educativo Excelsior surgi6 en
d6 que el contro incluiria cada 1971, So acor
se convertirfa en 

tipo do oscuola ya conlionada y que
ik 
vo.rdadera escuela comunitaria quo sorviria a la
comunidad circundante.
 
Aunque ya avanzado en aio3, Wesley Powell continua muy activo
en 
el desarrollo del Centre Educative Excelsior.
cimiento 61 ha tenido que 

Al evaluar ol crereconocer

rroil6 de quo la "biblioteca" quo so desamanera tradicional 
no 
ha podido montenerse a la par con el
resto de la escuela. 
 La biblioteca ost. situada on un cuarto pequeflo
y tiene un presupuesto muy bajo. 
 S61o tiene
libros (7,000), un n6mero mvy minimo do
un bibliotecario y capacidad para s6lo 150 estu,'iantes
que constituye el 5% del estitdiantado.
 

El Sr. Powell e8 
un 
hombre visionario: 
 61
de la existencia do algo mns 
reconoce la necesidad
 quo una biblioteca.
existencia de Tiene la visi6n de la
un centro le aprendizaje con 
recuros que serviria no s6lo a los estudiantos do Excolsior, sine tambi6n a la comunidad circundante. El opina que


dizaje quo 
en Fl coraz6n de EXED estarA al Centro de Apronsera fuento do todos los materiales necesarios para el proceso 
de la enseianza y del aprendizajo (libros, peliculas, audio y video
"cassettes") y un 


la instrucci6n. 

centxo para el estudio, la ensefianza y la moJora de
El "enro do Aprendizajo tiene 
como 
,nota conseguir
siete objetivos importantes:
 

1. 
Ayudar a los ostudiantes de EXED a aprender mojor.
2. 
Ayudar a los proiesores a mejorar su
3. forma.i6n profesional.
Proporcionar tanto a los profesores como 
a los estudiantes
instrucci6n 
en tocnologla educativa.
4. Proporcionar materiales y equipo para todas las clases de EXED.
5. Proporciona-
 un centro de enseflanza.
6. 
Desarrollar materiales para la instrucci6n.

7. S-rvir a la comunidad circundante.
 
De acuerdo a '(iesley Powell la "bibliotoca y el centro de recursos
para el uprendizaje, estar4 considerado como el centrD vital de todo
el proyecto EXE). 
 Este compiejo estA visto come 
el eslab6n clave entre
todas las personas ,.instituciones 


con su 
gran variedad do claaea 
en EXED y entre EXED y la comunidad
socialos, especialmente cuando so compara las casas rosidenciales de '-Beverly Ifills" 
 con las "Rastas" do
faldas del corroWaroiika. las
EXED es 
punto do equilibrioo
nuestros vecinos nuovoo Observemos a
-Sites & Services- formado do
nancias anuales que familias con gano pasan do los $1,500 y comparemoslos con las familias de claso medio quo viven en hogares c6modos on
Gardens,' y "Vineyard Town". las zonas de "Eden
EXED aspira a convertir8e en el catilisis
para la apertura y el establecimiento de canales de comunicaci6n entre
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los distintos grupos sociales que rodean EXED.
 

El local do EXED incluira el paraninfo, el gimnasio, el comedor,
 
las canchas, las piscinas, los laboratories y los talleres que serAn
 
compartidos por la escuola y la comunidad para forjar una sociodaid do
dicada a la tarea del aprondizaje on los alrededoras y dentro do EXED.
 
Desde luego ya est reconocido como ol contro educativo m~s importante
 
de esta Area.
 

EX>-D es uria organizaci6n educativa que integrara la oscuola y la
 
comunidad y sus diferontes olementos con la vocina sociedad. El 6xito
 
que EXED pueda lograr puedo )ue tenga gran impacto en otros lugares do
 
Jamaica, el Caribe, : el mundo on vias do dosarrollo.
 

-n 1971 se propuoo, para empozar, el establecimiento de un com
plejo que comprendiera "biblioteca, publicaciones y contro de materia
les audio-visualos". La propue3ta tione muchos m6ritos pero tambien
 
inconvenientes. Recoi ienda el establecimiento de una biblioteca 
cen
tral y de otras tres bibliotecas, una para cada secci6n, mhs un sal6n
 
aparte que contenga los matiriales audio-visuales. La reacci6n a os
ta propuesta fue casi nula. Sin embargo, ha fomentado inter6s oRola
 
creaci6n de una nuova biblioteca quo incluya el concepto recursos para
 
el aprendizaje.
 

En el aho de 1975 se desarroll6 una segunda idaa que ze materiali
z6 en una descripci6n mucho ma's elaborada do un complejo que compren
diera una biblioteca-centro de recursos para ol aprondizaje. Esta idea
 
fue propuesta a la fundaci6n alemana EVA (Evangelische Zentralstelle
 
fur Fntwicklungshilfe E. V..) para determinar su inter6s. La fundaci6n
 
mostr6 interes y Fidi6 ma's informaci6n. Debido a los auspicios de la
 
organizp i6n "Partners' Irogram of Western Now York" so me curs6 una
 
invitacidn para visitar el Centro Educative Excelsior y hacer recomen
daciones sobre la construcci6n del edificio quo estarla destinado a
 
ser el local del Centro de Recursos para el Aprendizaje.
 

Inicialmente recomend6 quo el complejo arquitect6nico se cons
truyera en una 'areade aproximadamente 25,000 pies cuadrados. Pens6
 
que en ese .spacio se podria acomodar el local para satisfacer las
 
necesidades de toda la c~munidad escolar. 
Sin embargo, mis recomenda
ciones inicialeo fueron nodificadas debido a factores econ6micos; se
 
redujo el irea a s Iu 16,000 pies cuadrados.
 

La fundaci6n ha acordado contribuir con la suma de $532,000 siem
pre y cuando ol Centro Educativo Excelsior contribuya con la suma de 
$178,000. La construcci6n empezarA el 1 do enero de 1978. An no se 
han juntado los 1-178,000 en su totalidad. pero existe una linea de 
cr4dito con los bancon locales. 

Aunque mi participaci6n en este proyecto ha side en el desarrollo 
de los planes para el complejo arquitect6nico, hay preguntas que se 
necesita formular. Escuetamente 5 stas se relacionan con: 

1. El problema del entrenamiento da "especialistas en modios de
 
comunicaci6n" como tambi6n ual profesorado quo nunca ha tonido la opor
tunidad de usar ma-erialos audio-visuales, Va a ser necesario quo so
 
proporcione programas de entrenamiento extensivos dentro de la escuela
 
para el profesorado y para el personal a cargo de la biblioteca y del
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centre de 
recursos para el aprentlizaje. LC6mo so 
podria desarrollar
 
este tir:o de programa?
 

2. La construcci6n del local Ber& un 
gran logro. La obtenci6n

del equipo y de los materiales audio-visuales 
va a ser una tarea difi
cil. El procio de). equipo es prohibitive adomAs do quo 6
sto necesita
 
constante mantonimiento. ZC6mo 
reparar el parsonal para el manteni
mlento del equipo y c6mo so 
puede conseguir fondos para la obtenci6n
 
de los materiales aidio-visuales incluyondo libros y periodicos?
 

3. Una funci6n importante del centro sor6 el logro do los obje
tivos especificados previamente. 
 LC6mo so va a determinar si ostos
 
objetivos s( han alcanzado? 
 LQu6 tipos do evaluaci6n ocurrirAn.
 

Un elemento final en 
ol proceso do ovaluaci6n dobe sor la gonera
lizacion del concepto centre do aprondizaje. 6So podria considerar 
el Centro do Instrucci6n y de Aprondizajo dentro del EXED come un mode
lo para ser emulado en otras partos do JaImica?
 

Debemos tener on 
cuenta que el Centro Educativo de Recursos para
el Aprendizaje esta' on proyocto. 
 Los plano so olaboraron cuando s

negociaba para obtener la donaci6n. 
Luogo se hicieron ciertas modifi
caciones en los planes,, Voy 
a revisar con brovedad las Areas mAs impor
tantes y laB 
funciones quo dosompofar~n.
 

Los planos iniciales indican un 
cdificio do aproximadamento 16,000

pies cuadrados distribuidcs do la siguionte manera:
 

A. Area: Circulaci6n -.1784 pies cuadrados
 

-Area do con;rol para los visitantes y para el consejero
-Area de tra',ajo para el profosorado y otro personal 
-Area de carIga y descarga do materiales 
-Area para !ibros en rosorva 
-Area para copiar o duplicar materinles 
-Area para i-aspoccionar o mirar materiales
 
-Area para g-iardar cat~logos y materiales audio-visuales.
 

B. Area: Biblioteca do consulta -7412 pies cuadrados
 

-Estantes paa 15,000 vol'monoo do articulos, mapas, peli
culas y otros matorialos audio-visuales
 

-Sitio para 150 estudiantes
 
-Estaci6n para al personal supervisor y de asistencia
 
-Area para consulta do micropeliculas y diapocitivas
 
-35 cabinas para vor peliculas y oscuchar matoriales
 
-Centre do consulta y astantoria general. 

C. Area: 
 Salas para vor y escuchar oatorialos -392 pies cuadrrdos
 
Ch. Area: Salas para soininarios y tallores -392 pies cuadradox
 

.-Area para qu'i 
 profosores y estudiantos usen materiales
 
en grupa


-Area pars 
ver matorialea con anticipaci6n
 
-Area para ver y oscuchar materiales.
 

Do Area: Sala para prop6sitos mfiltiples -2545 pies cuadrados
 

-Area de lectura y consulta
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-Sala de clases 
-Area para diversas actividades comunitarias 
-Asientos port~tiles para que haya flexibilidad en el usO 

del local.
 

E. Area: 	 Sala pars impartir instrucci6n -80C) pies cuadrados
 

-Sala de seu-narios con capacidad pars 40 6 50 estudiantes 
y para rAoyeccion de pellculas a grupos do hasta 80 
person l:i 

-Sala d, :orferencias para grupoo nunerosos. 

F. Area: 	 Sala de i-chivos y de coleccionos epeciales -,856 pies
 
cuadrado6 

-Consulta do matoriales raro 
-Exhibici6n de .:aterialea cspocialeo 
-Consulta de matorialos profosionales 
-Sala de conferoncias pars bibliotecarios y otro personal 
-Consulta do pori6dicoo y rovictas profesionales.
 

340 Dies cuadradou pars el personal profesional y 
5vD pies cuadrados pars archivar material y consulta. 

G. 	Area: Gabinete de trabajo (incluyo entrega y distribuci6n de ma
teriales) -500 pies cuadrados
 

-Recibo $ proceso t6cnico
 
-Estantcrla pars materiales on proparaci6n
 
-Encuadernaci6n y ioparaci6n do equipo
 
-Area pars despacho de matorialos
 
-Area de trabajo para ol personal (el gabinete de trabojo
 

puede ser mas grande, do acuordo al tamaf~o de la biblioteca).
 

H. Area: 	 Taller para la preparaci6n do matoriales -740 pies cuadrados
 

-Area de trabajo pars el personal t6cnico
 
-Area para la producci6n do matorialos do instrucci6n
 
-Area pars ontronar personal en la preparaci6n do materiales
 
-Dep6sito pars el equipo do produci6n
 
-Dep6sito para compuostos qu~iicoo, pinturas, etc.
 

I. Area: 	 Dep66ito do equipo -300 pies cuadradog
 

-Dep6sito de equipo -proyectores, etc.
 
-Area para reparaci6n do equipo
 
-Area pars ol dosarrollo y ol procesado do fotografia, etc.
 
-Area de secar sateriales.
 

J. Area: 	 Administraci6n -150 pies cuadrados
 

-Oficina para e! bibliotecario y las secretarias
 
-Area para consulta con al personal y con el publico.
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IV 

INDIVIDUALIZACION Y PERSONALIZACION DE LA m
INS RUCCION
 

Inetrucci6n individualizada: 
 Un panorama
 

Ann Grooms
 

En 
vez de hablar dol 'Ic6mo"U do la individualizaci6n do los programas escolarus, ni prooontaci6n tratar
individualizaci6n do la inatrucci6n misma. 

do asuntoo anociados con la
 
Los asuntos por discutir

se son los oiguientes:
 

Los programas oscolaros debon individualizarso
 
Loa resultados do la instrucci6n individual valon la pena
La individualizaci6n do 
la instrucci6n os posible on 
todo
 
el mundo
 

Como patrocinadora do 
la instrucci6n individualizada voy 
a enfocar estos tomas do 
manora pocitiva, basada on aies do experiencia en
la ejecuci6n do osto 
tipG do programao 
on ciontos de escuelas, dentro
 
y fuera del pain.
 
Tema I; Los 
pgramas ocolares debn individualizaroe
 

TODO EL APRENDIZAJE os 
un PROCESO PERSONALIZADO os 
el fundamento
de nuestra tesin. 
 El aprondizaja es un acto que s6lo ol participante

puede ejecutar.
 

Se puede pregu 
t-r sobre la asimilaci6n del eatudiante en
punto de c-alqi-er
la asignatura antes 
del examen final. ZSora mejor la 
 s;illaci6n del estudiante cuya instrucci6n on individualizada quo lp 
ael ostudiante cuya instrucci6n so da 
on una tipica sala de clase' 
 .os
sultados de un reastudio llevado a cabo por ol Instituto Nacional do Educaci6n indican quo 
no. 
 Muchos distritoo occolares do 
osto pals quo
han venido aplicando programan individualizados doodo nodiadoo do
cad& do los la diaios 60 dicon quo s. El 
uso do 
'ecnicas comfinmonto asociadas con el aprondizaje individualizado puodo que no proporcione los boneficio 
 inmediatos quo proporciona la inotruccio 
 en masa si el estudianto se da cuenta que el uso do tales t
6 cnicas os 
sclo un dispositivo ingenioso que lo hace participar en prograomas do aprondizaje no peroonalizados. 
 Por otro lado, cuando los entudiantes, los profosores y loo
padres de familia hacon contratos basadod on un 
diagn6otico individual
y en 
un plan educative individual bion dosarrollado, el ostudiante, ontonces, sabe que so 
trata do 
ou propio plan do aprondizajo. La instruczi6n 
en masa utilizada ha sido creada para boneficiar al profesor.
En un programa individualizado toda la instrucci6n on 
iiciada para los
estudiantes, para cada uno do lo8 ostudiantos. 
El aprondizajo logrado
par cada estudiante es sumamonto inportanto• Los estudiantes saben que
no 
tienen que aconodaro 
a loc inatoriales y a la motodologia emploada
sino que la motodologia y lod catoriaios 
tionon quo ajustarse a sue
neccsidades. 
Cuando el proceso aprondizaj-enseflanza 
so llova a cabo
de esta manora, los estudiantos adoptan posturas favorables hacia ol pro
p6sito de la escuola.
 

Tema II: 
 Los rosultados do la instrudci6n individual valen la pena
El segundo tema a discutirse os quo los rosultados de los progra



mas de instrucci6n individualizada valen !a pena. La mayor parte de
 

los distritos escolares de EE.UU. estin solventados por los impues

tos locales de !a propiedad personal. Los residentes de los distri

tosescoares estAn empezando a poner objeciones a la suba de impues

tos necesarios para el apoyo econ6mico do las escuelas.
 

, _'uL tiene que vur esto probloma con los programas do ind. ,ua
lizaci 6 n en la ensefanza? La roepueota en quo so dobo oncontrE .eto
dos que reduzcan el porcontaje do los prenupuestos do loci districos 
escolare.; destinadon a pagas y salarios. Un pooible n6todo co median
te el use do programan individualizado. 

Siempro ne ha eado que los programas do enceianza individua
lizada requieren personal que comunes. Eote concopto so o-s lon 
rigina en la falsa idoa qua so tienc do lon progracas do individuali
zaci6n. En muchen caso ne cree quo la individualizaci6n conniste
 
en darle al entudiante tarear oxtras mientrao el resto do loo alumnos
 
tambi6n hacen su tarea, Eso no en un progranr . do individualizaci6n. 
Tampoco la individualizaci6n consists on podir coo taroa trointa re
latos o trabajos diforontos a la clans do cioncian socialoo. No! 

Eso nu es un programa do individualizacio:i. Puodo quo sea instrucci6n
 
individualizada en un nentido limitado poro ostal lojos do sor un vor
dadero programa de individualizaci6no. Voanos cul es la naturaloza
 
de un prograrna de individualizaci6no Prograca do individualizaci6n es
 
la estructuraci6n do un programa do tal manora quo todos los estudian
tes tengan la oportunidad de beneficiarne medianto ou ostudio.
 

El primer paso on este esfuerzo es la identificaci6n do todos los 
conocimientos y habilidado que so roquiore para quo un individuo sea 
capaz de vivir exitosamento an la sociedad industrializada del siglo 
XXI. Durante varios afias se ha venido ejocutando oste trabajo. Los
 
conocimientos se han ido organizando on una continuidad 16gica para que
 
el estudiante pase de un nivol a otto na's avanzado, doninando cada una
 
de las materi.as. La siguiente fare del trabajo a6n no so ha concluido
 
pero se sabo que in ocarA la generaci6n do actividades quo se emplea
ran para dominar las matorias. Muches do los coirforenciantos quo inter-
vendrAn despu~s de esta se.i6n -Evelyn Hill, Muriol Lundy y Mike Ward
han ponderado considerablemento sobro el desarrollo de la continuidad
 
curricular y Eugene Howard ha trabajado con muchisii-aa oscuelas que
 
estan desarrollando programas individualizados.
 

Con la implantac16n de prograras do individualizaci6n un ruevo
 
acercamiento hacia el personal escolar es posible. El ootudiante avan
za hacia el dominia do la materia on la trayectoria de sus propiao
 
actividades, la trayectoria quo m5s le conviono, ea docir, la quo co
rresponde a su estado actiual de desarrollo. Un busn nacstro, conoce
dor de la wanera c6mo arrendon cada uno de sue ostudianton y diestro
 
en su materiat puede responsabilizarso per el progroso logrado per mu
chos estudiantos. Los s6iidos conocimientoo del maestro on su campo
 
lo capacitaran en Ia detecci6n de dificultades cuando sucedan y lo per
mitiran hacer cambios correctivos on las actividades quo ol. estudiante
 
desempefia. Este profesor puede recibir la cooperaci6n y ol apoyo de
 
otros profesores y de otro tipo de personal para asagurar qua cada uno
 
do los estudiantes est& progresando adecuadamente on el nivel qua le
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corresponde.
 

En cuanto al tema, "Los resultados de los programas de 
individualizaci6n valen la pena", hay, por lo menos, tres 
beneficios identifi
cados que pueden resultar de los programas do individualizaci6n.
 
Snn los siguientes:
 

* MeJoree, oporconidades educativas para Jos ostudiantes;
* Mejores re::r;u]tados on el rendimionto do los estudiantes; 
. Costlos do instricci6n mas bajos. 

Un repaso de cado uio de estos punts es importante. Primero,la individualizacin (P Io irogramas oscolaros tracra come resultadomejores oportunidade., educativas puesto ouetodos los estudiantes
participaran en todos ios componentos dol programao 
 Los estuiliantee
superlotados se beneficiar~n tromendarmonte asi como tambi6n los estudiantos "quo no tic.en la capacidad para asimilar los conocimientosde asignaturap. de gran envorgadura." Lor programas individualizadosharAn posible que cualquier cotudiante puoda empozar su aprDn(,izaje
en cualquior campo dol programa escolar. Al usar progi.amas irdividualizados no so puode anticipar que todos los estudiantes avancon a !a
misma velocidad en todas las materias. Algunos ostudiantes puede queavancen en '..s eotudios do una detorminada asignatura michas vecesn1s rApido quo ctros. El estudianto capacitado tendrA la libertad deacabar aus estudios en un curso dotorminado y luego procedor a otras
Areas quo a P-l le intaresen y quo ost6n do acuerdoa 
 su programa individual de desarrollo. El estudiante monos 
capaz de ninguna manara ser t
penalizado por su 
lento progreso. 
 E! podra continuar trabajando en
el curso hasta que 1c hh-ya logrado dominar o hasta quo 43. decida que
ha logrado dominar la parte del curso 
que le intoresa.
 

Mejores resultados 
on el rendimiento do los estudiantes constituye la segunda ventaja que rosulta del use do 
programas de individualizaci6n. Los profesores empiezan au tarea docente sin la idea de
 que un cierto porcentaje de estudiantos tione quo fracasar sin hacer
 caso do su capacidad. 
 Se esperz quo los programas individualizados
 
ayuden a todos los estudiantes a dominar toda, o por lo manos, algunos
aspectos de cada asignatura. 
Hay quo recordar quo todns las asignaturas estrn 
rormadas do ejorcicios con continuidad -ogica antes qu= do
una coleccion de 
cursos sin ning~n orden. 
En un programa individualizado el 
estudiante estA matido on la tarea de adquirir conocimientos
basicos 
en secuencias perfectamento organizadas que con ol tiempo lo
capacitarin en 
el dominio de la materia. La evaluaci6n del ,ostudiante
consiste on el anilisis do 
au progroso rolativo 
on la adquieicirn do
conocimientos que lo capacl.taran para soguir avanzando en los estudios
de una doterminada asignatura., Su ovaluaci6n, entoncos, no 
s6lo consiste en determinar su habili'ad para 
atiofacer los requisitos de un
curse determinado. Un profosor de histor-a on una claso convenciona.l
puede considorar a un ostudiante un fi'acaso. 
 En cambio, an estudiante
 
quo 
tenga dificultades para adquirir ice 'conocimientos necesarios y
que participe en un 
progrnma individualizado no 
puede ser conoiderado
 
un fracaso, Los conocimientos o'los ojercicios con los quo el oetudiante tiene prob!emas constituyen solamonte pasos an su trayect'ria
hacia el Clominio de la historia o de un degmento de zsta. El estudian
te no ha fracasado. 
Se harA un anliais de su progreso. Se preparari
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un cunjunto de ejercicios o se planear& ciertas actividades para ayu

darle a superar sue dificultades. Si! El use de programas individua

como resultado mejora en el aprovochamionto do lo alumlizados trae 

nos. C6mo puode sor do otra manora?
 

El tercer beneficio quo se obtiene cono resiltado del uso do pro
n.
gramas individualizados es la reducci6n on el costo do la instrucci 6

Al usar el ayrcndizajc come una continuidad l6gica para cada estudiall

te se reducirx el costo do !a instrucci6 n, puesto que ya no orn 
especial para los desaventajados onecesarias i, c[Ca 	 es do oducacion 

No s6lo ese, sino quo con el use do este sistema onlos superdotados. 
el quo A. estudLanto progresa por el programa jardin do infancia han.

monos seis semanasta el duodecimno grado. los prcfesoros ahorran mas o 

de tiempo de instrucci6 n cada afia. 

Tema III: Lo ,r.asde individualizaci6n ion posiblas en
 
todo el mundo 

El torcer tema a discutirse as "Los prograrmas do individualizaciion 
todo ol mundo". I{asta 013to punto, los participantesson posibles en 

que no son de EEoUU. croorln que la discusi6n ha side proparada s6io 

para pedagogos do esto pals. Eete no os el caso. Numorosos viajes a
 
escue

ias de Espafia, Irin y Fl6xico tambi6n han demostrado que los programas 
est&n dosarrollando on siste

diatintos lu-aros del mundo y la oxporiencia do trabaJar on muchas 

individualizaeos puadon desarrollarse y se 
es el case on Irzin. Tambi6n en sismas escolaros centralizados come 

temas mAs complejos come los do Inglatorri. y los do La Repblica Federal 

de Alemania dichos programas so est&n desarrollando. Esto no quiere 

decir que los gobiernos respectivou autorizaran los cambios quo 6on no

cestarios para la ejecuci6 n do programas individualizados 

Para aqu 6 llos quo al rogresar a su pain intenten dedicarso a do
6


sarrollar actividades que los conducirA a la implazvtaci n de programas
 

individualizados hay ciertas normas quo so dobon seguir:
 

1. Desarrollar dotalladamente el programa que se quiere indivi

dualizar.
 

2. Generar un plan de acci6n para la implantaci6n del programa
 

individualizado.
 

3, Estar seguro que sa tieno mo recursos necesitrios para condu
cir el programa durante un tiempo quo sea suficiontemente largo par& 

hacer una buena valoraci6n do su m6rito. 

Evaluaci6n del progreso del alumno en 
instrucci6n individualizada 

Herman Sims
 

El prop6sito de la 	evaluaci6n on programas individualizados
 

Educaci6n individualizada es un intonto para lograr el potencial
 

m&ximo de aprendizaje de un estudiante con el amb.ente educativo.
 

El estudiante y el maestro cstfin entregados on la formaci6n academica
 
del educando pari emparejar su manera de aprender con los conocimien
tos, conceptos, generalizaciones y eitrategias necesarias y esenciales
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para una educac±6n b'aica.
 

La educaci6n individualizada s,, concentra en las habilidades,

intereses, motivacionos, metas, fuorza de voluntad, aspecton posi
tives y dobilidadou del oatudante. 
El profosor desompea el papal

de dador, diagnosticando y recotando proyectos, ejorcicios, activi
dades y :-ocurtoa. El procoso de individualizaci6n pone 6nfasis on
 
la responsabilidad que acumo el ostudiante do ontrar 
activamente en
 
la tarea de au propa oducaci6n.
 

La Dra. Anne Carroll dico quo la oducaci6n individualizada es
 un procoso continue quo consta do los siguientos elomontos: (1) la
 
interacci6n dinTmica dol ostudiante y ol ambiento do aprondizaje quo
incluye una congruencia con coo ambionte do aprendizajo, (2) ol Onfasis puesto on la motivaci6n, y (3) ol doarrollo de destrozas o pe.
ricias a modida quo 
se necesitan antes quo oecuencina3 do instrucci6n

predotorminadas. 1 
 La Dra. Carroll sugiore quo on los programao individalizados el profosor debo valorar la situaci6n de cada ostudian
to con roferoncia espocifica a quo o tudiante
lo ol puodo y debe
aprender y c6mo facilitar tal aprondizajo Del plan do valoraci6n
 
el maestro puede dosarrollar un plun individualizado de instrucci6n.. 

Si realmonte so quiore individualizar ol plan do aprendizajo 
os
importantisimo quo el programa do evaluaci6n del al 
mno noa completo.

Varies autoes 
tales come Yita Dunn y Kenneth Dunn, Philip Kapfer yGlen Ovard, y Jamo Duane incitan quo ol proceso do evaluaci6n debo
 
incluir provisionos para la valoraci6n total del crocimiento y delarro
llo del niflo. Tales programas do evaluaci6n roquieron el 
escrutinio
 
del mundo afoctivo, cognoscitivo, dominic poicomotor, niveles do 
crea
tividad y madurez social do individuo, Una ovaluaci6n de esto tipo

es mucho ma's que una modici6n; dobe 
sor la base para la diagnosis do

las necesidad,to del individuo, la base para la receta de programas que
satisfagan lau noccoidados diagnosticadas, y la base para la ovalua
ci6n del progrooo del individuo en su ambionte educative. La evalua
ci6n de los curriculums porsonalizados puode describirse come 
un proce
so en espiral que empi.oza y termina con las nocesidades del alumno.
 

El alumno es evaluado. !,a evaluaci6n es formal e informal. Basado en 
esto el pedagogo forwrula una hip6tesis de las necesidades del
 

1Anne Welch Carroll, PorsonaJlizing Education In The Classroom. (Denver:

Love Publishing Company, 1975), p. 19.
 

2 Ibid., 
P. 27.
 
3Rita Dunn and Kenneth Dunn, Educator's Solf-Teaching Guide To

Individualizinp Instructional Progranm. 
 (4est Nyack, New York: Parker
 
Publishing Company, 1975), p. 94.
 

4Phillip Kapfor and Glen Ovard, Preparing ad Using Individualized
 
Learning Packages. (Englewood Cliff,, Now Jorsey: Educational Technology

Publications, 1971), p. 152.
 

5James Duane, Editor, Individualized Instruction: 
 Programs and Materials.

(Englewood Cliffs, New Jersey: 
 Educational Technology Publications,

1973), p. 13.
 

-42



individuo. La hip6tesis se convierte entonces en la base del progra

ma del estudiante; se ejecutan luego estrat6gias apropiadas de ins

trucci6n. El estudiante y 6us necesidades educativas son supremos; el
 

curriculum, los m~toios de enseitanza y las actividades son todos para 

61.
 

Adem~s do valuar o2 progroso dal ostudiante en un programa, la 
evaluaci6n de los jroog-.,mas individualizados puedu tambi6n corvir para 

valorar la c'ctividad oducativa dol curriculum, los matorialos, los 

procedimientos y los sistornas do organizaci 6 n. Antes do introducir 
el acercamiento n.trucci6n individualizada, se dobo analiznr la habi

lidad diol profesor, la habilidad de Ia dirocc6n, el local oscolar, los 

recursx y la cowunidad para asi tenor un cuadro completo do la situa

ci6n. L evaluaci6 n debe continuar duranto In inphlntaci 6n y durante 
las fases finales do este P!oceso. La evaluaci 6 n continua ei impor

tante cuando so trata do nsegurar una s6lida educaci6n del estudiante 
mediante el a-prendizajo individualizado. 

Si la meta do la inotrucci6n individualizala es dosarrollar in
dividuos quo buscan oportunidades para aprender, que a sl rnismos se 

fijan diertos objetivos, quo toman parts on la ent:.ructuraci6n de su 

propio programa y que participan on la evaluaci6ni do los reultados de 

ese programa, entoncos, el proceso de ovaluaci6n dabe ser on coopera

ci6n can el profesor y ol ostudiante para reazar la situacion educativa
 

del alumno. La valoraci6n no debe ser est~tica; debe ser integrai y
 

continua. fNing.n elemento do la valoraci5n puede uiurse por tl solo;
 
debe usarse en conjunci6n al programa total para oaluar al alumno, al
 

maestro, el curriculum, el programa y los materialos.
 

El procezo de valoraci6n en espiral
 

Revaloriza las necesi
dades, el crecimiento y
 

el dosarrollo del alumno
 

Selecciona la ,metodolo

gla padag6gica y el 

programa del ostudiante
 

Formula la hip6tosis de
 
un programa quo oatisfaga
 
las nacesidades educativas
 

del individuo
 

Valda formal e informal
mentkial osudiante 

Las tL.niicas de evalugci6n 8us uses 

. En un programa individualizado el profesor y el eatudiante parti

cipan en la evaluaci612 dol estudiante. Evaluaci6n nececariamente no
 
significa la correcci6n do un examen despu6s de cada capitulo, unidad
 

o programa. 

*El curriculum personalizado quo usa el sistema de contratos tione
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un plan de autoevaluaci6n puesto 
en el programa. A medida qua el e8tudiante progresa y domina 
usu objetivos, 68te pide que 
se le suminis
tren los ex×mones corrospondientes, pido consojos y conforoncias que
demuestren quo 
sus metas han side cumplidas. Con al sistema contrado 

tov el estudiante se valuoa a of mismo pori6dicamonte papa constatar
si ha aprendido algo y con qu6 profundidad, y oatar conscionto do lo que
a6n le falta par apronder, y cuainto tiompo ebpora continuar en 
los estud.ios de un determinado tema. Despuos doc quo todao lao autoovaluacie
nen, conferenciac y concojo- no lleven a cabo, el eutudianto puode pedir un examen sobre uno do sun objetivoo. Si el estudianto no apruobael examon, ol prefoaor dobo redirigir y facilitar al estudianto una nuova dofinici6n do uua actividndos y objotivos. 
 Si ol objetivo on lo
suficientonente importanto para recotaro, entoncos on nocosario quo el

estudianto lo domino completamento antoe 
 do noguir adolante. 

El contrato qua incluye el sistema de autoevaluaci6n es un ojemplode una t6 cnica de evaluaci6n usada en 
loo programas do individualizaci6n.

Hay muchas man; lao t6 cnicas mas usadas non: 
 2xAmenos inicialos, post
exAmenes, obsorvaci6n, encuota- de actituden y proyectos de grupo.
 

El profeoor suministra ol examen inicial. 
 Mediante este m6todo

averigua todas las experioncias quo el ostudiante ha 

se
 
tenido antos do
venir a clase. El 
examon previo debo evaluar las Areas afectivas y
cognoscitivas do cada t6 pico. 
 El profosor y el alumno usan los rosultados del examen inicial para diagnosticar y recetar el programa escolar. 

Otra manora do evaluar es madianto autooxraenes. El ostudianto
rinds ol autoexfmen para doterminar su progreso on un determinado proyecto. 6sto usa Ion rosultados dc 
osto tipo do oxdmen on su conforoncia
 
can el maestro para hacor cambios on 
los asfuorzos do aprondizajo dontro
 
del programa individual dol eatudianto.
 

El profesor suministra los exAmono posteriores desp.4s do quo el
objetivo 
o la meta haya side dominada par el estudiante. S61o cuando
el estudianto est 
 listo para el oxacon el profesor se lo da. El objetivo del examen posterior es 
medir el dosarrollo del estudianto y lue
go dirigirlo hacia nuovos comotidos.
 

El examen previo, el autoexamen y el examen posterior no

exclusivamente escritos. 

son
 
Puoden ocurrir muchas variaciones; puss depende del estilo del estudiante, de 
sus objetivos y de aus actividades.
Lo quo 
os apropiada para el alumno os la clave para doterminar la cla

so de evaluaci6n quo ol alumno nocesita.
 
La observaci6n es una t6 cnica comfinmente usada en los programas


individualizados. 
Puede sor un examen 
formal o notas hezhas informalmonte. 
 El prop6sito do las observacionos incluye lo siguiente: 
 diri
gir la interacci6n social del alumno con otros estudiantes y con los
adultos, fijarse 
en la poricia adquirida manifstada par su aparato
psicomotor y anotar su interes y actitudoo hacia la escuela, la gents
y otros componentes importantes de su dosarrollo total.
 

Los supervisores, los profeseores y loo estudiantes son loo quo 
ms
 usan las tecnicas de obsorvaci6n. El profesor puedo pedirle al alumno que observe a sus compaeros durante una discusi6n y quz luego
haga una lista de las actividades observadas. Estc uso de la observa
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ci6n puede sefialar gestos, aumentar la sensibilidad o onotividad del
 
alumno hacia otras personas o mostrarle la interacci6n con otras per

6
sonle mediante la comu.iicaci n.
 

El diagn6stico de las necesidades educativao 
y h recota de prograna3 para los estudianos 

Micnlael Ward 

Para desarrollar un programa individualizado es necesario hacer
 
lo siguiente: (1) 'ma evaluaci6n do las necesidades de la poblaci6n
 
inmediata a la escuiili r.,ara determinar que metas existen dantro de la
 
comunidad, (2) el establecifniento do un sistema que propor :ione las
 
ocuFaciones, competencia6 y conocimientos que !a comunidad ha determi
nado y definido, (3) evaluar y diagnosticar la., nect.sidades educativas
 
del estudiante y (1) receta ptara el tratamiento de iLa nertsidades
 
educativas.
 

Evaluaci6n de necesidades y definici6n de objLetivos 

La determinaci6n de los objetivos qducativot para Ias I,':;ilas 
de la Reservaci6n Indigena de Pine kidge es un ejmplo de c6mo un sis
tema escolar puede beneficiarse de muchas manerau con la 'articipaci6n 
de los padres de familia, los profesores y los estudiantes . A posar 
del cambio de personal, los transtornos comunitarios que resultan de la 
inestabilidad politica y la falta do experiencia en la invc.-tigaci6n 
en algunas Areas, la c.aluaci6n do las metas oducativas proporciona ma
delos 6tiles de la aplicaci6n do la evaluaci6n de las necesidades y su
 
uso dentro del sistema escclar. El proceso no de j6 do tenor complica
ciones pero los resultados son claros y concretos. Esta explicaci6n 
del procoss puede que ayudo a otros a reconocer la necesidad de tal
 
proceso dentro de los sistemas escolares y puede que d6 pautas para su
 
implantaci6n exitosa en otros sitios.
 

La necesidad de definir los objotivos se reconoci6 en una junta
 
del consejo escolar, ol cuerpo administrativo y los directores del sec
tor, todos del mismo contre escolar, El proceso de la definici6n de
 
los objetivos empez6 con una soesi6n on la que se trat6 do determinar
 
lo que el alumno debe saber antes de torminar sus estudios socundarion.
 
Despu6s de mucha discusi6n se decidi6 adoptar una aerie do objetivos
 
en las diferentes Areas. Las objetivos definidos par los administra
dores escolares fueron distribuidos a todos los profesores para su
 
adecuada revisi6n. Se les invit6 a los profesores a que aniadieran al
go si les placia. A! finalizar el afio escolar un comit 6 compi16 los
 
resultados de toda la informaci6n obtenida del personal escolar que has
ta ahora particip6. Se puso 6nfasis y cuidado on la categorizaci6n de
 
las sugerencias hechas. Finalmento, so desarrollaron once (11) obje
tivos con varias subareas de conocimiento para ensefiarse dentro de
 
cada objetivo.
 

Estos objetivos so compilaron usando un lenguajo sencillo que air
vi6 coma base para la estructuraci6n de un cuestionario sobre las no
cesidades educativas. So tom6 conciencia del hecho de que la gente
 
tendria la tendencia'de aceptar cualquier objetivo que se lo presentara.
 
Debido a esto se adopt6 un m6todo mediante e2 cual se ordena los obje
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tivon coforme a su importancia. Mediante este proceso l 
gente hace

Juiciom y seleccinp.lo mas importante. Se apuntS que las once (1"i)
Areas podrfan ser importLn tes y deben ensehiarse pero que se 
desea determinar cuAles 
areas oon las mas importantes para ast darles prio
ridad en los planes futuros.
 

Una vez que el cuestionario qued6 hecho oo 
lo distribuy6 a una
porci6n de la poblaci6n de la ccmunidad eLscfolnr J.-ncuidon profesores,
estudiantes y padres do familia. 

Lego so analiz6 10B resultados de varias i:,aneras. Se ostable
cieron prioridaden, (basadas 
 en el promodio obtenido por cada objetivo)
para (1) toda la gento que contest6 el cuostionario, (2) s6lo los
padres de familia, (3) i6lo los estudianten y (4) s61o los profosoros.

El. mismo procedimiento so utiliz6 con cada una 
de las cobiunidades quo

Farticiparon y con 
cada grupo dentro do cada coimunidado Se compararon
las prioridades hechas por los indios 
con !as prioridades Lochas poi la
poblaci6n no indigena y se determinaron diferencias importantas ontre
 
ambos grupos.
 

El desarrollo do ls continuidd de los conocirnientos b"sacos 
Despu6s do la doterminaci6n do los objetivos educativos de la co-munidad,*sigui6 
 la segunda fase de la instrucci6n i;iudividualizada.


Se establecieron actividades ospecificas junto 
con eximenes de comprobaci6n. 
Se fnrmaron comit6s para desarrollar activamentr la continuidad de los ccziocimnentos a trav6s do 
la escuela primaria y secundaria
 
y establecer las materias requisite en el nivel secandario para obtener
 
empleos o continuar estudios a nivel superior.
 

Al principio so pidi6 la colaboraci6n e informaci6n do otras es
cuelas u organizaciones quo so ocupaban en la tarea do establecer la
continuidad de los conocimientos on los niveles prinario y socundario.
Tal calaboraci6n e informaci6n ayud6 a acelerar el 
proceso eliminando
 errores que suelun comoterse cuando so 
hace este t-ipo do cambios.
 

Un maestro represontanto de 
cada una de las echo escuelas y otros

profesionales oxporimontados 
on ol asunto formaron comit6S para 0i
desarrollo do la continuidad do conocimientos on !as diforentos areas

del curriculum escolar. 
 Un aspecto importanto de osto -sunto 
'Isla

participaci6n activa do 
los profolsoros on osto procoso. 
 Do esta suor
te los profosores so 
sionton rosponsablos del funcionamiento adocuado
de este tipo do sistemo educativo. So ha puesto grr. 6nfasis an ol

hecho do quo los profesores de la Reservaci6n Pine Ridge dosarrollaron

todos los materitvlos para proporcionar un impetu do largo alcanco en

el desarrollo y uso de la continuidad en 
el sistema escolar.
 

Los mieobros cl comit6 
so reunioron mensualmente para asignar

tareas espocificas 
en ol decarrollo futuro de la continuidad y para

revisar materiales ya desarrollados. Todos los materiales fuernn publicados para su uso en 
las escuelas de la reservaci6n duranto todo
el proceso do su desarrollo para que su aplicaci6n practica constitu
yera la consideraci6n mas importante.
 

Las continuidades de los conocimientos bAsicos 
se desarrollaron
 
para todoes los nivoles de la escuela primaria y secundaria y se iden
tificaron los conocimientos necesarios para adquirir habilidad en
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comunicaciones, matem~ticas y otras areas. No 6e hizo distinci6n do
 
niveles escolares dentro de la contintuldad, sino que so puvo 6nfasia 
en el dominio de tales materias.
 

Desput's do ]a tnrea do ustablecer !a continoidati, !, .-Areg6* 
una copia a cada uno de los estudisntos de lao escualb-i de ;'in' lidge. 
Esto constituye "- continunci6n del desarro lo de dost-rezas o co:ioo:i-
Mientos dl estudiarite desde su entrada al si.,-teuu e d u;a ;i 1;ta 
la culminslci6n de su entrenamiento. Su ejecaci6n p'odujo '::rioci bene
ficios no -tnticiados d~cante !as prinoras faseL; do su de 1-'ollo: 
(1) el concepto .. : a continuidad les clarIfic6 a lrls padrm de fvmi
!ia de ranera co'L, -reta lo que sus hijon cst'n hacicndo on iateminticas 
u otras materias en do lal, entrea de una nota vaga que e: lo que 
se hacia anteriorieneo, (,p) a coutinuidad les clarific6 a los profe-. 
sores nuevo8 las expectaciones educativas do la otcuc'ola y li coinuuidad, 
(3) los estudiantes traslaindos de una escuela a otra dentro do este 
sistema escolar no pierden ti jmpo porqua sus nuovos profeicr'en -.sben 
d6nde se quedaron en su prograrna de dosarrollo do conociaintos bsicos, 
y (4) este proceso educativo de la continuidad fomnrit6 la unidad ontre 
los maestros.
 

Se debe onfatizar el hecho de que la con tinuidad d- lo1 (,coci
mientos bsicos s6lo puso en ovidencia lo qve ae dehe eruz iir, dejindo
les i los maestros y supervisores amplia lioertad en ,c estlo de en
sefianza y pars la creaci6n de una atm6sfera positiva on el proces', do 
aprendizaje. Tambi6n oste sistema qued6 abierto para pcdev aiadir 
otros objetivos que se pudieran considorar apropiadoS a IaC necosida
des especificas de un determinado ostudiante.
 

Valorizaci6n _ diagn6stico do las necesidades educativa Job ostudiante 

La valorizaci6n o evaluaci6n de un estudianto vione a ser el pun
to mis importante en la aplicaci 6 n de la continuidad educativa. 

Una vez definidoo, los conocimientos b~sicos dependen solanonte 
de su aplicaci6 n practica en la sala do clase. E1 diagn6otico deter
mina d6nde so encuentra el alumno dentro do la continuidad de loa 
conocimientos y ho que el alumno sabe y no sabe sobro teras especifi
cas del saber, identificando do esta manera las Areas d6hiles del 
estudiante. El an6lisi6 sistemtico del comportaniento on el ,apren
'Iizaje del estudiante es tambi6n parte del diagr,6stico. ELto anflisis 
inc!:,ye su aprovecharniento pasado y presente y la capacidad psicol6
gica para eh aprendizaje como tambi6n su manera preferida de apronder; 
sus intereses, actitudes v motivaciones; su propio concepto personal 
como alunno. 

Los profesores tienon a su disposici6n cinco fu3ntes de informa
ci6n para evaluar y doterminar el nivel de aprovechamiento del estu
diant-. (a) informaci6n sobre exAmenes estandardizados; (b) ex~menes 
hechos por los profesores; (c) una conferencia formal con los ex-pro
fesores y otro personal del estudiante; (d) un ex~rnen muestra consti
tuido por un trabajo concreto; (e) una conferencia o entrevista ertre 
el maestro y el estudiante. 

El contorno o perfil desarrollado por el maestro puode utilizsrse 
para determinar el lugar que le corresponde al estudiante en la conti
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nuidad espectral del programa educative. Pero, una vez colocado,

el progreso del estudiante serg claro para los profenores que con
tinu'en el 
 proceno do ]a ensenanza de Jos conocimiontoa bAsiceos. 

Emi rincowarlo quo oxasta un cozitr'ol con tati 0iodQ1 p'orto dol

cntudiarjto 
 jIara que nopa el avarico quo ost' hntctlundo y part quo CI 
le prepare los materialco apropialos quo nocenua en Cae. Los
profegores deben participar en la evaluaci6n per26dica del estudiant
para que este le d6 una seifal de su aprovechamiento; tenga contacto

personal con el maestro; y tonga un gula constante en si aprendizaje 
para que asi alcance las metas que se establecieron pnra 61° 

Archivos anecd$Jcos constituyen el factor ms importance en la

evaluaci6n ,ontinua 
iel desarrollo intolectual del alumno. 
 La cons
tante comprobaci6n realizada por el profesor propcorciona 
informaci6n
 
muy valiosa en la estructuraci6n y desarrollo del programa de apron
dizaje individualizado. La contiruidad incluye un ospacio bajo crida

tipo de conocimiento bgsico para que 
se ponga inforraci6n come dates,

fechas y an6cdotas i3obre 
el avwnce del estudiante, futuras revisiones
 
de material o dominie do la matoria.
 

Las gostiones que 
so hace para obtonor informiaci6n soLre el alum
no y el ani.lisis de eac informacion son importantos s61o c,ando 
so
 
trata de una informaci6n que ostA on balance con el 
conjunto do obje
tivos especificos como 
los quo los profocoros desarrollaron en la Re
servaci6n Pine Ridge. 
 La rocota para ol aprendizaje dopenrwe dol

procedimiento usado on el diagn6stico y atmn 
asi el sistenma noado en
Pine Ridge y en United Tribes, con sus cinco elementou, debe ser flexi
ble para esi proporcionar los objetivos escolares que el 
individuo
 
necesita. 
Durqnte todo el proceso de la instrucci6n individualizada

debe haber flexibilidad on el diagn6stico para que los profesore3 puedan aportar come 
individuos a las necesidades Cmicas do 
cada a3umno.
 

Prescripci6n X tratamionto
 

Despu6s de quo el diagn6stico del alumno esti hecho 
se escribe
 
la receta que estara basada 
on el diagn6stico y cnn miras a alcanzar

los objetivos establecidos en el curriculum. 
Es una recomendaci6n o

augerencia de conocimientos o actividades que deben dominarse; y

tionde a responder a lo quo el ostudianto dabe aprender, a la 
manera
 
en que debe hacorlo y la variodad do matorial, gonto y procedimientoo
 
que haron posible quo ol aprondizaje 'o llove a cabo.
 

El estudianite debo ontendor 
las actividados recotadas; 
ostas

actividades doben relacionarso con sue nocosidades, habilidados o into
roses; deben empatar con los conocimiontos, actividades y contenldo;

y deben tenor prop6sitoo En un programa individualize.do 9l profesor

siempre estA disponible para ayudar an cualquier actividad quo requie
ra su presencia, para contostar preguntas y asistir en situaciones
 
problemiticas. Luego, 
se hace 
un contrato con !a participaci6n del

alumno y del maestro. Este constituye un compromise de parto del

estudiante para cumplir 
con la prescripci6n; tambien es 
un acuerdo
 
que concreta lo que es necesario y lo quo se proyecta hacer.
 

Cuando el estudiante haya cumplido el 
contrato sele hace una
 
evaluaci6n. Esta evaluaci6n mide 
su progreso individual comparando
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su trabajo presente con el que realiz
6 en el pasado y no comparindolo 

con otro6 o con normas locales o nacionales. Si el estadiante es ya 

diestro en las actividades o conocimientos, se le recetan otros para 

que el alumno siga hacia adelante. Si su nivel de destreza es a6n 

inaceptable, e! estudiante tieno que pasar par otras madalidades de 

tratamiento y lugo seri ovaluado otra vez cuaudo su trabajo co.. res

pecto al nuevo contrato haya terminado. 

Hay una infinidad de maneras de llovar a cabo la instruccion 
individualizada. Las variaciones dependen de la disponibilidad do
 

un local apropiado, disponibilidal do matoriales y equipo, disponibi

lidad de personal, reglas administrativas, personalidad do los pro

fesjres, iecesiiai-,3 .:)mm nitnria3 y caracteristicas dol alumnado. 

Sin embargo, todos buscan dosarrollar comportamientos indepenzdiontes. 
Los estlidiantes empiezan a aprender a organizar su trabajo y a enten

der c6mo pueden unar su tiempo disponible de la mojor manara posible. 

Aprender a hacer decisiones y a pensar, a investigar y a estudiar por 

si solc's. Crean en sli un entenlimiento do siu propia fuerza y capacidad. 

El papel del director en el programa ind:ividualizado 

Muriel Lundy
 

Cuando se implanta un sistema do instrucci 6 n individualizada la
 

funci 6n del director es el establecimiento do un sister... de manejo 

'or medio del cual lo fisico, lo social, lo academico y la manera de 

aprender de los estudiantes y de los profesores se tomen en cuenta. 

Estas propiedades d.q la instrucci6 n individualizada deben ser los 

cimientos sobre lob cualea cada uns de las funciones del sistema de 

manejo se desarrollan. Las funciones administrativas son la planifi
6
caci n, a organizaci6 n, la direc,'i6n y el control. El desarrollo
 

de cada funcion ,n relaci 6 n con el programa individualizado sera
 
considerado soparadamente.
 

Plani ficaci6n
 

La furici6n die la planificaci6n tiene dos componentes: la plani

ficaci6n Je conceptos y la planificaci6n de acciones. 

La planificaci6n conceptual comprende las Areas de identificaci6n 
n,
 

identificaci6n y selecci6n de cursos de acci6n. El director debe tra

tar de definir las tareas y actividades que cumplira:n con la respont3a

bilidad y llegarA a un entendimiento con la oficina del superintenden
te respecto de !a aceptabilidad de la interpretaci6n.
 

Cuando se planifica u organiza un programa de instrucci6n indi

vidualizada una de las consideraciones en la evaluaci6n de alternativas
 
debe ser el local escolar y la organizaci6n do la escuela. Per
 

ejemplo:
 

Lac salas dc clase estgn equipadas para que los estudiances no
 

tengan que trasladarse de un sitio a otro?
 
&Hay en el edificio escolar espacios vacios qu, we podrian uaar?
 
Lqu6 espacio desocupado hay?
 

de metas y responsabilidades, identificaci6n del criterio de actuaci
6


-49



LPueden lou profesores trabajar en parejas o en equipos?
 
LEl programa curricular esti dividido en departamentos?
 

El personal y el profesorado debon entrar tambiSn en consideraci6n.
 
Los materiales de instrucci6n -permanontes y consumibler- tambin
 
constituyen otro aspecto do tal consideraci6n. So debe hacer listas
 
de los materiales que 
oxisten en la escuola y de los que so necesitan.
 

Lo que se va a onsehar es un factor importante en la predicci6n
 
del funcionamiento de un plan conceptualizado. El contonido del
 
curriculum, la continuidad de los conocimientos o actividades y las
 
secuencias del curriculum deben examinarse en su relaci6n con los
 
planes propuestos.
 

El director debe tomar en cuenta el future apoyo del plan de parte
 
de la comunidad contrastado con el apoyo que existe en la actualidad.
 
Tambi6n se 
debe saber la clase do apoyo que brinda la oficina central.
 
LQu6 ccantidad de recursos econ6micos so ofrecen y cu~n s6lido es el
 
apoyo moral? LCu~l as la habilidad del personal de la oficina central
 
en el entendimiento de la instrucci6n individualizada? Finalmonto,

el director debe tener conciencia de los nuevos papeles quo se espera

jugara' en este tipo de sistema escolar. El jugarA el papel de facili
tador, organizador, ayudante, y consojoro de todo 
el profesorado y otri
 
personal.
 

Detalles del plan do acci6n. 
 El plan de acci6n presenta todos
 
los detalles quo deben ejecutarse si desoamos cumplir con el trabajo

cometido y neceewrio para organizar un programa individualizado.
 

Un acercamiento eficaz en 
la identificaci6n de aconte.,imientos y

actividades os 
identificar primero los acontecimientos m~s iihportantee
 
que se quiere alcanzar. Despu6s de esto 
paso inicial es necesario
 
identificar otros acontecimientos asociadoo con los m6s 
importantes.

Luego se asocia una actividad 
con el logro de cada acontecimiento de
 
nivel secundario.
 

T6cnicas de evaluaci6n. 
El plan de acci6n debe incluir detalles
 
de la evaluaci6n de las actividades que entran en la individualizac.6n
 
del programa. Esta secci6n debe incluir una list& 
de los instrumentos
 
usados en la evaluaci6n, un horario para su uso, y la raz6n do 
la
 
selecci6n y empleo de cada t6cnica usada. 
El director dobe tratar do
 
usar gran variedad do metodos de evaluaci6n. La evaluaci6n debe ha
cerse 
a lo largo de todo el periodo do la ojecuci6ni del programa
 
para que de esta suerto se 
logre corregir los defectos lo antes posible.
 

Recursos. El plan de acci6n debe especificar los recursos nece
sarios para llevar a cabo las actividades fi jadas. Entre 6stos se
 
incluye a los estudiantos, el personal, el local escolar, 
los materia
les educativos, los procedimientos y la comunidad.
 

Informes. Para determinar con 6xito si las actividades fijadas 
se han cumplido se requiere la existencia do dates sobre la ajocici6n
del programa para asi realizar revisiones y evaluaciones. 

Horarios. 
 Cada plan de acci6n requiere un horario. El horario
 
relaciona los acontecimientos con el tiempo. Puede mostrar la corre
laci6n de los acontecimientos y presentar informaci6n en la escals del
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tiempo. 

Organizaci 6 n
 

La organizaci 6n es la segunda funci6n en la direcci6n de un
 
cualquier
programa individualizado. Hay dos clases de organizaci6n en 

tipo de colegio: L&. organizaci 6n formal y la informal. La organiza

ci6n formal es la de estructuras creada en el colegio para lograr los 

resultadon 'iesoados. Por oJemplo, en ol fuincionamiento de un progra

ma individwalizaco, el gruo profesional informal es al que Go forja 

dentro de ia e~cea como re7ultado do lao interacciones hunianas. 

'-I directot Je:0, crear una organizuci6n para poner on Liarcha el 

programa individual.z,,'. El punto de partida en la selecci 6 n de 

una estructura de organizac:i 6 n es asegurar que los objeLivo, del pro

grama individualizado sooeri. Una vez determniaido. loc objetivos, 

pueden identificarse ias fi:uniones necosariau pa!ra ]o[-rar eos 

objetivos. Una vez que la,_ iiicionen necesariws se haian doterminado, 

el director puede proceder a la craci 6n de una orgnaizaca 6 n que re

lacione Jas funciones del programa de tal 'ianera qub asegure el logro 

de los objetivos fijados. 

Contrastando, ia organiztaci6ri informal es una estructura social 
sodes.Lgnadn a proporcionar necenidades poroonale. 'oda autoridae. 

n porsonal. Uace orpon namentLe. E'u existenciababa en !a aceptaci 6 

depende do la personalidad de Jos participanteo. Y, num;6ricamonte, 
estA limitada a los individuo( qLe dosoan entablar coniunicaci6n y que 

tienen la oportunidad de hacerlo. Dondequiera que In gonte so agrupe 

con un prop6sito comnn, es do esperar quo surja de sun intaracciones 

hurnanaf: una organizaci 6n informal.
 

Hay que reconocer quo las organizacionos informales no son
 

"malas". Esto tipo de organizacion existo en todas las escuclas; y se 

puede decir que son necesarias para lograr una colaboraci6n eficaz.
 

La colaboraci 6 n entre individuos exiate de una nian,'_? irformai y aigu: 
6


nas vece- avuda en el funcionamiento do la organizaci n formal. Per 

otro lado, algunus veces la organizaci
6 n informal so desarrolla en 

oposici 6n a !a organizaci 6 n formal. Es de consideraci6n importante, 

por lo tanto, In relaci 6 n quo oxiste ontre las o-ganizaciones fcrma

los e informales en cuanto toca a un programa individualizado. 

71 director debe toner conocimionto do las estructuras de organi
6
zaci n formalen e informales pars asl alcanzar lou objetivos del programa.
 

Al estar conciente do la exiotoncia del grupo informal y do sus in

terpcciones internae, como tambi~n de la rolacion del grupo con todas
 

las otras organizaciones, el director podr~a usar ambas ostructuras
 

eficazmente.
 

Direcci6n 

La tercera funci6n del director ca adminiatrar el colegio. Al
 

cumplir esta funci6n el director juega ol papol de observador do todas
 

las actividades que so llevan a cabo en el plantel. La observaci6n
 

diaria de las actividades per parte dol director constituyen la super

visi6n. Las siguientes son a~gunas sugoroncias para llever a cabo una
 

eficaz supervisi6n:
 

-El director debe desafiar intelectualmente al profesorado; a todo
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profesional le gusta que 
su trabajo constituya un desaflo. Le 
es gra
to ejercitar su habilidad y au talento.
 

-El director dobe establecer fachas fijas para la ejecuci6n do
proyectos rutinarios u otras actividadee; do 
otta manera so dosafia al
 
personal y tambin se 
 s positive.
 

-El director debe exprocar su roconociniento per el. trabajo ejecutado; do esta nanora ol profooional sabo quo au contribuci6n al sisto
ma escolar tione valor.
 

-El director debe mootrar intor6s per el profesorado y otro personal; es vital quo los profocoros sepan quo ol director tione gran

inter6s on tdo lo 
quo ellos hacon.
 

-El director dobo preotar atonci6n a todos los profesoros y a otro
personal sin aoctrar ninguna proforoncia; dobe hacorlo per medio do
 
entrevistas peri6dicas.
 

-El diroctor debo ostar ontorado del progreso do todos loo progra
mas que eoiaton en ol colegio.
 

-El director debe sor 
flexible. 
 Debe presentar diferentes alter
nativas 
a la soluci6n de los problemas.
 

Control
 

Este proceso 
 trata do mantener conformidad entre los resultados
 
presentes y los doseados. 
 En la persecuci6n de este 
objetivo ol direc
tor debe hacer lo siguiente:
 

1. El estableciniento do normas o patrones. Los patrones son

blancos que airven pars codir el 
funcionanionto. Resultan del proesodo planificaci6n y conpronden reglas gonoralos y reglas espocificas.Cuantitativamente los patronos pueden incluir cambio do personal, gas
tos por cada estudianto, presupuesto, etc. 

Puesto quo no todos los patrones puodon cuantificarse, algunos
siempre se dan cualitativamente. 
 En esta ostructura los patrones se
 expresan come 
ol doesc do mojorar la moral, aumontar la lealtad hacia

la instituci6n, o hacorso 
mas eficaz en ol dosarrollo do buenas rola
ciones entre el director y cada uno 
do los profesores.
 

2. La comprobaci6n del rendimionto. 
Los patrones son nocesarios,
pero no aignifican nada si 
no so tieno un procedimionto para comparar
los con 
la propia actuaci6n o rondimionto. En algunos cases, el director, quo tione la responsabilidad do ostablecer ciertos patrones, 
se
encargard tambi6n de cooprobar la ojocuci6n 
do dichos patrones.

En otros cases al director so le imponon patrones pars quo 61 mi6mo
 
pueda comprobar su propia actuaci6n.
 

3. 
 La evaluaci6n del rondimiento. Una t6cnica eficaz pars la ova
luaci6n del rendimiento 
o un programa individalizado es 
la obsorva
c"6n personal. 
El director debe frocuoitar las salas do 
claso pars
que constato la quo 
so ost6 haciondo. 
Dobo fijarse on la cantidad y on
la calidad del trabajo, on las actitudes do los maestros y do loo 
ootudiantes, y on los procodimiontos usadoo 
on las. Es 
una gran vonta
ja ver porsonalmente lo quo pass en 
ol "nibo do ia oscuola. S61o
asi el director puede actuar r~pidamento para corregir ciortos problemas. Las observaciones porsonales le dan al director una idea bienclara del funcionamiento del programa individualizado. 
 De esta manera
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el personal esta en contacto con el director lo cual le ayuda a le

vantar la moral porqiie se da cuenta qie hay interns en lo que Be hacc
 

de parte de la direcci6n; al mismo tiampo el profesorado se mantiene
 
alerts y bien preparado.
 

Hay otros m~todos de ovaluaci 6 n. El director pueer analizar los 
res-iltados de los exAmones prosentacios por los estudiantos para ver si 

estin rindiendo de aci.erdo a su nivel. Tambicn, modiante los resultados, 

3l director uuede, algunas veces, determinar qu6 influencia tiwnk la 
antuaci6n de los profesores sobre los estudiante's. 

Informos escritos constituyin otro m6todo de evaliuaci6n. Se
 

puede comparar e" rendimionto del profeoor con los pat-ones original

mente fijados. 

4. Acci6n correctiva. Para llevar a cabo Ias corrtcciones, e1, 
director debe enfocar 1ilo!as deaviacionos y no ol problems total. 

Tan pronto cono sea. posible el director debe investigar las razones 
de la desviaci6n y luego decidir c6mo, solucionar el probiomn. Eoto 
puede implicar una vev'ioi6n dcl plan original para deteripinar si la 
causa est. en el plan o en su ejecuci6n. 

El director debu efectuar la corrocci6n con el apoyo del suporin
tendente. ;",in este apoyo el director no podria r'ealizar lcn cambios 
nacesarios para la correcci6n do los problemas. 

El paso final en la corroccion do !a desviacion e3 poner a prueba 
las soluciones sugeridas para asegurar que en realidad corrigen al 
problema, en vez de s6lo aliviar los sintomas. So debe o'toner infor
maci6n 3obro la reacci6n inmediatamento deopu6s de su ojccuci6n para 
comparar el nuevo rendimionto con los rosultado R fijados. La observa
ci6n Ilebe contijiuar en forma regular. Si los roeultiadov aseados no 
se consiguen, el director dibo intervenir nuovanonto hasta alcanzar una 
soluci6n s&tisfactoria. 

La receta del plan de estudios para la
 
instrucci6n individualizada
 

Evelyn Hill
 

Reconociendo que en cualquier clase existen diferentes niveles
 
de asimilaci6n, coro tambi6n diferentes estilos de estudio. cntences
 

es necesario proporcionar los materialos adecuados pars qatisfacer
 
esas necesidades. Debo haber actividades dirigidas al logro do los
 
diferentes niveles de asimilaci6n. Dichas actividades dobon es'ar
 
hechas tomando en cuenta los estilos do ostudio y la velocidad , asi
milaci6n. Todo el equipo pars el usa do los estudiantes debe se mi
nuciosamente investigado y evaluado cuando so conoidera quo va a
 

formar parte del programa del estudiante.
 

La individualizaci6n se da lugar cuando el plan do estudios es
 
flexible y pernits una serie de alternativa pars alcanzar un objotivo.
 
Entonces se puede decidir qu6 alternativa es la mas apropiada pars
 

cada uno de los estudiantes tomando come base el rondimionto, las no
cesidades, el interes y la habilidad. La definici6n dol mismo nivel
 
de funcionamiento o rendi, iento es necesaria si las altornativas van a
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tener alg6n significado.
 

Puesto que ya se sabe quo los estudiantes aprenden de distintas
 
maneras, a volocidades diferentes, y con varias habilidades innatas,
 
es de provecho pars el profesor y para el director estar alerta de

de los nuevos materialos que propo-icionon un desarrollo horizontal y
 
vertical do los estudiantos.
 

Es necosario dosafiar intoloctualmonte a los estudianteG hbiles
 
y proporcionarles los materialos apropiados. 
 Esto puodo sinificar
 
gastos adicionales al conseguir Materialos y equipo pars lts ciencias 
y las rnatemntticas con el fin do satisfacOr osas nacesidades. 

Se deb i incluir en el horario de los estudiantes tiompo suficien
te para :ue ellos sigan sus inclinacionos acad~micas. El horario 
diario debo ser flexible para permitirlos a los alurnnos usar un deter
minado lapro do tiempo on diferentes opciones que so los debe ofrocor.
Tambi6n as nocosario to-or actividados proparadas pars acomadar a 
estudiantos con diferontos dovalocidades aprendiza'e para quo do esta 
manera los qu& trabajan r~pido tongan los matorialos apropiadoas para 
I.rabajar.
 

Si se usa el sistoima do contratos so debe imrpiantar diferontes
 
horarios pars quo los proyectos individuales se puedan llevar a cabo.
 

E1l plan do ostudios recotado debo (star integralmente relacionado 
al programs educativo dol cologio. Cuando so implanta un siatoma de

instrucci6n individualizada la flexibilidad y la creatividad doben
 
constituir las ,deas furdamontales dol programa. La flexibilidad pue
de resultar do la creatividad del profosor. Lae necesidades do los
 
estudiantes que- requieren un horario n6s ostricto tambi6n so tionen que

considerar y 6atitsfacor. 

Dentro de este sistema de flexibilidad los estudiantes debon te
ner un clare ontandimionto do lo que so ospera de ellos y aun premi
t 
lcs hacer ciertas soloccionos y decisioneso El intercambio do ideas 
con los alumnos mrdi ante 2a convorsaci6n a menudo trae cono consocuen
cia nuevos procodimientos j nuevon metodos de hacer "las mismas coas
 

,
de siompre".. El aprondiza
o debo scr una actividad interesante pero
 
no siempre divertida.
 

Todo el personal dobo estar al corriente do los objotivos y on
 
la bisquoda constante do una gran variodad do in6todos 
para ontuciasmar
 
a los estudiantes on ol logro do dichos objotivos. 
 1n ol trarscurso
 
de los afios ne ha dado muchas sugeroncias ontro las cualos so incluye

el comportariento y le codificaci6n, los contratos, los acuordouo do
 
grupo, y la envergadura do los objetivos. Lws alumno dobon tenor la 
opci6n do llovar a cabo cub actividades o tareas do diforontes manoras. 
Las m~s importantes son las oiguientes: contratos, plan do grupo,
estudios indopondiontos, informes oralos (on persona o grabados), tare
an o debate. 

Al plan de estudios tradiciona] no se lo puede cambiar de un solo
 
golpe sin Aesorientaz a los profosores y a los alumnos. 
Un programa

individualizado de instrucci6n debe implantarse de manera gradual.
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El uso do contratos y recetas en la
 

individualizaci6n de la instrucci6n
 

Eugeno R. Howard
 

Los contratos y las recetas son dos dispositivos re:acionados
 
muy ftiles para los profesores que desean personalizar e individuali

zar la instrucci6 n.
 

Contratos
 

El tr:rmino contrato puedo definiroe coma un acuerdo formal entre
 

el profenor y ei estudiante con respecto a lo que el alumno debe ha

cer pars alcanzar un objetivo previamonte dofinido. Los contratos so
 

hscen de muchas maneras pero casi todos tionen los siguientes componen

tes:
 

1. 	Una declaraci6 n de lo que se va a aprender (cl objetivo),
 

2. Una descripcion de las actividades de aprondizaje en las que 

se ocupar 6. el alumno, y 

3. Una descripci6n de c6mo se evaluardn los resuitadou de las
 

experiencias de aprendizaje.
 

Algunos cas:tratos tambi6n exponen la raz6n fundamental per lia que 

el alumno desea alcanzar los objetivoo dol contrato. Otros contratos 
pueden tambi6n proporcionarle al estudianto una !ista de los matoriales 

que se usarin durante el programa do ostudios. 

Un contrato simplemonte puede describirse como un plan o una 

preparaci6n de clase para cada uno de los ostudiantes. La diferencia 

esti en que el plan es para el alumno y no para el profesor. 

?undamentalmente, hay tros clases de contratos:
 

. Contratos preparados por los profesoreo y olegidos per los
 

estudiantes,
 
2. Contratos preparados en com6n par loo profesorcs y los
 

alumnos, y
 
3. Contratos preparados par los alumnos y aceptados pcr los
 

maestros.
 

Usualmente los contratos son acuordos entre un profesor y un 

estudiante. De vez en cuando, sin embargo, mar de un profesor puede 

participar en un contrato. Se puedon escribir contratos para un grupo 

pequefto de estudiantes que estAn destinadoo a trabajar juntos on un
 

priyecto. Tales grupos de alumnos usualoonte se llaman equipos do
 
aprendizaje.
 

Recetas
 

Las 	recetas y los contratos se dilferencian de muchas taneras:
 

1. Resiltan del diagn6stico espocifico do las necesidades del 

estudiante. El prcod consiste de cinco otapas: 

a. 	Los conocimientos considerados esonc.ales para la continua

ci6n del progreso del estudianto son anotados y definidos.
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b. 	El alumno presenta un examen diagn6atico para determirar
 
los conocimientos que domina y los que a'n 
no domina.
 

c. 	Al estudianto se lo da una locci6n individualizada previamen
to preparada por el profesor (u obtenida del oditor).
lecc.i6n, llamada "rocota" estA disofada para 

Esta 
ayuda,r al alumno 

a adquirir ,:,onocimiontos quo 	 aun no ha dominado. 
d. 	Una vez que 	 al alumno ha cumplido con su recota de activi-ades

de ape'endizaje le un paraso da examen verificar si ha logrado
dominar lo recetido. 

e. 	Es necesario mantener una 
lista do todos los conocimiantos 
que el alumn.au do.nina. Periodicamente se les informa a lospadres de familia sobre el progreso que el alumno esta haciendo en el dominie de los conocimientos esenciales. 

2. 	Las recotas son diferentes do loa; contratos. Las 	recotas
 
son completamente individualizadas mientras que los contratos pueden

ser para un equipo de aprondizaje. Otras personas pueden ayudarle

al estudiante pero 
el puode proceder solo en el cumplimiento do sus
 
actividaden escolare3.
 

3. 	 Gonoralmenta las recetas se usan s61o para impartir conoci
mientos esonciales qe todos loo estudiantes debon ilegar a dominar
 
y para conocim-intos quo han sido previaiente 
 detorminados. Los contratos se 
hacon para lograr objetivos quo no son considerados osonciales 
para todos los estudlantos poro quo puedon ser importantes pars un
determinado alumno con interesos y necoeidades netainente individuales. 

4. 	Las yflas las da 4lrocetas taroas parofesor. Usuvlmonte los

aluimnos no participan en la doterminaci6n do las actividadea de aprondizaje recetadas. Los contratos, sin embargo, son mucho m6s 
flexibles.
Generalmente los 
contratos son el resultado de un proceso de planifi
cac;i6n 
en el que los alunnos participan activamente en la decisi6n
de lo que elles van a apronder, d6nde van a aprender, qui6n los va a
 
ayudar y c6mo so los 
va a evaluar.
C6mo se usn las recetas y los contratos en los programas individuali

zados
 

Las rececr,8 y los contratos son elementos esencialos do cualquier

plan de estudios individualizado. Para ver el por qu6 do 
osta afirma
ci6r,. voaraos dos modolos do planes do estudios individualizados.
 

Modelo I. El prioer modolo (Dibujo A) ha s ,do eisbozado pars ani
mar 	a los estudiantoes a procodor en 
la oJocuci6n de unidados do instrucci6n proviamente dofinidas a volocidades difarentoe,. So ontiondo 
que todos los alumnos do la clase necesitan dominar l]s mismos cono
cimientoes. Para quo todos los 	estudiantos logran dovinar todo lon
 
objetivOe3, se planifica las loccionos y so 
define los objetivos.
 

Antes de quo el *_lumno empieco cada unidad de trabajo toms o pro
senta un 
examon preirio. El resultado da ese 
examen puedo indicar quo

el alumnc ya domina 'es objetivos de las lecciones una y tres. 
 Si
 
este ee el case, su 
receta le pedira quo solamente estudie las leccio
nes 2, 4 y 5.
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Una vez que el estudiante complete una unidad de trabajo 8e le
 
da un examen. Si el examen muestra que todos los objetivos se han
 
logrado dominar, el alumno procede a trabajar en la siguiente u'nidad.
 
Si el examen muestra que uno o mIs objetivos au'n no se dominan la re
ceta le especificara.al alumno actividadev o ejercicios adicionales.
 
El alumno continuarA trabajando hasta lograr el dominie completo de
 
todos los objotivos de la unidad.
 

Esta clase de plan do estudios o curriculum procave diferencias 
individuales en ia relocidad. do asimilaci6n. No toma en cuenta, sin 
embargo, las diferencias individuales en la asimilacion dp! contcnido. 
Se supone que los objetivos Predeterminados son igualmente importantes 
para todos los alumnos de la clase. 

Esta suposici6n puede quo sea ciorta si el curse se compone de 
objetivos quo son georalmente aceptados come "bisicos" c "osenciales" 
para el futuro progreso escolar del alumno. 

Modelo II. El plan de etudios flexible con opcioncs. No s6lo 
es posible organizar el plan de estudios quo tome on cuenta 1D rnrcha 
individual; tambi6n eE posible organizarlo de tal manera quo el indi
viduo pueda tener opciones en cuanto al contenido. 

A un estudiante, por ejemplo, se le puede ofrecer la oportunidad 
de estudiar una de cuatro unidades quo tratan sobre la contaminaci6n 
del agua. La unidad A puede enfatizar las dificultados del control 
de la contamiraci 6n del agua desde el punto de vista del gobierno. 
La unidad B Fuedie exarainar el problema dosde un punto de vista cienti
fico, poniendo hincupi6 en los efectos de la contaminaci6n acuittica 
en los ciclos vitales. La unidad C puede concentrarse en probleinas 
locales eopec{ficos causados par la contaminaci6n del agua. La unidad 
D puede ser una propuesta para quo el ostudiante haga un contrato 
para estudiar el aspecto del problema quo a 61 ma's le intereso. 

Veamos aora el contenido do una loeci6n individualizada planifi
cada. Slu for:.,a es similar a los planes que s hace para la instrucci6n 
de grupo,. La diferencia mas importante os la siguiente: Un plan para 
la instru.;ci 6n de grupo es principalmento para el profesor -el osbozo 
de lo que el profesor va a hacer para ansoflar una dotorminada unidad 
de instrucci6n. Il plan do la lecci6n individualizada describe lo 
que el estudiante va a hacer. El alumno recibe el plan y lo usa come 
guia en sus tareas y estudios. 

En :irimer lunar, par supuesto, la unidad debe tenor un titulo
 
que le indique al alumno el tonia con el cual todas sus actividaaes 
se relacionarn o los conociwientos quo la unidad est6 encargada de 
de ensefiarle. 

En segund- lugar, el objetivo o los objetivos de la unidad deben
 

estar escritos para quo los alumnos sopan los resultados que obtendran
 
despu6s de complotar la unidad de trabajo.
 

En tercer lugar, se puede porer un parrafo o dos citando la rp-. 
z6n fundamental par la quo e! estudiante se beneficiar al cumplir 
con los objetivos de la urildad. Esta parte tratara de contestarle al 
alumno la siempre formulada pregunta, "OPor que debo apronder ento?" 

-57



En cuarto lugar, muchos planes individualizados contienen un
 
un examen previo. 
 Este examen puede que sea parte del plan escolar
 
o puede que est6 aparte, en otra hoja de papel. Si (stA en otra hoja

de papal, el plan de Is 
locci6n simplemento le indica al alumno que le
 
pida al profesor o al oncargado on el contra de recursos le d6
 
el examen previo. El prop6sito do 
eoto examen et dotorminar hasta
 
que punta el alumno ha logrado dominar loo objetivos soeialadoo.
 

La quivta parto dol plan as muy importante y bosqueja una varie
dad de actividadec y ejerciciou deutinados a ayudar al ostudiante
 
Slograr lo objetivos sailaladas Las actividades pueden incluir
 

ttreas de 
 'etara, e!cucha, ver peliculas u diapositivas, tareas escri
tas, diacuoi6n do ocionoe, 
 juegos, experimentar o manipular objetos

-lae. poisibilidades est~n limitadas s6lo per la ingeniosidad del pro
feForado.
 

La sexta parte del plan individualizado es la evaluai.A6n. La
 
evaluaci6n en un programa individualizado usualmente incluye
 
una entrevista y conversaci6n con el profesor. Tambi6n puede incluir
 
variedad do itras activid'tdes de evaluaci6n tales 
coma la preparaci6n

de un infoi.me escrito en donde se 
eval6o la unidad de trabajo o la
 
presentaci6n do de un examen. 
A esta &ltura, si el profesor cesra,

puede darle al estudiante la tradicicnal nota por el trabajo desempe
hiado en la unidad.
 

La entrevista y conversaci6n de evaluaci6n dobe hacarso de 
tal
 
manera que el alumno, basado en stis logros, decida (1) repetir nueva
mente algunas de las actividades de aprendizaje para mejorar su
 
aprovechamiento, (2) aceptar una opci6n de profundizar, (3) acoptar
 
una opci6n do busqueda, o (4) proceder a otra unidad do la secuencia.
 

Sin hacer casa cual de las tres 
opciones ha sida acordada, el

alumno, a esta altura, se beneficiaria haciendo un contrato. El
 
profesor puede preparar dW:cho 
contrato y el alumno aceptarlo (estudio

a.parap rofundizar). En este 
case el alumno estudia un tema con gran

profundidad de acuerdo a las indicaciones del maestro. 
0 el estudian
te puede pedir su participaci6n en la planificaci6n de 
sus actividades
 
escolares. 
En este case decimos que el alumno estA ocupado en 
la
busqueda. El 
acercamiento usado dependerA primarianente on la habi
lidad que 
tiene el estudianta para asumir la responsabilidad de planear
 
su propio trabajo.
 

Es importante sefialar 
que el contrato puedo sor un medio efioaz
 
de ensefiar a los alumnos a sor 
responsables e independiontas on eu
 
trabajo. Los ertudiantes quo 
definan sus propios objotivos, quo plani
fican sus propios objetivos do aprendizajo y quo evalan los 
resulta
dos de su propio trabajo no 
s6lo han aprendido el contenido do las
 
lecciones; hsn aprendido a dirigir su propia oducaci6n 
-cosa quo se
 
Fuede considerar como 
ol ma's bAsico do tadas los conocimientos.
 

Recetas y contratos, entonces, puoden verse come dispositivos

esenciales para dirigir un 
programa individualizado. 
 La receta es una

herramienta esencial para asegurar quo el alumno domine los conocimien
tos esenciales. El contrato es 
una heramienta que le permite al

estudiante ir mis allf de los conocimientos minimos. 
 Es la herramien
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ta b~sico que hace posible consegiiir In excelencia en en los estudios. 
Con el contrato los estudiante:; pueden d-dicarse a la bisqueda -que 
B. Frank Brown ha definido como "e- cientimiento especial que empuja 
a los estudiantes a estudiar por obtener el goce de aprender." La 
bi,.squeda, citando a Brown, "tiene el maravilloso objetivo de alentar 
a log estudiantes a alcanzar los limites m~s remotos de su pensamiento." 
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V 

EL DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACION
 
CON CALENDARTO DE DOCE MESES
 

La retrospecci6n y la prospocc16n do la educaci6n
 
con calendario,de doce mesas
 

Bruce Campbell
 

Recientemente, el Consi jo 
Nacional sobre Educaci6n con Calendario
 
de 12 Meses ha expandido su alcance -vigorecamento, on mi opini6n
de tal suerte que ahora onfronta las t.osas 
del mundo quo la oducaci6n
 
toca, de la manara mao cabal. 
 La primera ley do ecologia, formulada
 
par Barry Commoner y otros 
 dice quo todao las cosas octain rolacio
nadas entro si. 
 No so puede hacer carnbios on 
una 4roa sin afoctar
 otra. Nos atroiemos a decir que siempre lo supimoz: 
 lao osculas no
 
existen indepencientemonto do la sociodad. 

Lo3 participantes han venido indicando dramticamente doodo hace

dos dias y medio cu6les deben sor nuostros objetivos. Ayor, per primse
ru vez 
en dos dias y modio, empec6 a cscuchar a hablar sobro mafiana,

el siguiente martes, y el mes siguiente. 
No hace mucho he oxprocado en
discursos y per es-rito que aunque cs 
intoresanto contemplar lao posi
bles 
formas cx6ticas de producci6r de onergia, y quo no dobooo parar

en tratar de conseg'airlact 
no debemos esperanzarnos damasiado en ello.
Debemos, en el future, inmodiato, vivir 'on los recursos quo teneoos. 
Es decir, debemos conservar (o, sinplomote, usar con m6s oficacia) Io que tenemos y cs aqu'. donde debomos empozar. Creo quo oxisto una ana
logla entre nuestra situaci6n enorgetica y nuostra situaci6n en cl
 
campo de la educaci6n
 

No debemos parar en 
nuctra buisqueda do mejoras educativas. Debe-.
 
mos, tambi6n, prestar atenc 6n a los ingrodientes esoncialos de quo 
so
 
hacen esos objetivos.
 

Somos el consejo sobre la educaci6n con calendario de 12 m0se0.

La directiva del consojo se 
dedica al concepto. Mi rosumen es cote: 
la educaci6n con calendario de 12 mesas, algo deseable, os el componen
te esencial do todos lo magnificos fines do 
quo hemos vonido discu
tiendo y, verdaderamente, puede servir come 
un concepto organizador.

Tiempo y espacio son la 
 aecncia do la oducaci6n con calondario do 12
 
moses y, de manera similar, vitales 
a todos los objetivos sefialados.
 
Per eso, examinemos este concepto.
 

Se dice 
que la educac:6n con calendario do 12 moses es una idea
 
nueva. Tambitn se dice que 
cs una idea vioJa, Entoncis, Zqu6 so? La
 
respuesta es ambas. Hace 150 afics 
era comn, en los distritos eacola
res de lan ciudades, el afto 
escolar do 48 semanas o m's. Cradualmonto,

las cuatrc 
somanas do vacacionos so distribuyeron una por Navidad, una 
per Pascuas y dos per vorano., La oducaci6n on esos tiopoo no erauniversal, ni siquiera on lav: 
ciudades, y o61o habla dol primoro al
 
octavo grade. Las academias, aproximadamonte equivalent-s 
a los colegios de hoyt eran institucion(s privadan y do 
manora oxcl\usiva para

los iijes de 
los adinerados y de los profosienales. 

Al mismo tiempo, las escuelas rurales, donde y cuand, existlan, 



funcionaban s61o cuando no era epoca de labranza o cosecha. Un&
 

excepci6n documentada es el hecho do que se llevaba a los niflcs muy
 

para quo recibieran instrucci6n sobre
pequefios durante el verano 

La raz6on cs qua los niflos no podian viajar durante el inlectura. 


Tambisn se dobe sealar qua los nifios pequoios no podian
vierno. 

trabajar on las granjas.
 

En los Itimoo cion arios los calondarios oscolares so nicioron
 

m&s uniformes. Debido a la prosi6n do la legislacion social '.as
 

escuolas rurales tuvioron quo incremontar e nmaro de dias do instruc

ci6n, pore reservaron lau largas vaca-iones do verano. Los distritos
 

escolares urbanos, bajo la prosi6n doble del aumento do la poblaci6n
 

y una mayor ologibiliJad para una mayor concurrencia a las escuolas
 

p~blicas, redujoron el nunmoro de dias do instrucci6n. La oducaci6n obli

gatoria ha side una batalla muy tediosa. A mcdida que ia educaci6n pfi

blica americana oxtendia la suei6n do grados, tambi6n institula ol
 

mandato estatal do la concurrencia minima. En Massachusetts, una ley
 

dada on 1852 roqueria como minimo la concurrencia do tros moses. En
 

1873 eca iy fue onnendada para exigir un minimo do cinco moses de
 
un proyocto de
asistoncia. En 1893 el gobernador do Pensilvania vet6 


ley quo haria la educaci6n on l esta obligatoria. Dijo quo tal
 

proposici 6n ora antiamoricana. Mucha gonto objetaba tales leyos;
 

crelan quo era unn violaci6n do las libortades de los padres do famL

lia.
 

En el afio de 1920 s61o seis de los 48 estados requerian nuevo
 

meses do asistencia. En ace mismo afio tres ostados roquerian solamen

te tres moses y otros estados (seis do llos) ni ciquiera hubioron
 

especificado un tiempo minimo de concurroncia. En la d6cadad loa afios
 

treinta el promedio estatal do asistencia minima era un poco m's de
 

siete mOsODs y on el aflo do 1960 la mayoria do los ostados requoria quo
 

los estudiantes asistieran a la escuela poriodos complotoes y so dofi

nia come periodo complete al ciclo do 180 dias do instrucci6n.
 

Hay que recordar quo todas las cifras son promodios. Nc reprosen

tan caso extIraordinarios. Siempre han existido padagogon que progun

taron, inviestigaron y experiamntaron. La mayoria do los historiado

res lo atribuyen el m6rito a Bluffton, Indiana, per comonzar con 01
 
do 1904. El calencalendario escolar "moderno" de 12 moses on el afto 


dario escolar era do soptiembre a julio y so dividia on cuatro partes
 

iguales. Los estudiantos podfan asistir a tres do ellos° La raz6n
 

fundamental de ser de oste programa era simple:
 

1. Muchos nifios inovitablomente estaban ausentes duranto el pe
riodo regular de instrucci6n. Bajo ol nuevo plan astos alumnos po

drian asistir por nuovo moses en cualquier afio.
 

2. Los estudiantes qua podian conoguir un buon empleo en cual
quier parte del afio podian trabajar sin afectar su oducaci6n.
 

3. So rorediaba los ofectos advarsos quo ls condicionos clim&

ticas (sobro todo on inviorno) causaban on la salud do los niflos.
 

4. Las e6:uelas ostaban atostadas do ostudLantos y se nocesita

ban nuevos edificios o localeo escolares.
 

5. Debido al ompleo completo so conseguirlan mejores profusares.
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William A. Wirt quo era el superintendente del distrito escolar
 
de Bluffton y el originador del nuevo sistema, estaba impresionado
 
con la incorparaci6n de las ideas cientificas sabre la administraci6n
 
de industrias en el sector oducaci6n al comienzo del nuevo siglo.
 
Dicen que dijo:
 

No hay mis raz6n por la que la escuela deba hacer tode
 
su trabajo en s61o una parte del aho y luego ostar sin
 
hacer nada, usando asi un edificio man grande do lo quo 
es necenario, quo la qua hay para qua loc tronoa inten-.
 
ten transportar toda su carga y sus pasajoros durante
 
una parte del aoro usando mi.cho mAs equipo del quo ahora 
necesitan, y luego pormitir qua su capital ivertido no
 
produzca nada el resto doL afio.
 

Poco despu6s 61 mioo iplant6 un pl&n similar en Gary, Indiana.
 

Han habido otros, entre ellos el do Nashville, Tennessee -y el 
de lewark, New Jersey. El programa de Newark, tambi6n con un plan 
de cuatro parteo iguales, sobrovivi6 mus que nig~n otro (1912-1932).
 
Parece quo la gran crisis econ6mica de los aflos 1931-32 llev6 a 
cabo lo que los opositores no pudieron y al plan so abandon6 al fina
lizar el afio adcolar. En Aliquippa y on Ambridge, en el ostado de
 
Pensilvania, so trato do implantar el sistema en 1930. Ambos ostudios se
 
hicieron pare eolucionar la falta de espacio on el plantel. Cuando
 
se consigui6 el dinero pars la construcci6n de los planteles, el sia
tema educativo local abandon6 el proyecto.
 

Calendarios escclares diferontes y mAs largos so propusioron
 
nuevamente en los aftos 50. En la priora parte de -a a docada so pu
so atenci6n en el calendario escolar do 12 moses yara solucionar el
 
problema del aumento de la poblaci6n escolar. Aunquo muchos distritos
 
escolares estudiaron los planes existentes sobre la educaci6n con
 
calendario do 12 mesas, la mayoria opt6 pcr otros m6todos. Al fina
lizar la d6cad, !a Uni6n Sovi6tica puso en 6rbita el Sputnik I.
 
Entonces se empez6 a hablar do la calidad y de la cantidad do la edu
caci6n. Y nuovamente la oducaci6n con calendaria do 12 moses empez6 
a cobrar gran interns. Fsta vez so puso 6nfasis on le cantidad y se 
supuso que cantidad equivalia a calidad.
 

Sin contar los debates originados per Sputnik, mucha gente
 
estaba realmente inteiasada en mojorar la calidad de la educaci6r
 
pblica americana. A madida que la sociedad se hace m~s compleja s
ta exige una mayor preparaci6n do Jos ciudadanos. Es obvio quo on @l
 
future e! hombre va a necesitar estar mejor preparado para poder inter
pretar informaci6n t~cnica, pare tener un mejar entendimiono del mun
do quo lo rodes y mayor profun6idad en sus conocimientos. Si nos
 
vamos a comprometer a alcanzar estos objetivos, tambi6n as 
obvio que
 
vamo a tener que usar mas rficazmento todos los recursos escolares.
 

A] finalizar la decada do los afos 60 la educaci6n con calondario 
le 12 mesoo se convirt16 an una idea do gran trascendencia. El tra
bajo de George Jenscn y do los distri os oscolares de Atlanta, Georgia, 
Haywnrd, California, St. Charles, Missouri, Valley View, Illinois dio 
buen resultado. El principio de la presente d6cada fue de gran 
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actividad y de enorme crecimionto para la educaci6n con calendario
 
de 12 mesas. El Lltimo estudio hecho par el Departamento de Educa
c16n de New Jersey (1975) muostra 163 programas on funcionamionto
 
en 28 estadcs y con 1.9 millones do estudiantos que participan o
 
tienen accoso a programas oducativos con calendario do 12 moses.
 
S61o se sabe de tros casos on quo so ha abandonado osta clae de pro
grama lo cual arroja un 98% do adopci6n. Desde entonces, la merma
 
do matriculas y do programas ha aparocido. Y ahora hay muchas progun
tas quo se originan de una economia do dosarrollo lonto.
 

En el sector educaci6n tonemos afici 6n a c1.asificarlo todo. La
 
educaci6n con calendario do 12 mosos puedo clasificarse de muchas ma
neras. Un acorcamienlD til es su estudio cuantitativo y cualitativo.
 
Los conceptos no so oxcluyon mutuamonte; son mas bien puntos conve
nientes de la oscala con que se valora lob programas. Sin duda, on
 
diforentos tipos de programas siompro hay elementos comunes. Existen
 
muchisirO6 planes y variaciones en proyouto. Se presentarAn seis de
 
6stoo con gran dotall on el transcurso do esta conforoncia.
 

En el transcurso do este dia toparemos con nuevas ideas y con la
 
nueva aplicaci6n de ideas ya existontes. Los ruego quo pienson on la
 
manera c6mo podriainos usar cstas ideas para lograr un mejor uso do
 
tiempo y espacio para consoguir nuostros objetivos mediatos e inmodia
tos. Todos nosotros estams aqui pars sorvirlos a todos Udc.; los
 
invitamos a quo nos escriban y nos pidan svgorencias y tambi6n nos
 
reten cn la tarea de gonorar mejores ideas concorniontos al sector
 
educaci6n. Tiompo y ospacio y su aplicaci6n imaginativa son elemantos
 
demasiado importantes pars pasarlos por alto.
 

No hay escasez do aplicaciones del concepto do la oducaci6n con
 
calendario de 12 moses y de las experiencias y conocimiontos adquiri
dos durante diez afios de pr~ctica. La poblaci6n "Title I" y los
 
exigentos problomas do los sistomas oscolares urbanos son dos. Como
 
en tedo el transcurso de la historia de la oducaci6n, siompre habrA
 
preguntas, investigaci6n y experimentaci6n. En una conforencia futura
 
de cste mismo grupo ya no usaremos torminologia ta'. como escuelas
 
cewunitarias con calendario do 12 sesoB porque al decir "escuela" ya
 
entenderemos el resto.
 

Un somostre do verano onriquecido
 

Dr. Daniel Knueppol
 

Los programas oscolaros do voeano no son cosa nuova. Los progra
mas do vorano existontoc on Tonafly, Now Jersey, no crn oosa nuova.
 
Lo quo oa nuovo y irocionanto os quo parto del calendario oscolar
 
proporciona iopot4 do cambio on todo ol programa. Esto os lo quo ha
 
sucedido on Tonafly, una conunidad suburbana aituada a una orilla del
 
Rio Hudson, fronto a la ciudad do Nuova York.
 

Es nocasario saber algo cobro esta comunidad pars ver el ambiente
 
en donde so llev6 a cabo tal cambio. La oscuola do Tonafly tione
 
mil cien estudiantos. El 72% do la promoci6n do 1977 roalizan actual
monte estudios universitarios. Algunos miombros de esta promoci6n son
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excelentes estudiantes. El 
costs de la educaci6n por cada estudiante
al aifo es de 2,900 D61ares. 
 La comunidad estA intoresada y apoya la

educac 6n de la juventud.
 

Tal ora la escona en quo el Iitor6a on los cambios dn 1o plano
de estudio y en la educaci6n con calendario do 12 moes lloG 6 a ou
 
apogeo en 1971. El Departamento de Educaci6n dol Ectado 
financi6 log

estudios do viabilidad. Sc form6 
un ctinit6 organizador y la firoa
de Oliver Quayle hizo las encuestas. Las oncuestas muestran quo "las

escuelas pfiblicas de Tenafly tienen gran roputsci6n y su funcionamionto
 
es del 
 total benoplicito do los estudiantes, padres de familia, y

otroS ciudadanos los cualos han demostrado toner gran conocimionto del
sstetha." Tambi6n, "ai~tes y dospu6s do 
haber tenido la oportunidad

de ser informados sobre el use extendido del plan escolar, los rosidon
tes, en su totalidad, pensaban que el plan era 
excelente idea."
 

Se consideraron muchas alternativas. Entre 6 stas tonomos ol plan

extndido de 
verano, el plan trimestral, al plan de 
semostrec oxtendicios, el plan cuatrimostral y el do aprendizaje continue. 
 La docisi6n

final opt6 per desarrollar un plan semestral y expandir el programa do
 
verano.
 

Al materializar este plan se hizo necesario cambiar todo ol pro
grama al sistema de semestres para que cada curse, ya sea 
ofrocido
 
en el otofio, en la primavera o en al vorano, tuviera la misma duraci6n.

Tambien se crearon mlichos 
curses electives necesarios para postorio
res estudios universitarios. Se proporcionaron los fondos neccoarios
 
para desarrollar curses 
tales come literatura griega, espafiol aplicado

a los 
negocios o politica prictica., Estos curses, junto con los regulates tales come 
historia general, Algebra, etc., 
so intograron al

plan de verano. El 
paso final fue igualar'el page per cl costs do ins
trucci6n durante el 
verano. 
 Si el tiompo de instrucci6n es igual al
del otoho o al de la primavera, entoncos el page per socci6n dobe ser
 
proporcional. 
 Al hocer oato, el costs do instrucci6n duranto el vera
no se duplic6, pre so conpens6 per 
la cscasoz de matriculas.
 

La arremetida de la experiencia del vorano, sin embargo, no 
tuvo
 
por objeto la duplicaci6n del programa del otolo o de la primavera.

Su objeto fue ofrecer materias quo f6 cilmente no 
se podrian incorporar
en el horario de clases. 
 Per lo tanto, so docarrollaron cursoc espe
ciales para crear intor6s. Un curse 
sobre drama modorno as roalmonto

moderno cuando 
se va a reprooentacionoo teatrales en 
Broadway y quo

esas reprosentacionos sirvan 
come el material bAsico para el 
curoe.

Un curso sobre 
fisica cobra gi'an significado si cada alumno diopono

de dos o tros horas para desarrollar experimentos sobre balistica,

densidad 6ptica o electr6nica. Un curse 
come "La monte acericana:
 
pragmatismo vs. 
idoalsmo" incita a ponsar a los estudiantes cuando
visitan la ciudad, cuando la filman. 
Nueva York no s6lo en 
ya Las Naciones Unidas o el Stock Market-os las tLendas, las barriadas, ia re
novaci6n urbana, La lucha diaria do la gente quo vive apiflada. El
 
programa de estulios do cualquier verano ofrece muchas opcionoo a log
 
estudiantes.
 

El semestre ac verano se ha hecho popular. Las matriculas se
han estabilizado en 
un 15 1 '0% de todo el estudiantado. Con la
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existencia de este programa los estudiantes tienen la oportunidad
 
de terminar secundaria antes de lo programado. Las estadisticas
 

lo han prob i do. Pero lo sAs importante son los comentarios do los
 
mismos estudiantos. Un oetudiante dijo: "Ms importanto quo los
 
conocimientos de los libros fue ol entusiasmo quo obtuvo do tantas
 

nuevas expurioncias-enpoc 6 a ontender."
 

Tenenos la intonci6n de continuar ol desarrollo de otras excelen
tes experioncias ediucatlvas durante el vorano. Lao clacos quo aban
donan el edificio guotan do explorar, sobre todo cuando hace calor.
 
Las que so quadan hacon Bu trabajo en salones o laboratorioo con aire
 
acondicionado. El onriquocimiento aumentari. (bn el 6nfasis on los 
conocimientos bsicoi !a tarea romediadora so har6. m6s eficaz. Tam
bi~n se pionaa hacok" prosontacionos toatralos duranto el vorano- en
 
los suburbios.
 

Todo e6to ha sucedido porque hay una comunidad y un consajo de 

educaci6n quo estin in~eresad'os on la educaci6n de la juventud y 
estan dispuestos a expandir sus horizontes. 

Quinmester
 

Darlene F. Smith
 

Historia
 

El colegio del condado de Mussoula, situado an Missoula, Montana, 
empez6 a sufrir los ofectos del aumento de la poblaci6n hace diez ahos. 
Este colegio sirve a la poblaci6n que vivo on los 80 kil6metros a le 
redona lo cual forz6 al cons. io de educaci6n a buscar soluciones al 
problema de la falta do ospacio. En ol aflo de 1967 so somoti6 a 
votaci6n una moci6n para construir un local escolar. El r,sultado 
fue negativo. Debido a esto so tuvo quo buscar otras altornativas 
tales como el turno doblo, la extensi6n del horario regular u otros 
medios para solucionar ol problema do la excesiva pcblaci6n estudiantil. 
Se desarroll6 un nuevo horaric en el quo cada dia se dividia on 
nueve horas de clase con duraci6n de 45 minutos cada una. Habia cla
ses de 90 minutos intorcaladamnto para laboratorio do ciencias, eco
nomia dom6stica, artes manuales, otc., ( os decir ostas clasos so daban
 
un dia s otro no). Tambi6n so obtuvo cl pormiso para dojar quo los
 
alumnos do los dos filtimos aios do socundaria se fueran a on casa
 
despu6s do cumplir con ou horario de clases. Junto a todo osto empe

zamos un programa de vorano quo no era gratui-o. Con esto cambios
 
logramos enfrentar el probloma del crocimiento de la poblaci6n estu
diantil.
 

En 1973, despu6s de habor ginerado suficiente entusiasmo y apoyo
 
de parto do la comunidad y do loas docidi6 adoptar ol
etudiantes, so 

quinmester. Al mismo tiompo, solicitamos al Departamonto Estatal de
 
Educaci6n la financiaci6n de oste plan bal3ado on el n'moro do estudian
tes que concurririan anualmonte. El plan fue aceptado y luego so
 
empez6 a pedir sugorencias a los profosoros para gonorar cursos inte
resantes para asi animar a loo estudiantos a asistir a las clasos de
 
verano. Duranto el primer afio hubo 276 ostidiantes y se empez6 a do
sarrollar el plan para quo fuera mAs completo. Las matriculas han
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aumentado desde entonces.
 

Filosoffa
 

La filosoffa del conrejo do educaci6n del colegio es la bfisqueda

de soluciones al problema del incremento de la poblaci6n. Tambil,

al mismo tiompo, brindarlos a los estudiantoe programas quo eatisfa
gan sun necesidades oducativas individuales. El consojo cambi6
 
do 18 a 22 el n6moro do cr6ditos nocosarios pare torminar cocundaria.
 
Este cambio animaria a los alumnos a ostudiar mayor variodad do cur
sos. Se da creditos por la participaci6n on programas quo no forman
 
parte de programa escolar. El consojo alionta la partici.paci6n
 
en programas tales ccmo YCC y viajes a Europa. 
Loa ootudiantoo puedon

graduarse on cuanto comiploton el n'moro do cr6ditos requoridos; al
 
plan de verano 
tieno por objeto acelerar los estudios del estudiante.
 
Cada curso tiene una duraci6n do nuevo comanas quo equivale a 45
 
dfas de instrucci6n. Lo mss importanto de todo osto no son 
loo cambios
 
en si, sino los beneficios que so brindarlan a la mayor cantidad do
 
estudiantes.
 

Problemas
 

Se tuvieron que hacer docisionos nmuy importantes al adoptar el
 
quinmester. Por ejemplo: LC6mo solucionar el problema do lao
 
vacaciones de lo estudiantes? 
 :C6mo convencor a los ostudiantes
 
para que concurran a los cursos de 45 dias? 
 UC6mo proparar loa
 
horarios de los profesores-habria quo tonarso on 
cuenta la antigaodad?

C6mo dirigir cl programa? LC6mo solucionar el problema do la limpie
za y mantenimiento duranto el verano? 
 &C6mo conseguir socrotariae y

otro personal? UQu6 clase de horario so estracturarfa para osos dias
 
tan calurosos del verano? jC6mo so soluciona .(a el probloma del
 
transporte para aqu6l)os quo lo necesitan? LC6ri se solucionaria el
 
problema del seguro do vida para los 
 studiantes que participen en
 
cursos especiales? jQu6 se haria Sobro el problema de la comida, el
 
presupuesto, los centros de arrendizajo y L& asiotencia?" Se conside
raron todos estos problomas y nuestra lista de curi~os 
so ha ido oxpan
diendo cada aio, y e] consojo de educaci6n aproO6 la ayuda econ6mica
 
para todo el programa. La educaci6n con calondario do 12 moses os un
 
programa costoso y su aprobaci6n muestra quo el consojo voconoco su
 
gran valor. Tambien el consejo de educaci6n reconoco quo el uo do
 
un local tan 
costoso durante todo el aio convoncor6 a los iudadanos
 
que se esta haciendo grandes Gsfuerzos para oconomizar y use.r 6ptima
mente los recursos que existen, La comunidad ha indicado qua oste
 
programa constituye uno de los mejores logros que el aistoma eacolar
 
local ha lievado a cabo.
 

Futuro
 

Actualmente enfrentamon la crisis do la incortidumbro; no aabemon
 
qu6 camino seguir. El pormiso que el Dopartamento Estatal de Educaci~n
 
dio para que se alargara ol dia de laboros y para quo los alumnos do
 
los dos U1timos aios do secundaria so fuei'an a su casa despu6s do
 
cumplir con su horario do clases ya ha caducado. Ahora todos loo ostu
diantes deben permanecer en la escuela seis hoars ma's la media hora de
 
almuerzo. 
Actualmente estamos explorando muchas opcionoes-una do elias
 
es hacer obligatorio el prograria de vorano para el 20% do la poblAci6n
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escolar. Hay dos problemas importantes en este &specto: los alumnos
 
estAn acostumbrados a toner cue vacacionos durante al veraun y puesto
 
que no as un alotoma oscolar unificado, parte dol siatoma escolar
 
(Jardin do infanoia-octavo grade) soguiria con cl programa tradicional.
 
Sabomou quo hay apoyc moral do parto do la comunidaa hadia ol programa

quinmostor de. vorano. El conaojo do cducaci6n tiono la titima pala
bra 3obre la continuaci6n dol programa, pueo elloo cabon loo problemas 
quo enfrentanou. Ponoa no quo os una manora viable do ganar espacio 
y tambi~n do proporcionar una buena oducaci6n. 

El plan 45-15 dol Condado Prince William 

David Lopard
 

El condado do Prince William situado or, el estado de Virginia

tiene un s6lc diotrito oncolar y un cenoojr de educaci6n. En in
 
decada de 1960-1970 e! condcio oxporinont6 un aumento do poblaci6n

del 121.5%-ol porcentajo anis alto do cualquior condado del mismo
 
tanlafe dol pals. 
 Lao poblaci6n aument6 do 50,164 habitantos on ol 
afo do 1960 a 111,102 habitantou on 1970. En un puriodo do vointe 
aiios (1950-1970. el porcontajo do crocimionto fuo do 920-co docir,
 
aument6 do 3,543 habitantoo a 32,581.
 

A pocar do an inmonoo prograca do conutrucci6n quo incremont6
 
el niaicro do oscolelao do 14 on 1959 a 42 on 1970, la falta do ospacio

impedia el funcionamicnto normal do la occuola-no so ootaba satisfa
ciondo adecuadaoonto lao nocooidades cducativas do loo alumnoe. 
 La
 
implantaci6n dol turno dividido, ol oscalonamiorto do loo horarion,
 
ol cambie do IoG limitoo do la asistoncia y l apifiamionto on lao
 
claaes desportaron y estioularon el intor6s do la comunidad para so
lucionar cotos problean
 

El cancojo do oducaci6n y la dirocci6n Go dioron cuenta do la
 
necesidad dc desarrollar altornativao para lograr educar rias 
aotu
diantoe on loc locales onistentoo y do hacor ostudios para consido
rar otras Iosibilidadoo. Para nantonor infornado al pfblico y para
hecor quo 6sto participo la oscuela organiz6 saoionos formalos e 
infoornalos quo o hacian despu6o do clacoo, duranto loo fines do 
serjana y dospu6o do toroinar el afio oscolar. 

El plan escolar con calondario do 12 moses quo so conoider6 
oar ol Lu'o apropiado rue o2 plan 45-15. El conoojo do oducaci6n 
idontific6 cuatro concidoracionoc nocogariao para una foliz ejocu
clen: (1) quo la comunidad y ol profocorado acopton y apoyon ol 
programa, (2) quo hayan fondo nocosarioc para la rovisi6n do loo 
planes do cstudio y pzra la inatalaci6n do airo acondicionado, (3) 
quo el Departaoonto Ectatal do Edueaci6n intorproto la aocitoncia do 
lo cstudiaAtos do tal sanora quo pei.tta ol page complot, do la 
ayuda ostnta' para al furicionuoiento do loo programas duranto todo 
el aijog y (4, quo el Dopartanouto Eatatal do Educaci6n prop~rciono 
una continua Ialidaci6n del proyecto.
 

En l nee do encro do 1971 la ccnunidad do Dale City rue desig
nada para la fase iniclial del proyocto. El conglomorado do cscuelas
 
selecciouadas fuoron Godwin Middle School y todas sus oscuelas primarias:
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Bel Air, Dale City y Neabsco. 
En la fase inicial no so incluy6ron
los colegios secundarios debido a la 
falta de epacio. Hubiera sido
necesario aumentar la capacidad de los localos on un 100% para olimiaar las medidas pre viamento adoptadas. El useo

.ncremontado ol espacio on s6lo un 33 1/3%Z.. 

del plan 45-15 hubiora
 
En al neo do marze do 1971
st hlo una oncuosta para onterarse do la opini6n do loo alunnoo
compraididos ontre la odad pro-oscolar y ol octavo grado 
 La oncuoota
indic6 quo el 66.4% do los estudiantes 
otaban a favor do iniciar 01
plan 45-15 con calondario de 12 moseo 
y ol programa so inici6 on 
ol moe
 

de junio de 1971.
 

El conoejo de educaci6n convoc6 una asamblea popular 
on ol moo
de febroro do 1972 so-
 ol programa ocolar con calondario do 12 nosea. Ma's 
o monos 600 ciudadanos ostuvioron prosontos y manifoataron
 su confianza on o. program. 
 Cuando cl consojo anunci5 ou docicidn
de continuar y extendor ol programa, loo asistontos aplaudioron a lor

miembroo dol concojo de oducaci6n.
 

El Gar-Fiold High School adopt6 ol programa on ul moo 
do julio
de 1974 y otras siote comunidades dol condado lo adoptaron on ol 
nos
de julio de 1976. Actualmonto al plan 45-15 esta on 
funcionaniento
 en 
18 escuelas primarias con una poblaci6n do 12,860 ostudiantoo, on
5 colegios de media con 6,339 estudiantos y 2 colegios socundarios con
 
6,915 estudiantes.
 

La operaci6n do colegios con calendario escolar do 12 ueno 
 trao como consecuencia muchas vontajas y s6io oxigo 
a los ostudiantos una

asistencia de 180 dias al afho:
 

1. Mejor uso del odificio. Los edificios so 
usan durante todo
 
el afio.
 

2. La escuela puode servir a una mayor cantidad do odudiantes.
EJ mejor uso 
del local escolar y de otros materiales aminora la nece
sidad de construir mA8 escuelas en el futuro.
 

3. Mejor uso del equipo. Mapas y globos torra'queos, por ejemplo,

servirin 
a una mayor cantidad de estudiantes.
 

4. Las bibliotecas cstarAn abiortas todo el afio 
para s-rv-.r a
 
mrs estudiantes.
 

5. 
So ha notado quo la actitud hacia la escuola y hacia el aprendizaje ha mejorado. 
 Los padres de familia, los profesoros y los alumnos creen quo esto 
tipo de programa contribuye a un mojor aprovochamiento. La asistencia a la escuoln ha mejorado y tieno
nin porcontaje
m~s alto que el de las escuelas. que no han adoptado osto plan. 
 No
hay diferencias importantes entre el aprovechamionto (brAsado 
on una sorio de eximenes normalizados) de los sstudiantes quo asiston a oste
rln y el de 
los alumnos que van a escuelas con prograwas tradicionales.
 
6. 
El horario contribuye al desarrollo de los porgramas de ostudios que puode incidir on un mayor enfasis en 
el progreso continuo.
Los planes escolares de todo el a&io 
tionon vacacionos m~s cortao poro
mAs frecuentes y los profesores necesitan revisar menos ol material
estudiado. Tambi6n es mfis 
ficil preparar los horarios do los alumnos.
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7. Los programas escolares con clendario de 12 mese. 
tienen
 
mejor futvro en cuanto a la eceloraci6n, la tarea remediadora y la
 
personalizaci6n do la onsefianza
 

8. Los ostudiantos de los 
6Itimos afos do socundaria tendran
 
mayores oportunidades do 
particpar on programas do trabajo-otudio
 
y do conceguir emploo no 61o duranto ol vorano sino 
on otras 6 pocas.
 

9. Los alumnos quo portonocen a la misma familia podrlan

obtenor el mismo horario para que la 
familia puoda convoniontomento 
planear las vacaciones failiuz,&e 3in ningfin conflicto. Lao familins 
tamlijn tendrian la oportunidad do irso do vacacionos cuando los lu
gares do recoo, 
 las playas, y las carrotoras est6n enos concurridas
 
o trajinadas.
 

Aunquo el programa 45-15 ha side acoptado on toda ou goneralidad
 
y aunque ofroce muchaa ventajas, tambi6n han surgido aigunos problemas:
 

1. En el Ambito del condado so programaron, on periods do ins
trucci6a, dias para quo todos loo profesores so capacitaran. El rosultado fue quo muchos profosores quo participan en el plan 45-15 no
 
pudioron asistir a ctao prcticas. So tuvo que repotir algunas do
 
estas actividades para cotos profescaroa.
 

2. Los profesoro o
quo partcipan on programao oducativos con cv
lendario do 12 moses no 
puoden tomar curses universitarioc do capa
citaci6n duranto e. verno. La univoroidad componso osta anormalidad
 
programando curses duranto lao nochos y on ciclos do 
tros somanas.
 

3. Puesto quo cada estudianto dobo asistir a la oscuola durante
 
180 dias y el horario de la oscuela cc continue, asiotido per grupos

de estudiantos quo se altornan, si ao tiono quo corrar la oscuola
 
debido a oal tiompo o por cualquier otro motive, soria nocooario rocu
perar esos dias los s6bados.
 

4. Los profesores quo trabajan con contratos anualos, igual que

otros trabajadoro8, doben tomar sue vacacionos mientras el trabajo

contin~a. Los prcfesoros quo estaln do vacaciones mientras ouu clases
 
est~n en progreso, son rooplazados, tomporalmonto, par otros profoso
res.
 

5. *Puodo quo haya dificultados on ol planeamionto do las -aca
cionos familiares ci los ostudiantos poqueflos participan on cl plan
45-15 y sue hormanoo do cocundaria participan on un programa tradicio
nal.
 

6. Los programas do deportos puodon oufrir contrationpoo dobido
 
a quo alguno do sus niombroc so oncuontro de vacacionoos El condado
do Prince Uilliam proporciona tranoporto a loo ostudiautos on vacacio
ne para quo puodon scguir participando on lac actividado oxtracurriculares.
 

El concojo do oducaci6n del condado do Prince William ha adoptado

lan siguiontos regulacionos cobre la educaci6n con 
calondario do 12
 
Moses:
 

El consojo do oducaci6n del condado do Prince William dirtgo la
 
imnlants1i6n o ejecuci6n de! programa oscolar con -alendario de 
12
 
moses basado on la disposici6n do la comunidad; profesorado, estudian
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tado y padres de familia; personal planificador; necesidad de programas 
y de locales. La implantaci6n o ejecuci6n serA lievada a cabo

dentro de un 
tiempo fijado y de manera ordenada.
 

Los procedimientos adoptados per ol consojo son lo 
 siguiontos:
 
1. 
El consejo do oducaci6n decide cuando procodor con loo oo

tudios 
en una comunidad dotorminada.
 

2. Se los proporcionar6 tiompo a! director y al concojo do planificaci6n do 
la escuola para quo roeinan y ostudien infornaci6n
 
sobre programas con calondario do 12 moso.
 

3. Se idcntific r6 persona. y padres do familia y so ees dari

tiempo necosario para quo hagan ostudios dotallados do oecuelas que

funcionan con calendario do 12 
moses.
 

4. La comunidad inicia los estudios 
formales:
 

a. Se notifica al pueblo 
on general quo so llevargn a cabo
 
estudios de colegios con calondarie do 12 meses.
 
b. Ile establecora'un centro 
do informaci6n escolar.
 

c. Se 
programarA rounionos entro el profesorado, los padres

de familia, las autoridades do la localidad y reprosentantes

de diferentes organizacionoo.
 
d. Se presentard'informes sobre las posibilidadeB encontra
das a concurroncias numerosas 
del pueblo.
 

e. So notificarn a los padros do 
familia sobre al progreso
 
do los estudios.
 

5. Se hart encuostas tolef6nicas do lor 
padres do familia para
leterminar el nivel do entendimionto do 6stos sobre el progranfa que
 
ne eatuda.
 

6. 
 Se convocarin mitines (continuaci6n de los auterioros) 
numerosos 
y otros pequefioo para los quo est6n interesados on participar
 
en este tipo de programa.
 

?. Una agencia do 
fuera del Area roalizarA una encucesta en la
comunidad para determinar las actitudos do los ciudadanos hacia el
 
plail escoar (opcional) con calendario de 12 
moses.
 

8. Los 'esultados del estudio y do la encuodta sor~n prosonta
dos ante el consejo do educaci6n. 

9. El consojo do educaci6n optara per una do 
las giguientes
 
decisiones, basado en los resultados del estudio y de la encuosta:
 

a. 
 Implantar un programa opcional con calcndario de 12
 
meses en la comuldad.
 

b. Continuar el estudio.
 

c. 
 Abandonar el estudio y pedir a la direcci6n que identi
fique otras alternativas.
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Las escuelas vocacionales t6cnicas regionales
 

sirven a las comunidaden todo ol afto
 

Nelson Burns
 

La oducaci6n vocacional t~cnica bajo onorme prosi6n anda en la 
taresa de buscar nuovas manoras do proporcionar programat para la ju
ventud quo desea otras altornativas on voz do los prograias acad6mi
cos tradic~onalos do la occundaria coian. En todo o! Ambito del es
tado do Massachuseotts apronimadamonto o! 5% do loo otudiantos van 
a escuelas vocacionaloo t6cnicas, y mae del 10% do loo octudiantes 
desoan entronamiento t6cnico. Casi todno la 23 nuovas cocuolao vo
cacionaloo t6cnicas do la regi6n y la mayoria do lac ma'a viojas y 
otras mis poquoas son incapacos do acoptar a todou lou ostudiantes 
que dosoan osto tipo do oducaci6n. En ninguna parto osto so hace 
mas ovidonto quo on la olcuela t6cnica, la mis grande y mas coopleta 
del ectado -The Graator Lowell Regional Vocatinal-Tochnical School. 
G.L.R.V.T.S. (Glor-vito) ya era demniado poquoia antes do quo
 
torminaron sii conatrucci6n. En 1975, ou primor afio do funcionamiento,
 
so natricularon 2,200 estudiantos y corca do 500 alumnos no alcanza
ron matricula per falta do espacic. En cl otoflo do 1976 se hubioran
 
rechazade casi 1,000 actudiantos si no so hubioran tomado acciones
 
drasticas.
 

Ya en '1970 los planificadores so dioron cuenta quo ostaban
 
ocuxriondo cambios en el sector educaci6n. La domanda do rrofosiona
l,:s empez6 a disminuir y los alumnos ompozaron n matricularso on
 
escuelas vocacionalos t6cnticas. En 1972 so ompoz6 a ostudiar los
 
progrimas educativos con calendario do 12 mocos con el fin de vor su
 
viabilidad do proporcionar ontrenamionto vocacional t6cnico a todos
 
loa estudiantes del diatrito oscolar quo lo quisioran. La adopci6n
 
do un plan escolar con calondario do 12 moses era inevitable, puosto
 
quo costarla muchos mill)nos do d6larea oxpandir l afin no torminado
 
local oscolar para alborgar as~lo un 33% a6. do estudlantes.
 

En 1973 y on 1974 los administradoros do G.LoR.V.T.S. invootiga
ron muchas opciones y variaciones do planes oscolaros do *2 mosos.
 
Todos los planes estudiadas tenian ous vontajas y doevontajao. Greater
 
Lowell Renal tenia quo auniontar sue matriculao sin tonor quo cons
truir mr& aulas o funcionar con sosicn-o dobles o triples.
 

El distrito occolar Greater Lowell Ralional Vocational Technical 
sirvo a lbo siguientoo comunidades: Dracut, Tyngsboro, Dunstable y 
la ciudad do Loell. El distrito escolar ost6 formado por 29 escue
laB. So tuvo quo croar un plan educative con calondario do 12 
mesas quo no ontrara on conflicto con los 9 cologioc cooporadoros 
que funcionan con programas tradicionalos do nuevo mocoo. Finalmento, 
la direcci6n soloccion6 ol "plan 45-15" como la mejor altornativa 
para proporcionar oducaci6n durante todo cl afto on cl GL.R.V.T.S. 
Bajo esto plan, el ailo escolar del octudianto estn'dividido on cuatro 
partos y cada una do ellao consta do 45 diao do inotrucci6n. Dospu6s 
do quo el ostudiante tormina aus 45 diao do ootudioa sale de vaca
ciones par tres semanas (15 dias do laboros). Esto rota ol afio esco
lar del estudiante (quo es do 180 dias) en un periods do 242 dias que 
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as 91 tiempo de funcionamiento del coleio, dfndole al estudiante
 
un periodo de vacacio'-i en cada estaci6n del aio on vez do un
 
largo periodo durant, verano. Para podor implantar tal plan on
 
G.L.R.V.T.S., ol estud.antado ea dividido on cuatro grupoo
 
(Grupos A, B, C, D) y cada grupo conats aproxitradamonto do 700
 
estudiantos. Cuando ol cologio osta funcionando hay on 61 tros
 
grupos de estudiantes y un grupo siompre esta do vacacionos. 

Para qua el plan 45-15 tonga 6xito al local y el transporte
 
deben usarse de tal manora quo se dorivo una continua utilizaci6n
 
del espacio. "Agrupaciones mltipls" do loo estudiantos dontro de 
cada sala de clase o tallor as la (nica alternativa cuando la uti
lizaci6n del transporte y del edificio es deficionto., Esto quioro

decir qua en cada clase o taller el 25% do los cstudiantos esta'do
 
vacaciones, el 25% acaba de regrosar do vacacionos y ol 25% esta on
 
la mi'-d de su ciclo do 45 dias de instrucci6n. Debido a osta ci-.
 
tuaci6n es nocosario croar un sistema de control dol carbio constanto
 
de la poblaci6n estudiantil dentro del colegio; do otra manora la
 
continuidad do la inatrucci6n dosapa:Lecoria. La indivicualizaci6n
 
de la instrucci6n as la Cnica manera do lograr 6xito on cl Greator 
Lovell Regional School con su plan con calcndario do 12 m:6os y on 
donde los alumnos estin on "agxupacionos m'ltiples". 

La instrucci6n porsonalizada fuo la piodra angular do G.L.R.V.
 
T.S. a'n antes de su principi. Los futuros profesoros quo trabaja
rian bajo oste plan en el G.L.P,.V.T.S. y on otras escuolas do la 
comunidad asistieron cuatro vcranos consecutivos a clases do capacita
ci6n en metodologia de la instruccion individualizada. Se dosarroll6 
el "Learning Activities Package" (L.A.P.) o folloto do actividades
 
para el aprendizaje quo sorviria como modelo para el manajo adecuado
 
de programas de estudios. El.. material quo los estudiantos debon apron
der es dividido hasta alcanzar el nivel de sus componentes; luogo 
los alumnos procden a realizar las locturas y a ojecutar los ojorci
cios a su propia velocidad para asi adquirir los concoptos b&sicos.
 
Despu~s de quo los estudiantee terminon un L.A.P. so lea da un oxamon 
y luego se decide si debon eupozar otro L.A.P. m6s avanzado o ropotir 
el mismo bajo la suporvisi6n do un maestro hasta quo ol alumno logro 
aprobar el axamen. El uso del L.P.A. pormito a los profosoros jugar 
el papal do ayudantes o supervisoros do lao actividados do los alumnoa. 
Tambi~n estos tinen lacportunidad do trabajar con los alumnos do 
manera individual o an grupos pequefios. Sin ol uso del L.A.P. ooria 
dificilisimo onsefiar a alunnos quo portonocen a cuatro grupos distin
tos, quo est~n on una missa class, usando mtodologia tradicional. 
Zuatro grupos de estudiantos, separados por tros ssmana do tiompo,
sin duda, forzarlan a los maostros a ensofiar cada locci6n cuatro voces. 
El L.A.P. permito a los profosores satiofacer las nocosidades aduca
tivas de los estudiantos do cada grupo y tambi6n pasar imn6 tiompo 
con los alumnos qua tionon dificultados sin detoner a aqu6lloo qua 
aprenden r&pido. Los protuaoros mismos proparan los L.A.P. y el jofe 
d. departamento los apruoba y edita y luogo los mionos ostudiantos,
 
aprendices de imprenta, los imprimen y los distribuyon.
 

Ademtis del L.A.P. -manera do primarssima importancia do impartir 
instrucci6n individualizada en nuestras circunstancias- hay un sistena 
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de recobro de mat %rial de informaci6n muy complejn y gran cantidad
 
de pellculaa, cintas, videos, etc., quo hacei posible que so emita
 
simult~neamento 200 programas distintos do te!oviei6n on circuito
 
cerrado a ma do 250 sitios diferontu de osto inmenso complejo 
do instrucci6n tecnioa. flay aparatoo do tolovi'Sn on cada un& do
 
las salao do class : on todos loo talloroo; adom~s tambi6n hay 160 
cabinas individuales con aparotou de talevioi6n situadoo on el contro 
de cotzm.icacionoo pari la instrucci6n y on otros 10 contres msa pe
quefios esparcidos en todo Dl a.bito dol complejo. Este sistema hace
 
posible quo los es-udiaittes puedan veor u oir o ostud.ar ol material 
quo estA indicado en ol L.A.P. y quo es parte de su programa do ostu
dios. Todo lo dizho hace quo el programa individualizado &e instruc
ci6n tonga &xito notable.
 

Admia do ahorrar grandes cantidades do dinoro por no tenor que
 
comprar mas equipo o constrair m&s edificios, ol costo de la oducaci6n
 
con calondario do 12 moeso per ca'pita on ol G.LoR.V.T.S. ro ha aumon
tado mucho. Los aumontos on el costs al tranaporto, do los suministros, 
del material y do los salario adicionalos do los profesorob han sido
 
compensados per roembolsos mAs altos del gobiorno oatatal y dol federal.
 
Durante sue dos primeois aflos de funcionamiento ol plan 45-15 caus6
 
an su presupuesto un aunonto del 201, mientras quo ol alumnado incro
ment6 en un 33%. Esto dio come resultado una baja en cl costo do la 
educacion per capita.
 

El plan escolar 45-15 con calondario de 12 moeso no ha dojado 
de tenor problemas. El aumento do los dias do trabajo do los profo
sores los ha fatigado y so nota falta do entusiasmo on la ejocuci6n 
de los programas. El persoral administrativc encargado de la oporacA'-n 
diaria dei nuevo programa lo empieza sin habor tonido vacacionos, sin 
haberse rounido proviamonto o sin habor tonido tiompo para realizar 
una planificaci6n adecuada. Aunque la escuela so ciorra durante una 
semana en diciembro y otra on julio para quo se hagan roparos o par& 
su mantonimic-nto adocuado, es nzcosario prog'amar de manora regular el 
el mantenimiento preventive y la custodia do la planta para anogurar la 
total conoervaci6n del odificio. El aumento do la matrfculas ha oca
sionado un rocargo de trabajo para tode ul porsonal del plantol. Es 
muy dificil estructurar lo horaiios do los estudiantos do acuordo con 
los programas quo siguon on mi contro vocacional t6cnico quo sigue un 
plan con calendario do 12 moeson. 

A pear do sue inconveniantos, ol plan con calondario do 12 moses
 
tiene muchas ventajas. Loa buenos salaries atraon y rotionon buonos
 
profesores. Tecnicos y nogociantos, acostumbradoo a trabejar todo ol
 
afto ganando buonos salaries, puodon ahora dedicarso a la onsoflanza.
 
Los profosores puedon tomar vacacionos cuando la mayoria do las escue
las est~n laborando. Do osta manora ollos tienon la oportunidad do ir
 
a los lugares do recroo, a las playas, otc., cuando no hay mucha gon
te y todo os m6s barato. Los alumnos, do igual manora, no bonafician
 
con tree somanas do vacacionos en cada ostaci6n del afio, Ellos asimi
lan mas porquo prestan mas atonci6n y olvidan monos el material apron
dido puosto quo su periodo do vacaciones so ms corto. Los padres de
 
familia so quojan do no podor planear las vacacionos familiaros debido
 
a conflictos en el horario de sus hijos, sin embargo, se puede hacer
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cambios de grupo do los estudiantes para cumplir con los pedidos de
 

los padres, si esto e hace con anticipaci6n.
 

La critica del plan 45-15 ha side minima debido a la naturaleza
 
optqtiva del entronamionto vocacional t6cnico. El sistema 08 lo sufi
cientemente fle;:iblo pard quo el programa de todo el ago tonga 6xito.
 
'n plan de eztudios individualizado se prosta para la "agrupaci6n
 
m(ltiple" de los alumnoo. El profesorado y otro personal han tonido
 
capacitaci6n intensiva -on el miomo plantel- on motodologia individua
lizada. Todo lo irLdicado, junto a la cuidadosa planificacini6n y pro
paraci6n hizo que ol plan 45-15 haya tonido 4xito on 0l Groator Lowell
 
Regional Technical School.
 

Otros planos oscolares con calendario
 
de doce moses
 

En este seminario se discutieron otros planes oscolares con calen
dario de 12 meses. Dobido a la poca concurrencia a este seminario,
 
comparado con el ni'imero do sesiones programadas, los grupos so conbi
naron improvisadamente. Lo siguionto ea un compendio de los varios pla
nes de educaci6n con calendario de 12 mose.
 

EL PLAN DE CUATRO CUARTOS
 

El plan de cuatro cuartos fue ol primer plan escolar con calend.
rio de 12 moses que so us6 para aliviar ol problema do la falta de
 
cspacio pars los estudiantos dentro del local oscolar. Se basa on la
 
idea do que el ago escolar corriento dura ma's o menos nuovo moses o
 
tres cuirtos de ago, ontonces por que no incromontar las matriculas
 
manteniendo la escuela en funcionamiento duranto todo el ago. Do esta
 
manera, un plantel con capacidad s6lo pard 900 estudiantos serviri,.
 
para 1200 alumnos. El estudiantado so divide on cuatro grupos igualos.

La escuela estL en uso 240 dias (basado en un afgo escolar do 180 dias)
 
cuyn cifra so divide on cuatro periodos escolaros do 60 dias cada uno.
 
Cada grupo asiste a la escuela 180 dias o tros periodos escolares de
 
60 dfas cada uno y goza de un periodo de 60 dias do vacacionos. Esto
 
se hace de manora rotativa para quo on cada poriodo oscolar tree grupos
 
est~n en labores y el otro de vacacionos. Este y otros planes pueden
 
9,lptarse a colegios de difurontes tamafios.
 

Po0o0 Periodo Perfodo Porlodo 
escolar 1 escolar 2 oscolar oscolar 4 

300sudios LaboreaGr0esuonoBbrs LaborooLbro Laboresaoes Vacaci6nVcc~ 

300 estudiantos Lbrs 
Grupo C 

GueB Labures 
300 estlidiantes 

LbrsLaboroe Vcc~Vacac16n aooLaboro8 

3 uio 
300 estudiantea 

Laboros Vacaci6n Laboros Labores 

Grupo D
 
300 estudiantes Vacsci6n Labores Labores Laboroe
 

Este plan se usa generrlmente como un programa optativo. El estu
diante puede asisti: a tres (a cualquiera do elles) do los cuatro perle
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dos escolares o, en algunos cases, debe asistir a los tres perlodos
 
escolares equivalentes a un aflo escolar corriente y puede, si ol
 
alumno lo dosoa, acistir ol poriodo oscolar do verano para acelerar,
 
enriquecer o remediar ou educaci6n.
 

EL PLAN 45-15
 

El afo escolar normal generalmento consta de nueve moses de la
bores. Se empioza mas o monos el 1 do septiemb-t y tormina a fines 
de mayo o a principio do junio, a lo quo sigue un periodo de vaca
ciones do c:si tres nooes de duraci6n. La mayor,.a de los estados
 
especifican en sus loyoo el nuoero do dias de quo debo constar un afo
 
escolar. Comninrento el afto oscolar conota do 180 dlae do laboros,
 
especialwonto on la parto cote dcl pale, pero os mts corte en los
 
estados aonde la agricultura o un quohacar importanto, y, oxcodo los
 
180 dias on lao grandos ciudades.
 

El plan 45-15, igual quo los otros planes escolarco con calonda
rio de 12 meses quo funcionan en cote pais, osta planoado para quo 
cada estudiante puoda asistir a la oscuola un porioo do tiompo oqui
valente a un afo escolar normal. El plan, come lo describimos aqui,
 
esta basado en un ailo oscolar de 180 diae do labores. La escuela fun
ciona 240 dias (48 semanas) al afo pero cada estudianto asiste a6lo
 
180 dias.
 

El estudiantado os dividido en cuatro grupos igualos. El hara
rio general es preparado do tal manera quo, cuando la oscuela estA
 
funcionando, tres do los cuatro grupos ost6n laborando y ol cuarto
 
grupo est6 de vacacionos. De osta suerto, un colcgio con capacidad
 
para 900 estudiantes, que use un horario normal, podria alojar a 1200
 
alumnos. So trata puce de un aumonto del 33 1/3% an la matricula:
 

GrupL L L V L L L V L L L V L L L V 
300 ostudiantos 

Grupo B 
300estudiantes L L V L L L V L L L V L L L V L 

Grupo C 
300 etudiantes L. V L L L V L L L V L L L V L L 

Grupo D 
300 ostudiantos V L L L V L L L V L L L V L L L 

L denota "laboroo ccolaroa" y V denota "vacacionoo". Cada segmer
to de tiempo on el diagrama do arriba consta do 15 dias do laboros.
 
De esta manera, cada estudiante cstA programado a anistir a la escuela
 
180 dies. Un edificio con capacidad para 900 cotudiantos (indicado
 
arriba) podria alojar 1200 alumnos a lo largo do los 240 die, pore
 
s6lo 900 a la veo 

Esto plan puode uoarso on cologios do cualquior tamafla y puede 
adaptarso a colegios con aftoo escolarca mts cortas o ma's largos de los 
regulares. 

EstO plan on obligatorio. El estudiante es dasignado a uno do
 
los grupos y debo seguir ose horario. aunque so deja sitio para hacer
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reajustes cuando es necosario cambiar a.los estudiantes de una secci6n
 
a otra.
 

El plan 45-15 es el programa con calendario de 12 mases mas usado en los Estados Unidos. Fue mejorado y popularisado por el iis.trito escolar Valley View de la localidad de Romoovillo, escado do Illinois,
que tiene ahora una poblaci6n escolar do 14,000 estudiantes partici
pando en ete programa.
 

EL PLAN QUINMESTER
 

El plan quinmestor divide el afto 
oscolar on cinco periodob do
45 dfas cada uiio; asi, la escuela labora 225 d~as al afi. 
 Esto os un
plan optativo; los alumnos quo participan on 'l dabon asiatir a cuatro
(a cualquiera de ellos) do los cinco p.riodos de que conota. 
El ostudiante tieno la opci6n de oscoger uno de 
esos perlodos pura sos vacaciones o de participar en los cinco. El alumno puede usar el quinto
periodo o quinmester para acelerar su aprondizaje y asi poder torninar
secundaria antes de lo fijado, 
o puedo usarlo para enriquocor au programa escolar o para adquirir conocimientos b~sicos quo ain no ha logrado dominar. 
Cuando este plan funciona do 'anera optativa no garantiza

!a solucion del prob.oma do ospacio en el local escolar puesto quo todos los estudiantes puede que est6n presentes; mas bien puedo garantizar
 
una mayor variedad de cursos.
 

Cuando el plan funciona de 
manera obligatoria el estudiantado es
dividido en cinco grupes o secciones y se lo fija de tal manora que
cuatro secciones siempre estan laborando y una do ellas de vacaciones.
El programa es rotativo,. 
 osta suorto, un local con capacidad para
900 estudiantos podria alojar un 25% mas, o sea 
1,125.
 

Periodo Perlodo Porfodo Pero Perodo 
escolar 

225 estudiantes Laboros 
Grupo B

eicolar 2 escolar 
Labores Labores 

escolar 4 escolar 5 
Laboroo Vacaci6n 

225 estudi ntos Labores Labcres Laboros Vacaci6n LaborosGrupoC
 
225 e.tudiantes Laboros 
 Laboros 
 Vacaci6n 
 Laboroa 
 Laboros
GrupoD
 
225 estudiantos Laboros 
 Vacaci6n 
Laboros 
 Laboroo 
 Laboros
Grupo E 
 . .
225 estudianto 
 s Vacaci6n 
Labores 
 Labores 
 Laboroa 
 Labores
 

EL PLAN 60-20
 

E1 plan 60-20 estA basado en el mismo principlo del plan 45-15,
excepto que los periodos estan divididos on ciclos do 20 dfas de
labores 
en vez de 15. La escuela labora 270 dias al afto 
(al afto
corriente tiene 180 dias). El estudiantado es dividido on tros grupos iguales. 
 Cada grupo asiste a la eacuela per un porlodo do 60dfas (12 semanas) y luego entra dc vacacionos por 20 daso oscolares(4 semanas). Los grupoe se programai. do tal manora quo doo da w11os 
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lempre eatfn laborando y otro siempre de vacaciones. Asi quo 
una
escuela con capacidad para 900 estudiantos alojaria 1,350 lo quo

significa un increonato del 50%:
 

Grupo A
 
_2 otudiantoo L L V L L V 
L L V 

Grupo B 
450 Ostudiantoo L V L L V L L V L 

CVLLGrupoGrupo C t V V L
L 
 L V L L V L L
 
1t50 optuditonr
 

L donota "laboroall y V donota "vacaciones". Cada segmento do
tiempo on ol diagraa do arriba reprosonta un ciclo de 20 dias de

clase (4 somanas), asi quo cada grupo ostA programado a estar en
 
labores duranto tros ciclos do 60 diac cada uno (equivalontes a un
total do 180 dins) soguidos per 20 dias escolares do vacaciones (4

semanas) ontre cada ciclo.
 

EL PLAN CONCEPTO 6
 

El plar, concepto 6 os Simplemonto una roprogramaci6n del afio
 
escolar para los profoooros y los estudiantos. Los estudiantes asisten a clases por un poriodo de 180 dias quo equivalen al aflo oscolar
 
tradicional.
 

El plan proporciona seas ciclos do 45 dias cada uno y la escuela

funciona 270 dias oscolares (basado on un afio oscolar do 180 dias para los estudiantes). El ostudiantado es 
dividido on tres socciones.

Cala secci6n asisto a la oscuola dos ciclos consocutivos do 45 dias

cada uno y luego entra do vacaciones per un. poriodo do 
 45 dias y asi
sucosivaoonto para quo s61o dos grupoo o soccionos ost6' siompro laborando. 
Si so divide el estudiantado on partos iguales la capacidad

del local aumontaria on un 50% 
-una oscuola con capacidad para 900
 
estudiantes alojaria a 1,350 
 estudiantos:
 

- -714 do45dn5 77 5 d cxo 5 ao 45 dilao 45 dTas
Soccibn A

450 estudiantooL bmoo Lbaoo Vacnc_ Lrbo..op Vticin 
"fieccMnIB 
0,eOtuLianto3Lab o0 VacaciZn Laboroo Laboroo Vacaci6n Laboron 

E.0C3 in C 
_450 estudiantop Vncnci6n LbrnCO Linboroc Vacaci6n Laboros Laboreo 

Do eta manora, 1,350 estudiantoo puoden rocibir instrucci6n
durante 180 d5.ao al afo on el micoo local oscolar, mantoniondo siempre
una 
sistencia do so6lo 900 ostudiantoo° 
 La rayoria do los programas
concepto 6 que ost6n on oporaci6n romnn que loo tudiantoo y los
padreedo fanilia eoloccionon la zecci6n on la quo dosoan trabajar y
por eon rason ci haoror do ocyacio on ol local no os completo. Como onb 4oTmSroprQ a 'con calondario do 12 oeoes, ol plan concepto 6
guarda loo din' footivos trqdicionaloo tales come Navidad, Afid Nuevo, 
Pascu as7 etc; 
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EL PLAN FLEXIBLE
 

El plan flexible con calendario do 12 moses ha side preparado 
para que opere todo el afio a oxcopci6n do dias foestivos y cuando no 
sea necesario. Los ostudiantoo no son agrupadoo on diforontoo cocojo
nes ni tampoco siguon porlodoo do vacaciones on forma rotativa cono 
se hace en la mayoria do los otros programac con calondario do 12 
meses. Los padres do familin progranan las vacacionos do ous propios 
hijos do manera individual. El estudianto puodo entrar do vacacionos 
una o mis veces al afo y 'stas pueden soar de la duraci6n quo el alumno 
desee, siempre y cuando cumpla con la asictoncia minita ospocificada 
per el estrdo o per el dictrito escolar local (gonoralnonto son 180 
'Uns mas o menos). El catudianto debe hacor planes con anticipaci6n 
, rai que pueda torminar sue estiidios parcialos do mannra ordonada 
antos dp salir de vacacionos (on cases do emorgencia puodo habor excop
clones). La flexibilidad de los horarios es factible s6lo cuando el 
programa educative es tambi6n floxiblo. Las oscuolas que siguon el 
plan flexible tienen programas educativoc personalizados.
 

El plan flexible con calendario do 12 moses tiono dos prop6sitos:
 
(1) mejorar la calidad do la instrucci6n adaptando el programa oduca
tivo a !as necesidades del ostudiante y (2) adaptando ol horario gene
ral a los cambios do horario (trabajo y vacaciones) del profesorado
 
y a otras necesidades del estudiante y de los padres do familia para
 
as! lograr un horario mas flexible.
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EL DESARROLLO DE CRITERIOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD 
DE LOS PROCEDIMIENTOS VSADO PARA ADAPT4IR Y EJECUTAR 

PROGRAMAS EP'}PCIFICOS 

Alan C. Green, Stanley Applegata, Clifton Chadwick
 

Lo siguiente es un resumen combinado do las ideas presentadas
 
por los rarticipantes indiccdos orriba.
 

Zuponemos que la esciela es el lugar donde se lleva a cabo el 
proceso educativo y croemos que sabemos cuando so nos ensofla. Como 
resultado, la mrtyoria de nosotros tonemos una actitud apatica cuando 
se trata do au'oeducaci6n. Tenemos televisi6n, aparatos para la
 
ense. anza, cinerama v una aerie de t6cnicas de simulaci6n -toda la 
tecnologia parn hacer quo lo artificial parozca realidad, y en el
 
proceso a menudo fallamos en apreciar la roalidad do nuestra vida co
tidian. Muy a menudo no observanos cuidadosaniente, no cscuchamos 
con la intenci6n do entonder, o simplemonto no contemplamoo lo que 
nos rodoa con Fdmiraci6n. El ambiento quo nos rodea estak lleno de 
recursos educativo0d. Los recursos nia valiosos (acn m~s q,: lcs Niio
fesores y las salas do clase) son !a gente, las institucionos y todo 
lo que encontramos en nu;stra vida cotidiana -pero para poder darnos 
cuenta del potencial do todos estos recursos, debomos aprender c6mo 
,'carles buen provecho. 

Debemos prestar gran atenci6n a experiencias reales y alentar
 
el desarrollo desituaciones eduzativas nuovas, que no dependani de
 
los rateriale.; tradicionales de aprendizaje. Debemos dedicarnos a
 
la idertificaci6n de los elementos naturales y artificiales del medio
 
ambiente y anbion le sus correlaciones. Deberoj entender el por que
 
'Je is necesidad de forjar conocimientoa y habilidades para transmitir 
informnci6n robre el medio ambiente. 

Podernos aprendev mucho al :ozunicarnos con la genie. Cada uno 
ic nosotros puede ser un maestro. Todos poseemos conocimientos, 
todo : hemos 'isitldo diferentes lugaros, todos hemos tenido 
exreriencias *istintas y todos tenemos soluciones pars ciertos proble
mas. Xo 5nico nu(. nos queda es hacor preguntas y demistrar el sufi
ciente inter6s para lograr buona8 reopuostas. 

:e piede aprender en cualquier sitio. La sala do clases no ov el 
inico sitin dondp ne puede nprender. A monudo, ]a mojor manera co 
aprender cierta; cosas es experimentarlas personalmente y vivirla3 on 
el sitio donde ocurren. Cualquier sitio donde so don eventos ospecia
les o que muestre caracteristicas 6nicas puede constituir un gran re
cur~o para el aprendizaje. 

Usualmente pensamos que !as cosas son productos y no consideramos 
el rarel que desempeian en el vasto mecanismo del cual forman parte. 
E; tel6fono es s6]o un componexte infimo do todo el slstema de cornuni
caci6n; el autom6v~l es s6lo una parte del sintema de transporte; y 
el m6dico es s6lo una parte de la microestructura que se encarga de 
velar -or la salud de la sociedad. Para tener una cozimprensi6n cabal 
le todos los mecanismos es necesaric que considere- ' relaciones de 
cius y efectos, cambios paulatinos, correlaci6n entre las partes yis 

ccnceptos totales.
 



La formulaci6n de buenas preguntas nos conduce 
 finalmente al
 
deseo de saber c6,,o funcionan los sistemas desde el principio hasta
 
el fin. Par ejemplo, cuando enviamos una carta 
 c6mo llega a su

destino? XCu~l es 
ol origen de nuestros alimentos y c6mo se los pro
para o trata? LQu6 cosa os lo que so nocesita a diario pars que una
 
ciudad exista? Todo lo que nos afecta son fen6monos dignos do eatu
dio; todos constituyen para nosotros un gran desafio.
 

Las suposiciones btsicas sobre las quo so planific6 esto somina
rio son las siguientas:
 

1. quo un sistoma educativo de entroga disoiiado pars sorvir a
 
la poblaci6n de una comunidad o de 
la sociodad deba maneJarso siste
maticamento, poro con floxibilidad pars as proporcionar adaptabilidad

a diforentes clases do nocesidades, y quo componontos mayoros o sub
sistemas puedan analizarse y disefiarso para que funcionon de tal mane
ra que aumenten al m~ximo (a) la calidad de 
la ensofianza (on lo tocan
to a objetivos de la escuela, del siotoma escolar y do la sociodad);

(b) la eficiencia econ6mica ; y (c) la adaptabilidad do diforentos es
tilo8 do vida y a distintos sisterma 
do valores do la poblaci6n quo se
 
sirve.
 

2. que los principios b~sicos y los procedimientos usados en

el disefio, desarrollo y operaci6n do tal sistoma educativo do ontrega
 
sean generalmente aplicables a diferentes comunidades o sociodades; poro
 
que en la apliccion, los programas operacionales mismos, varion
 
de una sociedad a otra, tambien do 
individuo a individuo, depondiondo

de las necesidades existontes, de lon recursos, y do otros factores
 
variables.
 

Uno do los objetivos impo:tantes del sominario ca el desarrollo
 
de criterion para la solocci6n, la adaptaci6n, y'la ejecuci6n d6
 
tales sistemas en la sociedad o comunidad do uno mismo.
 

Los ecalonos b~sicos para la selecci6n, la adaptaci6n y la ejecu
ci6n de cualquiera do laE ideas importantes o de los modelos discuti
dos en este seminario sop esencialmente los mismos:
 

1. Lo primem quom tondrA i cuent es la significaci6n de la idea 
en lo que toca a l3s necosidades a6n no satisfechas de la escuela,

de la comunidad o de la sociodad. Si es asi, entonces se 
debe definir
 
claramente las necesidades quo so esta' tratando de satisfacer.
 

2. En lo tocanto a las nocosidades, Lcu~les son los objotivos

especificos, quo si so logran, contribuirian a satisfacer oeas nocesi
dades?
 

3. &Se encuentran disponibles los recursos necosarios para oporar

satisfactoriamente los programas diseflados y asi lograr los objetivos

propuestos y satisfacer las necesidades? Entre los recursos so debo
 
incluir nersonal competento, materiales, suministros, equipo, salaz de
 
clase, tiempo, fondos, otc.
 

4. 6Cu~les son las alternativas en las que los recursos disponi
bles pueden usarse para poder llevar a cabo el programa quo logre los
 
objetivos y satisfaga las necesidades? Esto debe incluir la idea o
 
el modelo discutido en este seminario que puede quo est6 bajo eonside
raci6n. 
Considera maneras en quo la idea o modelo necesite modificarse
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situaci6 n 	determinada.
 para que sea mas apropiada en una 


cada una
5. LCuales son las obligaciones que deben satisfacerse en 

de las alterhativas para llevar a cabo ol programay 
lograr ]bs objetivoB 

Considera 	todas las obligaclonos
y satisfacor ias nocosidados? 

como ol comporta

aplicables a la situaci
6 n incluyonrho factoros taloo 


las fechas do financiamiento do 	los estudiantos, el local oscolar, 
 6 nly

ci6n, las limitaciones dol personal, la direcci6n 

o adminiatraci


el factor politico, etc.
 

6. Selecciona la :.ltrnativa mAs apropiada haciendo un an6lisis
 

cuidadoso. Tomn en consideracion los objetivos y las obligacionos,
 

incluyendo factores do calidad, eficioncia econ6mica 
y estiloo do vida
 

sirvo con 	ol programa.
de la poblaci 6n que so 


ccabo para probar7. Las alturnativas escogidas debon lievarso 


las siguiendo ciertos procedimientos:
 

los elementos activos, el 	horario de acontecimiena. Esboza 


tos, y los recursos requoridos por cada elomento.
 

evaluar las alternativas 	escogidas
b. 	 Planea un programa oara 

programa piloto. Esto disminuira
medirite ]a utilizaci6 n de un 


el riesgo.
 

que
C. 	Establece un experimento controlado a zondici6n de 


para comparar los resultados de esta alternative con
 
sirva de base 


las otras alternativas.
el status quo de 


necesarios que
d. 	 Establece procedimientos para reunir datos 

6 6 n, etc.).
 

que se usarin en la evaluaci n (funcionamiento, financiaci


programa con convicci6n. 	De vez en cuando
 e. Lieva a cabo el 


hay que tener coraje pare empezar algo nuevo.
 

8. 	Realiza una evaluaci6fn completa del programa ejeoutado en lo
 

Sc esta logrando alcanzar los objetivos o
 tocance a los objetivos. 

que se ha conseguido? ,El


hay discrepancias entre lo anticipado y lo 


ezti operando de acuerdo a lo planeado? Si no es asi,
 
programa modelo 


4Qu6 acciones correctivas 	se
' Squ-7bios han ocurriio? 	 eFr qu6? 

funcionamiento adecuado?
iecesita± para conseguir un 


disefio el programa, si 	es necesario, basado en
9. 	 Modifica el 

los objetivos. Haz nuevas ovaluaciones
las deficiencias del logro de 


se
 
de manera periodica y modificaciones como sea necosario, 

hasta quo 


logre los objetivcs.
 

un gruro o uns
Pocos o xiinguno son los caribios que una parson., 
el sistomaagencie, actuando aisladamente, pueden llevar a cabo en 


muchas personas. Aun

educativo. Es necesario la participaci

6 n de 


una persona o un grupo inician una recomondaci
6 n, su implantacuando 


pblico tonga conocimiento del probleci6 n usalmente requiere que el 

Siguiendo principios domocrAticos,
ma y de su posible soluci6n. 


todos los grupoz que soran afectados por un problema
representantes de 

el estudio, en las discusionet y en
eterminado deben participar on 


el dtsarrollo de ]as solu-iones.
 

Los proble:n's do la comunidad usualmente se puaden resolver mejor
 

a trav's de la comunidad y dentro de la comunidad mediante la creaci6n
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de vinculos entre las agencias que existen en ella. Las comunidades
 

leben identificar sus problemas y coordinar sus 
propios recursos.
 

Para llevar a cabo un buon plan general sin vacios y sin duplica
ci6n de servicios, reprosontantes de cada una do las agencias u orga
nizaciones relacionadoa con un programa especifico debon coincidir
 

zara 
preparar el programa doseado, repartiendo responsabilidades y

coordinando esfuerzoo. Frecuentemento la cooperaci6n ontre agoncias

trae como resultado mejoros boneficios quo los optonidos por la acci6n
 
separada de cada una. 
 Como ejomplo, el Dr. Applegate describe un
 
programa de un centra do aprondizajo comunitario en Inglatorra. Se ha
 
identificado la necesidad do que un grupo do mujeroneen c-.Dta do 
una comu
nidad vaya a aprender sobre ol cuidado dol nino. La necosidad identi
ficada de un grupo de mujores que trabajan es una guardoria infantil
 
donde las obreras puedon dejar a sus nifioa mientras trabajan. Estas
 
dejan a su3 nifios todos los dias en ol contre comunitario do aprondizaje.

Las mujeres en cinta bajo la direcci6n do personal entronado cuidan do
 
los nifics, Lsta m6tua relaci6n beneficia a ambos grupos.
 

A menudo, la implomontaci6n requinre que se cambion actitudes o 
que se aumente l& toma de conciencia. Para conseguir cualquiera do los 
dos resultados es esencial que haya un flujo estrat6gico do informa
ci6n. A menudo, la gente automaticamente se opone a algo quo no en
tiende, y la apatia de parte de los profesores o do los padres do fami
lia es algunas veces tan perjudicial a la implomentaci6n eficaz como las
 
actitudes desfavorables. El entendimiento o la comprensi6n, entonces,
 
es una herramienta valiosa para evitar la hostilidad y la apatia.

Ademis, la gente que no entiende el problema 
en cuesti6n y la soluci6n
 
propuesta no se hace participe ni se identifica con la causa. Pero
 
una vez que se haya forjado un grupo do expertos, 6stos comunicar~n de
 
manera activa la informaci6n a otros para ayudar a promover la imple
mentaci6n de los cambios seleccionados.
 

's igualmente importante identificar y definir la capacidad y la
 
habilidad de las personas para determinar lo que cada una debe hacer.
 
Cada individuo rendira mucho mas desompefiando actividades en las cua
les en competente y tiene interns.
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