
w iI 

VI VW 

ISSI 07605 
redI 



* ESQUEMA DE DESARROLLO DE LOS RAE
 

1 --* PAlS 

2 
NQ 

TITULO 
3 

4 TRADUCCION: 

5 - AUTOR: 

-- PUBUCACION: 

UNIDAD PATROCFNANTE: 

PALABRAS CLAVES: 

8 " DESCRIPCION: 

9 FUENTES: 

CONTENIDOS:_ 

10 
METODOLOGIA: 

11 CONCLUSIONES: __ 

12 REDACTOR: 

13 

14 

1 PAlS: al que so refiere el documerto resumido. Cuando no corresponde a un pais, so
reemplaza por GENERAL o por la indicaci6n de una regi6n osub- regi6n. 

2 NUMERO: del resumen. 
3 TITUIO: del resumen. 
4 TRADUCCION: de este litulo al castellano. 
5 AUTOR: personal o corporativo del documento asumido. 
6 PUBUCACION: datos bibliogr-ficos 
7 UNIDAD: patrocinadora del documento. 
8 PALABRAS CLAVES: tomadas de UNESCO Terminologia tesauro de la educaci6n Unesco: 

OlE. Parrs. Unesco 1977 304 p. 
9 DESCRIPCION: del documento yde su tema. 
10 FUENTES: empleadas en la elaboraci6n del documento 
11 CONTENIDOS: principales del documento. 
12 METODOLCIA: empleade en el estudio que dio origeh al documento. 
13 CONCLUSIONES: principales a las que se leg6 en este estudio. A ,eces se suprimen

algunos de estos prrafos. 
14 REDACTOR: iniciales del analista que hizo el resumen. 



ISSN 0716-0151
 

RESUMENFS A1NALITICOS EN EDUCACION 

Resumenes S.411 al S.610 - ler. Semestre 1990 

Centro de Investigacian y Desarrollo de Ia Educaci6n (CIDE) 

Santiago - CHILE 

FOR AN ENGLISH VERSION OF THE INDEXES. SEE BLUE PAGES. 
--.-----...........----------------------------------



Esta publicaci6n ha sido posible con In valiosa
 
cooperac16n de: CIDA-0ISE y CIDE-REDUC.
 
.................................................
 

Resfmenes Analiticos en Educaci6n (RAE)
 

Publicaci6n Semestral editada por el Centro de 
Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n (CIDE)
Resfimenes los. 5.411 al 5.610 - ler. Semestre 1990 
Santiago de Chile - Julio de 1990. 

Representante Legal y Editor: LUIS A. BRAHM M. 
InformAtica y Organizaci6n Computacional: Andr~s Claro H.
 
Documentalista: Marta Zeballos A.
 
Secretarias : - ."d~s de LyAn
 

Maria Elena Poblete
 
Colabor6 Adela Silva A.
 

Analista : Gonzalo Guti~rrez N. 

En esta edici6n se cont6 adems con res(znenes 
elaborados por los autores de los trabajos 
los rue se idantifican al pie de sus respectivos 
resttmenes. 

Direcci6n del CIDE: Erasmo Escala No. 1825, Santiago, Chile 
Direcci6n postal : Casilla 13.608, Santiago 1, Chile 
Tel~fonos 6987153 - 6986495 
T6lex : 34 0485 (Macking CK) 
FAX (562) 718051 

ISSN 0716-0151
 



DEL EDITOR
 

La importancia creciente que tiene la informaci6n, su 
diseminaci6n y uso en bases de datos, justifica la preocupaci6n de 
la Coordinaci6n de la Red por realizar un estudio de mercado de los
 
servicios y productos de REDUC cor el fin do aumentar el
 
financiamiento proveniente de los propios recursos. El 
 estudio
 
estA en nu 6lzima fase y ofrece un marco corceptual para situar el
 
problems del mercado de la informaci6n en Educaci6n en Am~rica
 
Latina y las bases para la implementaci6n de un programs de ventas.
 

Ha sido de gran importancia determinar el posicionamiento
 
de REDUC en el merc-lo sobre la base de sus objetivos, el tipo de
 
necesidades que se intenta satisfacer y los usuarios actuales y
 
potenciales a los cuales se quiere servir.
 

Pr6ximamente la Coordinaci6n comenzarA a implementar un
 
Plan de ventas cuyo prop6sito serA aumentar las suscripciones,

mejorar nuestros servicios, satisfacer mejor las necesidades de los
 
usuarios y crear nuevos productos.
 

Llamamos a todos los Centros Asociados y usuarios en
 
general a colaborar en este proceso. SerAn bienvenidas las
 
iniciativas tendientes a generar ingresos por 
la via de ofrecer
 
mejores productos y servicios.
 

En relaci6n a esta edici6n de RAE tenemos el agrado de
 
entregar a los usuarios esta 
nueva serie de resmenes que

corresponde al primer semestre de 1990 (resmenes 5.411
nmeros a
 
5.610).
 

En esta ocasi6n deseamos resaltar dos esfuerzos de
 
colaboraci6n que se ordenan a la difusi6n oportuns de estudios
 
significativos sobre problemas la educaci6n en
los de el Area
 
latincamericana y caribefia:
 

- Los trabajos realizados dentro del marco del Proyecto

Cooperativo CIDE-PIIE-OISE que signific6 una labor de constmo de
 
dos cent:ros latinoamericanos y uno candiense. AdemAs, el apoyo de
 
la Oficina Regional de Educaci6n de la UN-SCO ;ara Anmrica Latina y 
el Caribe (OREALC) a I& edici6n de esos estudios. 

-
La inclusi6n en esta edici6n de un conjunto de estudios
 
relacionados con la formaci6n profesional, los que fueron
 
seleccionados por la OREALC. Este tema reviste particular
 
importancia por el impacto que el avance tecnol6gico ha tenido en
 
ese tipo de formaci6n, orienthndola hacia formar capacijdades mAs
 
generales.
 

Como de costumbre, se agregan los indices correlativo y
temAti-o (en castellano e ingls) y el indice por autores. 

Luis A. Brahm
 
EDITOR
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NORMAS GENERALES DE LOS CENTROS INTEGRADOS DE EDUCACION DE
 
LA COMUNIDAD.
 

05.523 C;JNHA, Luiz Antonio 
 '.13 
"EL CASO BPASILERO".
 

05.524 BONFIN, Maria Ndbia Barboza 
 114
 
THE EDUCAR FOUNDATION IN BRAZIL: TWO EXPERIENCES.
 

05.525 CASTRO, Claudio de Houra 
 115
 
CARVALMO, Ruy de Quadros
 

"LA AUTOMATIZACION EN BRASIL- 1QUIEN LE TEI[E A LOS
 
CIRCUITOS DIGITALES?".
 

05.526 ROMERO, Carlos Cortez 
 116
 
"LA FORMACION PROFESIONAL EN EL BRASIL. UN ESPACIO EN LA
 
LUCHA POR UNA EDUCACION PARA EL TRABAJADOR".
 

05.527 CLEBA (Ed.) 
 117 
LA lAP VISTA DESDE NUESTRAS EXPERIENCIAS.
 
SEMINARIO-TALLER.
 

05.528 ICA 	(Ed.) 
 118
 
UNA ESTRATEGIA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CON
 
PARTICIPACION DIRECTA EN GRUPOS DE PEQUEROS PRODUCTORES
 
(TRES GUIAS METODOLOGICAS).
 

05.529 VELASQUEZ, Myriam 	 119
 
"EL SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA EN COLOMBIA: LOGROS Y 
PERSPECTIVAS".
 

05.530 SALAZAR, Horacio 120 
MURILLO, Nelson 

"EL SISTI4A DE EDUCACION A DISTANCIA EN COLOHBIA: LA 
EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO". 

05.531 SALGADO, Carlos 
 121
 
"CONTRA UNA ECONOMIA DE LA POBREZA. APUNTES SOBRE
 
FORMACION PROFESIONAL Y EMPLEO".
 

05.532 FES 	(Ed.) 
 122
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"EDUCACION RURAL 
PERSPECTIVAS". 

EN COLOMBIA. SITUACION, EXPERIENCIAS Y 

05.533 TRISTAN SAnchez, Ana 
"NUEVOS CRITERIOS 
EDUCACION A DISTANCIA 

PARA EL DISERO 
EN COSTA RICA". 

CURRICULAR EN LA 
123 

05.534 BOLAROS Calvo, Bolivar 
"REFLEXIONES SOBRE LA ADMINISTRACIoN DE LA DOCENCIA Y EL 
MODEIO DE EVALUACIO PARA LOS NIVELES DE LICENCIATURA Y 
MAESTRIA DE LA UNED, COSTA RICA". 

124 

05.135 VARGAS Rojas, Amalia 
LA EDUCACION TECNICA EN COSTA RICA. 

125 

0'%.536 LABARRERE, Alberto 
BASES PSICOPEDAGOGICAS DE LA ENSERANZA DE LA 
PROBLEMAS MATEMATICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA. 

SOLUCION DE 
126 

05.537 FERREIRA BAez, Francisco 
"EL SISTEM4A DE FORMACION 
CUBA". 

PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN 
127 

05.538 Ministerio de Educaci6n de 
PRIMERA CONFERENCIA 
EDUCACION, TRABAJO Y 
NOVENTA. 

la Rapfiblica de Cuba 
IBEROAMERICANA DE EDUCACION. 
EPLEO: ALTERNATIVAS PAR# LOS AltOS 

128 

05.539 CERRI, Marianela (Ed.) 
PEPE HACHE. PROGRAMA PADRES E HIJOS. UNA ALTERNATIVA 
EDUCACION PREESCOLR PARA LA EDUCACION RURAL. 

DE 
129 

05.540 MARTINIC, Sergio 
WALKER, Horacio 

DE LOS PROFESIONALES A LOS GRUPOS DE BASE. TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTOS Y RECURSOS PARA LA ACCION SOCIAL. 

130 

05.541 RUIZ TAGLE, Jaime 
"LA CRISIS ECONOMICA Y EFECTOS SECTORIALES SOBRE EL EMPLEO 
EN CHILE. CONSECUENCIAS PARA LA EDUCACION". 

131 

05.542 FARRELL, Joseph 
SCHIEFELBEIN, Ernesto 

"FDUCACION Y ADQUISICION DE STATUS EN CHILE: 
COMPARATIVO AL MODELO WINCONSIN DE ADQUISICION DE 

DESAFIO 
STATUS". 

132 

05.543 GONZALEZ, Luis Eduardo 
MAGENDZO, Salom6n 

"EFECTOS PSICOLOGICOS 
DE SECTORES POPULARES". 

DE LA MODERNIZACION EN LA JUVENTUD 

133 

05.544 SALAME, Teresita 
"LA EVOLUCION TECNOLOGICA 
EDUCACION Y EL E4PLE0". 

Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA 
134 

05.545 CERRI, Marianela 
"TRABAJO Y 
PERSPECTIVA DE 

ESTUDIO LSON REALIDADES 
LOS PROFESORES". 

COKPATIBILES? LA 
135 

05.546 CARIOLA, Leonor 
"LOS PROFESORES, ZEDUCACION MEDIA PARA QUE?". 

136 
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05.547 ANDREANI. Ricardo 
 137
 
"PROGRJHA DE CAPACITACTON LABORAL PARA 
 JOVENES
 
URBANO-POPULARES".
 

05.548 GARCIA-HUIIOBRO, Juan, Eduardo (Ed.) 
 138 
ESCU LA, CALIDAD E TGUALDAD. LOS DESAFIOS PARA FJ)UCAR E9N 
DI0OCRACIA.
 

05.549 COX, Cristihn 
 139 
"SISTERN POLITICO Y EDUCACION EN LOS '80: MEDIDAS 
PROPUESTAS Y SILFNCIOS". 

05.550 ESPINOLA, Viola 
 11,0
"LOS RESULTADOS DEL MODELO ECONOMICO EN LA ENSEPANZA 
BASICA: LA DEMANDA TIENE LA PALABRA". 

05.551 OCHOA, Jorge 
 141 
"FORMA EN QUE SE PRODUCEN LOS LIBROS DE TEXTO Y SU1S 
CONSECUENCIAS EN El, SABER ESCOLAR". 

05.552 ROSSETTI, Josefina 
 142 
"EDUCACION Y SUBORDINACION DE LAS MUJERES". 

05.553 COX, CristiAn 
 143 
GYSLING, Jacqueline
 

"LA FORMACION DEL PROFESORADO: SABER E INSTITUCIONES".
 

05.554 FILP, Johanna 
 144

"EL PRIMER A1RO DE ESCUELA: ;PUERTA A UN MUNDO NUEVO?". 

05.555 CARDEMIL, Cecilia 
 145 
"COMUNICACIONES QUE CONSTRUYEN UNA DISCIPLINA EFICIENTE EN 
LA SALA DE CLASES"
 

05.556 CERRI, Marianela 
 146
 
"RENDIMIENTO ESCOLAR Y 
TRABAJO RWMUNERADO EN ALUMNOS DE
 
ENSENANZA BASICA Y MEDIA".
 

05.55' CARIOLA, Leonor 
 147 
"ALUMNO, FAMILIA V LICEO 1CONFABULACION PARA UN MENOR 
APRENDIZAJE?". 

05.558 WEINSTEIN, Jos6 
 148 
"ENTRE LA 
AUSENCIA Y EL ACOSO. APUNTES BIBLIOGRAFICOS
 
SOBRE JOVENES POBLADORES, VIDA COTIDIANA Y ESTADO EN CHILE
 
HOY". 

05.559 ARRIAGADA, Patricio 
 149
 
FINANCIAMIENTO DE EDUCACION
LA SUPERIOR EN CHILE 
1960-1988.
 

05.560 GONZALEZ, Luis Eduardo 
 150
 
"POSIBILIDADES EDUCATIVO-LABORALES DE LA JUVENTUD CHILENA.
 
UN ANTECEDENTE PARA PLANIFICAR LA FORMACION PROFESIONAL".
 

05.561 Corporaci6n Educativa MACAC (Ed.) 
 11
 
EDUCACION BILINGE INTERCULTURAL: UNA EXPERIENCIA
 
EDUCATIVA.
 

05.562 CAMPOS, Luis Miguel 
 152
 
AUTOEDUCACION INEIGENA. 
UNA ALTERNATIVA.
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05.563 Campafa Nacional de 
(Ed.) 

CA1PARA NACIONAL 
PROARO. 

Alfabetizaci6n Monseflor Leonidas Proafto 

DE ALFABEIIZACION HONSE4OR LEONIDAS 

153 

05.564 VARELA, Luis 
GUAMAN, Galo 

"EL CARACTER AUTOGESTIONARIO DE LOS CENTROS ASOCIADOS" UNA 
ALTERNATIVA EN LA ORGANIZACION DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA 
DE LOJA (UAL), ECUADOR". 

154 

05.565 MYRTrILL, Jacques 
SANGARE, Samou 

PROJECT AGRO-SCOLAIRE DE DIVERSIFICATION AGRICOLE. 

155 

05.566 AMADIO, MAssimo 
"PROGRESOS EN LA EDUCACION BILINGUE EN SITUACION 
ESCASEZ DE RECURSOS; EXPERIENCIA Y PERSPECTIVAS 
NICARAGUA". 

DE 
EN 

156 

05.567 ARRIEN, Juan Bautista 
NICARAGUA: MOBILIZING THE LOCAL COKMUNITY FOR LITERACY AND 
POST-LITFRACY. 

157 

05.568 CORVALAN, Graziella (Ed.) 
ENTRE EL SILENCIO Y LA VOZ. 
UNA SOCIEDAD EN CAI{BIO. 

MUJERES: ACTORAS Y AUTORAS DE 
158 

05.569 BORDA, Dionisio 
"UNA APROXIMACION TEORICO-METODOLOGICA A LA klUCACION 
PRODUCCION". 

CON 
159 

05.570 Paraguay. Ministerio de Edticaci6n y Culto (Ed.) 
MATERIALES DIDACTICOS DE BAJO COSTO PARA LA ENSE4ANZA 
TECNICA Y PROFESIONAL. 

160 

05.571 ZUNIGA, Madeleine 
LA FORMACION MAGISTERIAL DE LOS DOCENTES DE LA SIERRA. 

161 

05.572 BERNEX de Falpn, Nicole 
EL NIRO Y LOS ANDES. ESPACIO Y EDUCACION. 

162 

%)5.573 ANSION, Juan 
LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA. 

163 

05.574 VALDIVIA Rodriguez, Manuel 
GUIA METODOLOGICA PARA 
EDUCACION FORESTAL. 

LA APLICACION DEL PROGRAMA DE 
164 

05.575 CONET (Ed.) 
PROYECTO aLJCATIVO NACIONAL. DISERIO CURRII JLAR INTEGRADO 
DEL AREA DE DESARROLLO TECNICO VOCACIONAL. 

165 

05.576 RUETALO, Jorge 
MAZZO0,I, Mariela 

"LAS EMPREf!AS COOPERATIVAS 
EDUCATIVO-PRODUCTIVAS COy 
MONTEVIDEO, URUGUAY". 

05.5/1 FILGUEIRA, Carlos 
LEMEZ, Rodolfo 

"EL CASO URUGUAYO". 
xv 
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JUVENILES: EXPERIENCIA 
JOVENES DESOCUPADOS EN 
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05.578 	 GOVEA de Carp'.o, Duilia 168 
LOS SERVICIOS DE APOYO AL DOCEIrE: UNA PERSPECTIVA 
INNOVADORA Y DE CAMBIO. 

05.579 	 CONTASTI, Max 1b9 
"EVALUACION DE LA EFICACIA L[OGISTICA OPERATIVA DE l.A INA 
FN EL PERIODO 1978-1986". 

05.580 	 BLANCO Pedraza, Edgar 110 
"PROPOSICION DE UN SISTIMA DE EVALUACION SUMATIVA DEL 
R04DIMIENTO ESTUDIANTIL CON OBJETIVOS PONDERADOS PARA LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABTERTA DE VENFZ,iELA". 

05.581 	 CONTASTI, Max I1I 
"MODELO DE ENSE!-ANZA-APRENDIZAJE. ASPECTOS CONCEPTUAIES, 
OPERACIONALE3 F INSTRUMENTA.ES". 

05.582 	 CASAS, Miguel 
 112
 
STOJANOVIC, Lily
 

"TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL CASO DE LA EDUCACION 
UNIVERSITARIA A DISTANCIA: EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA (UNA) DE VENEZUELA". 

05.583 	 %(IELMA, Ram6n 173 
CHAVES, 	 Odila 

"LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERVISADOS: UNA EXDaRIENCIA 
SMI - PRESENCIAL". 

05.584 	 SILVA de Giudici, Rosa 174 
"LOS ESTUDIOS A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD SIMON BOIIVAR 
(VENEZUELA)". 

05.585 	 HOROWITZ, Arnold 115 
"LA EDUCACION A DISTANCIA COMO UNA ALTERNATIVA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION DEL SECTOR RURAL: EL 
CASO DE BARLOVENTO". 

05.586 	 DIAZ Ramirez, Luis 116
 
"LA INVESTIGACION EN LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO. 
PROBL]RAS DEL PARTICIPANTE ANTE LA REALIZACION DEL TRABAJO 
DE GRADO. UN CASO ESTUDIO: LAS MAESTRIAS DE LAS 
UNIVERSIDADES RAFAEL URDANETA (URU) Y EZEQUIEL LAMORA 
(UNELLEZ)". 

05.587 	 GARCIA, Hayde 177 
"FORMACION PROFESIONAL EN VENEZUKLA. PbWrOS DE VISTA SOBRE 
SU CONCEPTUALIZACION Y PRACTICA". 

05.588 	 BEZARA, Felipe (Ed.; 178 
TOLOSA, Carlos (Ed.) 
AGUILERA, Elio (Ed.) 

LA EDUCACTON 	 MEDIA DIvERSIFICADA Y PROFESIONAL. 

05.589 	 HOLMES, David 
 179
VOLLMANN, Josef
 

LA ESCbELA RURAL: UNA HUERFANA. 

05.590 	 LARRAZABAL, Marina 180 
RODRIGUEZ, Rosa
 
SOJO, Elizabeth 
VERA, Tibisay 

OiERTA EDUCATIVA Y DE1ANDA ESTUDIANTIL EX EL NIVEL DE 
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EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL. PRIMERA FASE. 

05.591 Centro de Investigaci6n y Promori6n Educativa y Social (CIPES) 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION. 

183 

05.592 Centro de Investigaciones. 
(CIUP) 

RESUMMES ANALITICOS EN 

Universidad 

EDUCACION. 

Pedag6gica Nacional 185 

05.593 Centro Multinacional de Investigaci6n Educativa (CEMIE) 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION. 

188 

05.594 Centro Multinacional de Investigaci6n Educativa (CE14IE) 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION. 

190 

05.595 Centro Multinacional de Investigaci6n Educativa (CEMIE) 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION. 

192 

05.596 Centro Multinacional de Investigaci6n Educativa (CEMIE) 
RESUMENES ANAITICOS EN EIDJCACION. 

194 

05.597 Centro Multinacional de Investigaci6n Educativa (CEMIE) 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION. 

196 

05.598 Universided de Nuevo MNxico-LAPE/OITEC 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION. 

198 

05.599 Centro de Estudios Educativos (CEE) 
RESUMENES ANALITICOS EN EDJCACION. 

201 

05.600 Cettro Regional de Educaci6n de Adultos y Alfabetizaci6n 
Funcional para America Latina (CREFAL) 

RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION DE ADULTOS. 

203 

05.601 Centro de Documentaci6n e Investigaci6n Educativa (CEDIE) 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION EN LA REPUBLICA 
DMINICANA. 

207 

05.602 Centro de Documentaci6n e Investigaci6n Educativa (CEDIE) 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA. 

209 

05.603 Centro de Investigaci6n y Fxperimentaci6n Pedag6gica (CTEpI) 

RESUMENES ANALITICOS EN IUCACION. 
211 

05.604 Centro de Investigaci6n y Experimentaci6n Pedag6gica (CIEP) 
RESUMENES ANALITICOS FN EDUCACION. 

213 

05.605 ClNTERFOR/OIT. Servicio de Informaci6n y 
RESUMENES DE FORMACION PROFESIONAL. 

Documentaci6n (SID) 215 

05.606 Centro de Reflexi6n y Planificaci6n Educativa (CERPE) 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION. 

217 

05.601 Centro de Reflexi6n y Planificaci6n Educativa (CERPE) 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCMCION. 

219 

05.60H Centro de Reflexi6n y Planificaci6n Edtcativa 
RESTUMNENS ANALITICOS EN FDUCACION. 

(CFRPE) 220 

05.609 Centro de Retlexi6n y Planificici6n Eductiva (CERPE) 221 

RESUMENES ANALITICOS EN E'DUCACION. 
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W1.610 Centro de Reflexi6n y Planificaci6n Educativa (CERPE) 223 
RESUMENS ANALITICOS EN EDUCACION. 
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05.411 

General
 

05.411 	 GUIA DE TALLERES SOBRE EL TALLER PEDAGOGIGO. 

AUTOR: 	 UNESCO (Ed.) 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Paris
 
Editorial: UNESCO
 
Fecha: 1988
 
Pdginas: 135
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 UNESCO.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Formaci6n de docentes>
 
<Formaci6n de formadores de docentes>
 
<General>.
 

DESCRIPCION: Material didActico que es el texto corregido de un 
taller destinado a los educadores de docentes y supervisores que se llev6 a 
cabo en la sede de la UNESCO en 1987 - EstA destinado a ser utilizado en 
la formaci6n de educadores de docentes que deseen una formacisn adicional 
en el disefio, conducci6n y evaluaci6n Je talleres de formaci6n. 

FUENTES: 	 Bibliografia que se indica.
 

CONTENIDOS: 	 Se indica que los objetivos del taller son tres:
 

1. Los participantes podrdn liegar a apreciar la complejidad del procoso 
necesario para la marcha exitosa de un taller. 
2. ObtendrAn una visi6n de conjunto (en lugar de un estudio mAs detallado) 
acerca de los conocimientos que se requieren para la nlanificaci6n exitosa 
de tuntaller: identificaci6n de las necesidades de apreadizaje, definici6n 
del perfil de un educador de docentes. determinaci6n de las necesidades 
prioritarias de formaci6n, formulaci6n de objetivos operacionales,
 
evaluaci6n del logro de los objetivos.
 
3. Mediante la preparaci6n efectiva de un gui6n completo de por io menos
 
una unidad de seguimiento de un taller, podriun ser capaces de transferir
 
este aprendizaje a su propio 'ontexto educativo.
 

El material estA distribuido en tres unidades que se traducen en fichas de
 
trabajo y en cuatro documentos de trabajo:
 

1. Hacer trabajar los talleres.
 
2. El perfil del docente: Base del programa de formaci6n.
 
3. Un perfil de docente.
 
4. Las necesidades en materia de educaci6n.
 

Cada una de las unidades y documentos de trabajo vienen acompaftados de 
fichas de control. 

G.G.N. 
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(eneral 

(".'l2 	 EDUCACION COMO PRAXIS POLITICA. 

AMI X: 	 GUTIERREZ, Francisco 

PIIBI,!CACION: 
Ciudad: M6xico
 
Editorial: Siglo XXI
 
Fecha: 1984
 
PAginas: 181
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 No se indica.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Filosofia de la educaci6n>
 
<Politica>
 
<General>
 

DESCRIPCION: 
 Fnsayo que realiza un anhlisis politico sistemitico y

globalizante de la educaci6n 
 - Plantea la hip6tesis de que s6lo por medio 
de la acci6n politico-pedag6gica se podrA sacar a la educaci6n del
 
atolladero en que se encuentra sumida.
 

FIENTES: 
 Se indican referencias bibliogr~ficas al pie de pdgina.
 

CONTENIDOS: 
 El ensayo sostiene la hip6tesis de que una de las
 
principales causas de la desvirtuaci6n, deterioro, ineficiencia 
y fracaso
 
del sistema de ensefianza reside en 
el hecho de que intencional y

sistemAticamente no 
 se ha querido reconocer su carActer y dimensi6n
 
politica. El 
 anilisis del contenido y de los resultados de las reformas
 
educativas Ilevadas a cabo, 
demuestra el cardcter tecnocrAtico de las
 
mismas, su preeminencia utilitarista y su engaiosa 
neutralidad y

"1apoliticidad". La dimensi6n sociopolitica, lejos de contaminar y 
"daflar"
 
el proceso educativo, ayuda mAs bien a convertirlo en un poderoso agente de

transformaci6n de la 	 realidad 
 social. Si es cierto 	que el desarrollo
 
educativo es uno de los 
aspectos medulares de la conformaci6n de la 
sociedad politico-democrAtica y que en consecuencia la educaci6n es fragua

de la democracia, es 
preciso dar un paso adelante. La participaci6n

politica es wi derecho que todo cuidadano puede y debe ejercer. Hacer
 
politica es inherente al ser mismo uel hombre, 
 es esencial en su labor
 
porque es una dimensi6n de la vida personal y social.
 
Dentro de estas ideas, el texto 
del ensayo discurre a travis de las
 
siguientes dos partes:

Pru era parte. Un proyecto alternative en educacidn. La educaci6n 
 como
 
acciin politica explicita y consciente. La educaci6n como 
proyecto
 
polit o.
 
Segunda parte. Caracteristicas de la educaci6n 
 inherentes al proyecto

educativo. Educaci6n participatoria. Educaci6n socialmente productiva.

Educaci6n liberadora.
 
Fundamentar la educaci6n en la esperanza es 
hacer del hombre el eje central
 
del proceso educativo; es ocuparse de 61 como el 
ser que se va creando a si

mismo sin limite aiguno; es penetrar en ul futuro para que 
se nos ilumine
 
el presente; es recrear permanentemente los fines; es sustentar toda
 
nuestra labor en las posibilidades creadoras que se encierran en 
 todo
 
hombre y creer en sus potencialidades; es concretar utopias y realizar
 
esperanzas; es crear un nuevo hombre y una nueva 
sociedad.
 

G.G.N.
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General
 
05.413 LA EDUCACION DE LOS 	 NIROS Y LOS JOVENES DEFICIENTES 

MENTALES.
 

AUTOR: 	 JEFFREE, Dorothy 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Paris
 
Editorial: UNESCO
 
Fecha: 1986 
PAginas: 79 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 UNESCO. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n especial> 
<Deficiente mental> 
<General>
 

DESCRIPCION: 
 Libro que entrega pautas generales para todas las 
personas que se interesan por la educaci6n de los niflos y j6venes condeficiencias mentales graves o le~es - Indica que pretende que cada 
persona inmiscuida en este tipo de enseflanza elabore, a partir de lo que

aqui se dice, su propia estrategia educativa.
 

FUENTES: 
 Se hace referencia a la pr~ctica profesional de la
 
autora y se indican referencias bibliogrAficas.
 

CONTENIDOS: 
 El capitulo primero estA destinado a un anAlisis de la
importancia del juego como punto de partida en la educaci6n especial, a losmodos de observarlo y de utilizarlo en su capacidad de promoci6n del 
desarrollo del nifio deficiente. 

El capitulo segundo eintrega aspectos relacionados con el desarrollo de este
tipo de nihios, particularmente en lo que se 
refiere a la movilidad, al
 
lenguaje y a la autonomia personal.
 

El capitulo tercero hace referencia a modos de estimulaci6n del
aprendizaje, a partir de objetivos realistas los que son 
descompuestos en
breves pasos 
que han de ser inducidos y apoyados mediante recompensa. Se
habla de registros, de actividades de grupo y de la generalizaci6n del
aprendizaje en tdrminos del n(imero de veces que el niflo aplica Io 
aprendido. 

El capitulo cuarto se refiere a lo que 
hay que enseftar. Se ofrece un
 programa estructurado en el capitulo acerca de 
la movilidad y otro en tornoal capitulo del lenguaje. A continuaci6n, se hace referencia a aspectos delectura y pre-lectura, de desarrollo social, de artes y oficios y al valor
de la presentaci6n esc6nica como medio educativo.
 

El quinto y 61timo capitulo se refiere a la enseflanza en los cursos
superiores 
definiendo su objetivo 	como la construcci6n de un puente hk.cia

la independencia y la autonoinia personal. 
Se hace aqui hincapiA en las
artes de la comunicaci6n y en Iacreac16n de hMbitos sociales. 

G.G.N.
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General 

0.414 EVALUACION Y ENSEIRANZA DE NINOS Y JOVENES DEFICIENTES EN 

LOS PAISES EN DESARROLLO. 

AuTOR: BAINE, David 

IIBLICACION: 
Ciudad: Paris 
Editorial: UNESCO 
Fecha: 1986 
PAginas: 68 

IINIDAD PATROCINANTE: UNESCO. 

PAIABRAS CLAVES: <Educaci6n especial> 
<Deficiente mental> 
<General> 

DESCRIPCION: 
ensefiar a nifios 

Libro que describe mdtodos prActicos para evaluar y 
y j6venes deficiente - EstA dirigido a maestros que 

tienen poca o ninguna formaci6n especializada.
 

FUENTES: No se indican.
 

CONTENIDOS: Comienza el anAlisis con una especificaci6n de los
 
objetivos de este tipo de ensefianza, estableciendo sugerencias para el
 
aprendizaje de los m~todos descritos en lo que sigue.
 

En el capitulo primero se ofrece un plan de estudios, haciendo hincapi6 en
 
su carActer ecol6gico y estableciendo una escala valorativa de las
 
actividades segfin su importancia. El contenido del plan de estudios
 
incluye actividades en el hogar, en la conmidad, ocupacionales, com6nes a
 
todos los medios, especificas para ensefianza pre-primaria y elemental, para
 
mayores o mis adelantados, y para alumnos con deficiencias especificas.
 

El capitulo segundo se refiere a pruebas aplicables al plan de estudios.
 
En 61 se hace una recopilrci6n de ejemplos de pnrebas referidas a planes de
 
estudios especificos, lo que viene itroducido por algunas consideraciones
 
acerca de criterios para adoptar lpr:dbas en relaci6n con determinados
 
planes de estudios y con m6todos para de:;cribir las actividades en las
 
pruebas y en estos planes.
 

El capitulo tercero so refiere a medios de ensefianza, comenzando por
 
sugerencias para la ensefianza individual y en grupo, y haci~ndose
 
particular referencia al tema de los estimulos. Se termina haciendo una
 
relaci6n entre actividades y secuencias de enseflanza, y la ejemplificaci6n
 
de 6sto en aspectos relacionados con la prdctica.
 

G.G.N.
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General
 

05.415 
 EDUCACION DE NINOS Y JOVENES SORDOS.
 

AUTOR: 	 Dinamarca. Centro de Comunicaci6n Total
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Paris
 
Editorial: UNESCO
 
Fecha: 1987
 
Piginas: 87
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 UNESCO.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n especial>
 
<Educaci6n de sordos>
 
<General5
 

DESCRIPCION: Libro que tiene la intenci6n de presentar conocimientos,
 
actitudes e ideas relativos a la educaci6n de este tipo de j6venes -

Tiene la pretensi6n de ser un material de base para el uso de grupos de
 
educadores especializados en el tema.
 

FUENTES: 	 Se indica una lista de referencias bibliogrificas.
 

CONTENIDOS: 	 Comienza el libro con una revisi6n de 
diferentes
 
actitudes frente a la sordera, estableciendo algunas definiciones de esta
 
deficiencia y sus causas, y refiridndose a la organizaci6n y actividades
 
para adultos sordos.
 
El segundo capitulo estA destinado a la comunicaci6n total y los lenguajes

de sefias. Dentro de este tipo de lenguajes se hace referencia a mimica y
 
gestos, a caracteristicas no ma&auales de los lenguajes de seflas, a la
 
localizaci6n, y a la dactilclogia. Se habia de diccionarios de sefias,
 
establecidndose mntodos para su recopilaci6n, y hacidndose referencia a
 
diccionarios bisicos y diccionarios relativos a temas especificos. Termina
 
el capitulo hablando de abecedarios manuales, palabras complementadas

visualmente, combinaciones de habla y gesto elaboradas naturalmente, Io que
 
constituiria una "comunicaci6n simultAnea".
 
El tercer capitulo se refiere al niio sordo en edad escolar, hacidndose
 
hincapi6 en la detecci6n precoz de esta deficiencia en colaboraci6n con los
 
padres y a la intervenci6n precoz de programas escolares.
 
El capitulo cuarto se refiere al niflo sordo en la escuela, valorando las
 
dificultades que se le presentan al sordo, las distintas formas de contacto
 
y m~todos y tewas de enseg'anza apropiados.

El capitulo quinto se refiere a la educaci6n de las capacidades vocales, al
 
desarrollo de la audici6n residual, a la enseftanza de la lectura labial, al
 
desarrollo del habla: 6rganos, comienzo y progres16n de la ensefianza,
 
entonaci6n, ritmo y tono, ejercitaci6n del docente para que tenga

conciencia de su propia articulaci6n.
 
El capitulo sexto estA destinado a la orientaci6n profesional y formaci6n
 
profesional de quienes trabajan con sordos.
 
El 1ltimo capitulo se refiere a la audiologia, entregando informaci6n sobre
 
el sistema auditivo, sobre los niveles de sonido y p~rdida a la audici6n,
 
sobre el tratamiento mndico y detecci6n precoz de esta deficiencia, y

terminindose con una referencia a audifonos individuales y equipos tdcnicos
 
en la escuela.
 

G.G.N.
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General 

05.416 	 LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION 
AMBIENTAL NO FORMAL. 

AITOR : 	 YOUNG, A.J. 
McELHONE, M.J. 

PUBI, ICACION: 
Ciudad: Santiago 
Editorial: Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para 

America Latina y el Caribe (OREALC) 
Fecha: 1989
 
Ptiginas: 66
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Internacional de la UNESCO de Educaci6n 
Ambiental (PNUMA). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n ambiental> 
<Educaci6n no formal>
 
<General>
 

DESCRIPCION: Libri que discute aspectos te6ricos y pricticos del tema
 
- Se orienta a estimular y orientar discusiones y realizaciones en torno a
 
41. 

FUENTES: 	 Se indican referencias bibliogrificas.
 

CONTENIDOS: El concepto de educaci6n arabiental se encuentra ya bien
 
definido y su importancia, papel y direcci6n han quedado claramente
 
dilucidados en la conferencia convocada por UNESCO y realizada en Tbilisi.
 
Los objetivos de la educaci6n ambiental no formal son similares a los del
 
sistema formal, y se orientan a mejorar la conciencia y el conocimiento y
 
desarrollar habilidades y actitudes conducentes a una relaci6n armoniosa
 
con el medio ambiente.
 
El libro examina una amplia variedad de problemas ambientales. Todos los
 
paises tienen algunos de ellos, y pueden ser muy severos en algunos de los
 
pertenecientes al tercer mundo. No obstante, en casi todo los casos hay
 
estrategias alternativas tales coao los desarrollos tecnol6gicos mas
 
adecuados o las pricticas agricolas alternativas. Se hace un incento de
 
presentar orientaciones metodol6gicas que puedan facilitar el desarrollo de
 
los objetivos de la educaci6n ambiental no formal, que incluyen tanto tipos
 
participativos como no participativos. Se sostiene que ambos m4todos son
 
extremadamente importantes y que pueden probarse diferentes tdcnicas en
 
siluaciones especificas, dependiendo de factores tales como la
 
disponibilidad de recursos docentes, el contexto cultural y los tipos de
 
grupos dertinatarios. Se describen t~cnicas de formaci6n que desarrollan
 
comprension de la informaci6n de los fundamentos y de los conceptos,
 
poderes de investigaci6n y evaluaci6n, y habilidades de acci6n. Es de
 
particular importancia que los dirigentes en relaci6n con los temas del
 
medio ambiente eval6en los programas ambientales con respecto de su
 
necesidad, relevancia y grado de participaci6n de los educandos.
 

G.G.N.
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General
 

LITERACY AND RESEARCH: PAST, PRESENT AND FUTURE.
05.417 


TRADUCCION: 	 Alfabetizaci6n e investigaci6n: Pasado, presente y
 
futuro. 

AUTOR: 	 WAGNER, Daniel
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Ginebra
 
Editorial: OIE
 
Fecha: 1990
 
P~ginas: 16
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Internacional de Educaci6n (OIE).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Alfabetizaci6n>
 
<Investigaci6n educacional>
 
<General>
 

DESCRIPCION: Fnsayo que examina el tema, teniendo en consideraci6n 
informaci6n proveniente de paises desarrollados y en desarrollo -

Concluye en tdrminos de la importancia de la actividad investigativa para 
el desarrollo de la alfabetizaci6n. 

FUENTES: 	 No se indican.
 

CONTENIDOS: La importancia de la investigaci6n en la alfabetizaci6n
 
es la de proveer algunos caminos para aumentar la eficiencia en las
 
actividades de este tipo. Debido a que ningn programa social, incluyendo
 
la investigaci6n, carece de costo econ6mico, los gastos en investigaci6n
 
deben ser considerados a la luz de lo que se puede gastar si no se sabe a
 
donde se vA. Aquellos que argumentan que son tan grandes los gastos de la
 
crisis de alfabetizaci6n que lo que se invierta en investigaci6n no varia
 
gran cosa el resultado, parecen desconocer este hecho. Invertir recursos
 
en implementar sin desarrollar medios para saber acerca del resultado que
 
han tenido tales inversiones, es arriesg&r que cualquier falta de resultado
 
inmediato sea interpretada como un fracaso. 

Como todas las formas de investigaci6n, aquella que se refiere a la
 
alfabetizaci6n podrA entregar evidencia en el sentido de proporcionar apoyo
 
a mejores caminos para conceptualizar el trabajo de la alfabetizaci6n.
 
Dada la snorme variedad de contextos de alfabetizaci6n en las culturas del
 
mundo, la Oinica certeza en la investigaci6n as que jamds se tendrA una
 
certeza absoluta en nuestra comprensi6n de los fen6menos de la
 
alfabetizaci6n. Esta observaci6n debe reforzar los esfuerzos para incluir
 
la investigaci6n aplicada y la evaluaci6n en las actividades de
 
alfabetizaci6n, ya que progresaremo en este dominio s6lamente si se
 
aumenta considerablemente la comprensi6n de este fen6meno tan complejo.
 

G.G.N.
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;onera I 

(W1.18 	 "DESTREZAS LABORALES Y ESCOLARIDAD: UN ANALISIS DE LOS 
REQUISITOS PARA EL INGRESO AL EMPLEO Y DEL SUBEMPLEO POR 
CLASE SOCIAL". 

AlIruR: 	 LIVINGSTONE, D.W. 

PI BIICACION: 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la edtcaci6n. 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREAIC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 129 a 153
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Relaci6n educaci6n-trabajo>
 
<Empleo>
 
<Genera]>
 

DESCRIPCION: 	 Ensayo 
incluido en la recopilaci6n de la cua] se da
 
cuenta en el RAE N2 5.499 
 - El aitlisis se refiere a datos originados en 
la Provincia de Ontario, en CanadA. 

PUENTES: 	 Bibliografia que indica. Encuesta del OISE 
de asuntos
 
educacionales, la que se ha aplicado regularmente en Ontario de 1978.
 

CONTENIDOS: 
 Sobre la base de los datos de la encuesta que se indica
 
se examinan estimaciones sobre los requisitos reciente para el 
acceso a los
 
puestos de trabajo, y sobre la relaci6n entre requisitos percibidos y

logros educacionales, para toda la fuerza de trabajo de 
Ontario. Ademis,

detecta las diferencias por posici6n social y los posibles efectos de 
la
 
edad y del sexo.
 

Los resultados indican que aunque las diferencias de requisitos de 
 eutrada
 
entre 
ejecutivos de empresas, empleados intermedios y obreros puedan estax
 
dlsminuyendo, la distancia entre ellos en 
 requisitos educacionales
 
post-secundarios permenece muy grande. 
Se concluye que, por lo wlmos en lo
 
que respecta a Los requisitos de entrada, la divisi6n entre trabajo

intelectual y manual se ha reproducido en forma efectiva hasta la fecha.
 

G.G.N.
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General 

05.419 "EN TORNO A LOS HOMBRES Y LOS MERCADOS COMO REVISION 
CRITICA DE LA TEORIA DE LA CULTURA JUVEIL". 

AUTOR: 	 DORN, Nicolas 
SOUTH, Nigel
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
Piginas: 184 a 218
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Juventud>
 
<Cultura>
 
<General>
 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n contenido en la recopilaci6n de 
la cual se da cuenta en el RAE N9 5.499 - Da una visi6n panorAnmica
completa y critica de las teorias del norte sobre los j6venes y las 
subculturas juveniles.
 

FUENTES: 	 Bibliografia que indica.
 

CONTENIDOS: Se analizan 1o3 resultados de aproximadamente tres
 
d6cadas de estudios sobre la gente joven de los Estados Unidos y Gran
 
Bretafia, muchos de los cuales se centraron en las actividades delictuales 3'
 
anormales de los adolescentes. Junto con demostrar c6mo las
 
pre-concepciones de tales trabajos de investigaci6n generalmente
 
coincidian con las teorias sociol6gicas predominantes al momento en que se
 
realizaron (yendo del funcionalismo estructural y pasando por el
 
interaccionismo simb6lico, hasta l'egar a la teoria critica neo-marxista),
 
los autores tambi6n sefialan c6mo muchas de las metodologias usadas (desde
 
la utilizac16n de la estadistica oficial, paFiado por las encuestas y

entrevistas, y llegando a la observaci6n participantes y a la etnografia
 
critica) no s6lo se han vuelto cada vez mAs sofisticadas, sino que cada vez
 
han ido acentuando mAs el conocimiento empirico.
 
BAsicamente, los estudios examinados indican c6mo el "redescubrimiento"
 
hecho por soc16logos de lL subcultura juvenil, en el sen~ido de que los 
padres de esos j6venes estAn ubicados en posiciotles de clase especificas,
pormitieron una integraci6n con la investigaci6n de las estructuras 
sociales y econ6micas. Mds recientemente, esta tendencia se ha vuelto mAs 
elaborada al incorpordisele consideraciones de raza y g~nero: los j6venes 
no s6lo enfrentan diferentes situaciones y elecciones debido a su clase 
social, sino que tambi~n igualmente debido a la etnicidad y al sexo. Se 
apunta a la necesidad de examinar aspectos olvidados del trabajo de los 
adolescentes (especialm3nte niftas y mujeres), que van del trabajo dom6stico 
no remunerado al empleo en el sector servicios y en la economia informal. 

G.G.N.
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General 

O(.420 "LA TRANSICION DE LA ESCUELA AL TRABAJO: ESTUDIO DE UN 
PROGRAMA DE EXPERIENCTA LABORAL". 

AITOR: GERIN-LAJOIE, Diane 

PUBLICACION.
 
Titulo: Modemrizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: 
 OREALC
 
Fecha: 
 1988
 
PAginas: 219 a 233
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 
 <Relaci6n educaci6n-trabajo>
 
<Factor social>
 
<General>
 

DESCRIPCION: 
 Estudio de caso incluido en la recopilaci6n de la cualcuenta on
se da el RAE N9 5.499 - Analiza la experiencia de ima
estudiante de cldse trabajadora que estudi6 peluqueria y 
particip6 en un programa 
 laboral de apoyo educacional a nivel de educaci6n secundaria. Se
cfmpara esta experiencia con otra estudiante de clase obrera 
que se
 
matricul6 en el mismo programa.
 

FUENTES: El anAlisis de caso que se cita.
 

CONTENIDOS: 
 Se indica que el estudio es parte de un proyecto sobre
educaci6n y trabajo real-%ado por el OISE en Toronto, CanadA. 
Al centrarse
 en el caso particular de una nifia de un 
programa cooperativo de
trabajo-estudio en peluqueria, la autora se las arregla 
para ilustrar de
 manera impactante c6mo aspectos
estos de macro-nivel como raza, clase,
g~nero y edad se articulan y dependert de manera activa en una sola y 
(nica

- y "con todo" tipica-persona. Implicitamente, asi plantea preguntas

importantes respecto a c6mo y por 
qu6 las escuelas canadienses centran
 
estos tipos de programnas de trabajo-estudio en actividades "escasamente

calificadas" destinadas a la juventud de clase obrera 
a la cual resulta
dificil 
 dar empleo, a la vez que hAbilmente demuestra c6mo la clase y el
 sexo se entrelazan en la realidad cotidiana de la genre.
 

A pesar de hos mejores esfuerzos realizados por sus profesores, y pese a un
 programa educacional aparentemente innovativo 
y pertinente destinado a
solucionar el 
 desempleo juvenil, las posibilidades de empleo de la nijia
estudiada se transforman en una mera 
reproducci6n 
 de las nosiciones de
 
status de sus padres.
 

G.G.N.
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General 

05.421 "ELECCION DE CURSOS EN LA EDIUCACION SECUNDARIA: LA 
PERSPECTIVA DE LAS ALUNNAS DE CLASE OBRERA". 

AUTOR: GASKELL, Jane 

PUBLICACION: 
Titulo: odernizaci6n: Un desafio para la educaci6n. 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC 
Fecha: 1988
 
P~ginas: 235 a 258
 

UNIDAD PATROCINANTE: Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE. 

PALABRAS CLAVES: <Ensefianza secundaria> 
<Factor social>
 
<General> 

DESCRIPCION: AnAlisis 
de informaci6n incluido en la recopilaci6n de
la cual se da cuenta en el RAE N 5.499 - Plantea.un nue-'o enfoque para
analizar las preferencias de los estudianmes por los distintos tipos de
educaci6n secundaria; tal enfcque enfatiza el rol activo y consciente que
juega el estudiante en este asunto.
 

FUENTES: Bibliografia que indica. Trabajo de campo al que se 
refiere.
 

CONTENIDOS: El estudio se centra en mostrar c6mo las niflas eligen
sus posibles futuros ocupacionales a travds de la selecci6n de cursos

escolares. Aun cuando las configuraciones de macro-nivel indican una
 
notoria predictatilidad, 
las nifias tienen clara conciencia de estar

escogiendo de manera personal entre varias opciones, independientemente del
 
consejo que recibieran de los consejeros-guias (hay quienes consideran
 
in6tiles y no asentados e', la realidad). La autora demuestra c6mo los

estudios unidimensionales 
 tradicionales de la estratificaci6n educacional
 
se han centrado s6lo en tina dimensi6n vertical de clase. ignorando la

dimensi6n horizontal 
de sexo. Mientras los muchachos destinados a
 
institutos superiores eligen programas de ciencl:xs y matemAticas, las nifias

tienden a elegir idiomas y artes; mientras los muchichos no destindos a
 
instituto superior eligen artes industriales y cursos t6cnicos, las niftar,

tienden a elegir secretariado y comercio. En ambos las
casos, nifias I.e

estAn limitando a si mismas a perspectivas de trabajo de status y sueldo 
inferiores. Su elecci6n no se basa solamente en evaluaciones personales
del interds principal y de los aspectos relacionados con el empleo de los cursos, sino que tambidn considera tanto suE responsabilidades actuales
 
como avisoradas respecto del trabajo dom~stico y el 
tener y el criar nifios.
 
Se muestra cdmo en las relaciones de clase y sexo se reproducen activamente 
y se ilustra cuAl es La 16gica que deja las insatisfacciones personales con
la escuela y los mer;-ados de trabajo fuera de toda discusi6n analitica le
 
los problemas sistemAticos.
 

G.G.N.
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()5.12 	 "MARGINALIDAD, INMORALIDAD, DESVIACION Y LA JUVENTUD DEL 
TERCER MUNDO: LA REPRODUCCION DEL IMPaIALISMO, DE LARAZA, CLASE Y GENERO A TRAVES DE LA 	 EDAD". 

AL'Il)R : 	 WEST, Gordon 

PrUBLICACION: 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educacilon.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
Piginas: 259 a 289
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: <Juventud>
 
<Problemas de la juventud>
 
<Factor social>
 
<General>
 

DESCRIPCION: 
 Andlisis de 
 informaci6n incluido en 	la recopilaci6n de
la cual se da cuenta en el RAE N9 5.499 
 - Analiza el tema 	 de la
ma-ginalizaci6n de la juventud desde el punto de vista de la escolarizaci6n
 
en el contexto de una economia mundial que desarrolla el subdesarrollo.
 

R eENTES: 	 Bibliografia que indicti. Trabajorefiere.	 de campo al que se 

CONTENIDOS: 
 El trabajo se orienta a 	relacionar estudios del norte 
 a

problemas educacionales y de empleo en j6venes del sur. 
Se argumenta que
la edad ha sido una dimensi6n largamente postergada, pese a ser tan
importante como la raza, el 
sexo y ]a clase. Cita cifras indicadoras de
 que la concentraci6n enormemente desproporcionada de j6venes en el sur, 
en
el Tercer Mundo, exige integrar las investigaciones sobre problemas de la
juventud con aquellas sobre imperialismo y subdesarrollo. Si la sittaci6n

de los j6venes los pone en desventaja en el norte, en el sur estin siendo
cada vez mAs sometidos a una ni.ez sin futuro. 
Al tratar de aplicar los
temas feministas del norte desarrollado a la situaci6n de los j6venes del
sur, el autor vA mAs all al argumentar que las niflas y mujeres del sur 
se
yen particularmente explotadas y oprimidas. 
 Concluye indicando que 	se debe
cuestionar seriamente 	 ]a 
 premisa por todos aceptada de que la existencia

mAs universal de una escolaridad mAs 
 larga y mis t~cnicainente aplivada
puede ser posible o relevante en cuanto a resoiver los problemas econ6mcos
 
y sociales 
del mundo en desarrollo. Se plantea la pregutnta de -6mo tales
descontentos juveniles y tales energias 
 llenas de potencialidad podrian

canalizarse hacia un cambio de situaci6n.

La adolescuncia no es simplemente una explosi6n de crecimiento biol6gico.

Es un status de edad socialmente 
creado, hecho econ6micamente dtil, en
parte a travs de las 	instituciones estatales como 
la escolarizaci6n. Por
consiguiente, las categorias tradicioniles de la investigaci6n social, 
 los
no-escolarizados, los 	 fracasados 
 y los dese-tores escolares como "clases
criminales" son inadecuadas, ya sea en el primero como en el 
tercer Mundo.
La ciencia social latinoamericana en 
las 6itimas dos d6cadas 	ha forzado la
reconsideraci6n de tales categorias tradicionales, no s6lo en 
la corriente
principal de la c~encia 	social, sino que tambi6n dentro de una variedad mis
critica. Esta reconceptualizaci6n, sin embargo, 
no ha sido suriamente

aplicada a la comprensi6n de la delincuencia del terrorismo, ni a las
posibilidades de la reconstrucci6n humanitaria a trav6s de la movilizaci6n
 
de las energias de la juventud.
 

G.G.N.
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General
 

05.423 	 "LAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y LOS PROGRAMAS DE
 
FORMACION PROFESIONAL".
 

AUTOR: 	 HUEPE, Claudio
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Hodernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Yecha: 1988
 
P~ginas: 341 a 360
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Adopci6n de innovaciones>
 
<Formac16n rofesional>
 
<Gerneral> 

DESCRIPCION: Ensayo incluido en la recopilaci6n de la cual se da 
cuenta en el RAE N2 5.499 - Analiza el impacto de las innovaciones 
tecnol6gicas en lo econ6mico-social, especialmente en paises en vias de 
desarrollo, presentando algunas politicas de capacitaci6n laboral para 
hacer frente a las innovaciones analizadas. 

FUENTES: 	 Bibliografia que indica.
 

CONTENIDOS: El desarrollo cientifico y tecnol6gico se expresa en el
 
proceso productivo mediante las innovaciones tecnol6gicas que ayudan a la
 
introducci6n comercial exitosa de productos o procesos nuevos o mejorados.
 
El modelo lineal que lleva automnticamente de la investigaci6n cientifica a
 
la innovaci6n tecnol6gica no es aplicable a los paises latinoamericanos.
 
Esa visi6n, entre otras limitaciones, ignora el papel de las innovaciones
 
menores o incrementales; supedita la generaci6n de tecnologias locales a la
 
existencia de una avanzada capacidad cientifica; privilegia el rol
 
protag6nico del laboratorio con respecto de la empresa y separa el proceso
 
de creaci6n local de tecnologias del problema de la importaci6n de las
 
mismas. Para los paises en vias de desarrollo es mucho mAs aplicable un
 
modelo "dial~ctico" de innovaciones en que el funcionamiento del sistema
 
productivo y la generaci6n de innovaciones tecnol6gicas se alimentan
 
mutuamente. De ahi que los esfuerzos debieran orientarse hacia la creaci6n
 
de una capacidad tecnol6gica propia, en tanto que para el caso de la
 
adquisici6n y uso de tecnologia extranjera se debe tratar de producir
 
mejoras incrementales en ella. Para ello se requiere un proceso
 
planificado de aprendizaje tecnol6gico que tiene lugar bAsicamente en la
 
empresa. Esto significa que si se desea enfrentar en forma eficiente el
 
desafio de las nuevas tecnologias, asimilAndolas y adaptAndolas a las
 
condiciones especificas de los paises en vias de desarrollo, debe existir
 
al nivel de la empresa una politica de aprendizaje tecnol6gico, que 3n
 
combinaci6n con los programas de formaci6n profesional contribuya a lograr
 
una efectiva capacitaci6n de los recursos humanos disponibles.
 

G.G.N.
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General
 

05.424 "IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES DE LOS PROCESOS DE 
INFORMATIZACION Y ROBOTIZACION SOBRE EL MEDIO LABORAL Y 
SUS CONSECUENCIAS EDUCACIONALES". 

AUTOR: MOLL, Klaus 

PUBLICACION: 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santisao 
Editorlal: OREAY.C 
Fecha: 1988
 
Phginas: 393 a 407 

UNIDAD PATROCINANTE: Programa Cooperativa CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: <Informitica> 
<Progreso tecnol6gico>
 
<General>
 

DESCRIPCION: 
 Ensayc incluio en la recopilaci6n de la cual se da 
cuenta en el RAE N 5.499 - A partir del problema del desajuste que se ha
 
producido en el mercado laboral debido a la automatizaci6n plantea la 
necesidad de establecer politicas adecuadas por parte de los gobiernos y
muestra las potencialidades que implica el incremento de la tecnologia

educativa y de recursos de aprendizaje en la escuela.
 

FUENTES: No se indican.
 

CONTENIDOS: Al iniciarse una nueva 6poca es imposible ofrecer algo
 
m~s que observaciones de tendencias. 
Las estrategias se desarrollarAn en
 
el camino entre los actores sociales del futuro que ademAs habrAn de pasar
 
por periodos de intensos cambios y mutaciores. El peso relativo de cada
 
grupo de actores y de las diversas instituciones en este proceso se verA
 
ademAs afectado por transformaciones dificiles de pronosticar.

Do mayor importancia Geri el desarrollo de la creatividad social que

permitirA poner al servicio del 
ser humano y de su convivencia este nuevo 
realce de su peencial fisico y mental, y que hard posible evitar los
efectos de choque que de otra manera impactardn negativamente sobre sus
 
valores sus capacidades y sus conocimientos.
 
Aplicando la creatividad a la educaci6n se encontrarAn:
 
- Formas de educaci6n participativa hacia nuevos conceptos del trabajo que

responderAn cada dia mejor a las necesidades de la . personas, manteniendo
 
al mismo tiempo su dignidad.
 
- M~todos nuevos para desarrollar aptitudes y, sobre todo, la capacidad de
 
asimilar otras.
 
-
T~cnicas para adquirir e interiorizar conocimientos en forma eficiente.
 
-
Caminos para activar los actores sociales, los medios de comunicaci6n en
 
las instituciones que contribuyan cada dia en forma mAs activa al proceso
 
educativo.
 
-
F6rmulas de desarrollo social que permitan un proceso educe.tivo continuo
 
y paralelo.
 
- Procesos itegrales donde la educaci6n forme parte de un conjunto de
 
esfuerzos dirigidos hacia el desarrollo.
 

G.G.N.
 

014
 



05.425
 

General
 

05.425 
 "LA ENSERANZA Y LA TECNOLOGIA, LOS EFECTOS OCULTOS DE LA
 
CONPUTACION EN PROFESORES Y ALUMNOS".
 

AUTOR: 	 APPLE, Michael
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desaffo para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 409 a 433
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperative CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Progreso tecnol6gico>
 
<InformAtica>
 
<General>
 

DESCRIPCION: 	 Ensayo incluido en la recopilaci6n de la cual se da
 
cuenta en el RAE N2 5.499 - Indica que en lo que se refiere a los
 
desafios de la innovaci6n tecnol6gica, la educaci6n debe responder no s6lo
 
a la pregunta de c6mo hacer a trr 6s del aprendizaje sino que tambi~n a la 
que se refiere a los aspectos iool6gicos y Aticos de este asunto. 

FUENTES: 	 Bibliografia que indica.
 

CONTENIDOS: 	 En la dificil situaci6n social y econ6mica del momento,
 
resulta importante que los educadores no permitan que grupos poderosos
 
exporten sus crisis hacia las escuelas. Si se redefinieran los graves
 
dilemas que enfrenta esta sociedad bn t~rminos de la educaci6n, y luego se
 
convenciera al pblico de que muchos de estos problemas pueden resolverse
 
simplemente a travds 	 de la inclusi6n de los computadores y de la 
alfabetizaci6n computacional en las instituciones educacionales, los grupos
 
dominantes podrian crear una atm6sfera en la que el p6blico continuarA
 
responsabilizando a los ya muy esforzados profesores y administradores par

las condiciones econ6micas sobre las cuales ellos tienen muy poco control.
 
Esto seria extremadamente Oesafortunado, ya que tal como muchos
 
investigadores lo nan demostrado, la crisis estA wAs difundida y m&s
 
relacionada con las desigualdades en la economia y en la representaci6n

politica que con la resposabilidad que puede caberle a las escuelas. La
 
nueva tecnologia estA aqui. No se irA. La labor de los educadores es 
asegurar de que cuando ingrese a la sala de clases estA alli por razones 
politicas, econ6micas 	y educacionales, y no debido a que grupos poderosos

quieran redefinir las principales metas educacionales do acuerdo con su
 
propia imagen. So deberia tener muy claro si el futuro que promete a los
 
profesores y alumnos es 	real y no ficticio. Se debe estar seguros de que
 
este es un futuro en el que todos los estudiantes podrhn participar, y no
 
s6lo unos pocos elegidos. Despu~s de todo, la nueva tecnologia es costosa
 
y consumiri una buena cantidad de tiempo y de profesores, administrativos y
 
alumnos. No es irrelevante preguntarse si este iarro va en la direcci6n
 
correcta o si deberia retrocede,
 

G.G.N.
 

015 



0').1426 

Gene ra l 

(.426 	 "EDUCACION Y TRABAJO: LCRISIS DE (N PARAI)IGMA?". 

AUJTOR: 	 ECHEVERRIA, Rafael 

I'IHICACION: 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: UNESCO
 
Fecha: 1988
 
Pbginas: 443 a 460
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Relaci6n educaci6n-trabajo>
 
<Desarrollo de la cducaci6n>
 
<General>
 

DESCRIPCION: Ensayo incluido en la recopilaci6n de la cual se da 
cuenta en el RAE N9 5.499 - Plantea la necesidad de redefinir la relaci6n 
sobre la educaci6n y la esfera del trabajo, debido a que la primera no fue 
un elemento impulsor en el desarrollo econ6mico y social como se pensaba en 
la d~cada del sesenta. 

FUENTES: 	 Indica referencias bibliogrAficas.
 

CONTENIDOS: El paradigma tradicional dualista estA en crisis. Es el
 
dualismo filos6fico el que ubica a la educaci6n en un dominio que se
 
corresponde con ciencia y el saber, que es distinto al dominio del trabajo

relacionado con los procesos concretos de transformaci6n material y con la
 
realidad objetiva. Para superar el dualismo filos6fico es necesario
 
recurrir al lenguaje, tanto desde una perspectiva analitica como
 
fenomenol6gica. Este es un concepto bAsico en el anAlisis, ya que

establece la unidad del hacer y el conocer. El lenguaje es el substrato en
 
que se configura la relaci6n entre la educaci6n y el trabajo, ya que ambos
 
son dominios ling{iisticamente constituidos. De acuerdo con este
 
planteamiento el gran desafio es rediseflar institucionalmente la educaci6n.
 
Su disefio actual, fruto del dualismo, no le ha permitido aumentar la 
competencia en la acci6n. 

G.G.N. 
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General
 

05.421 	 "ECONOMIA SIMBOLICA DE LA IDENTIDAD Y NEGACION DEL 
TRABAJO: ESTUDIOS SOBRE EDUCACION SECUNDARIA". 

AUTOR: 	 WEXLER, Philip
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 461 a 475
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Relaci6n educaci6n-trabajo>
 
<Factor social>
 
<Ensefianza secundaria> 
<General>
 

DESCRIPCION: 	 Ensayo incluido en la recopilaci6n 
de la cual se da
 
cuenta en el RAE N2 5.499 - Alerta sobre la negaci6n que se a hecho del
 
trabajo simb6lico.
 

FIUENTES: 	 Refiere fuentes bibliogr.ficas.
 

CONTENIDOS: 	 El trabajo simb6lico es la producci6n social organizada
del significado en las relaciones sociales. La negaci6n del trabajo
simb6lico se produce por la reificaci6n del trmino identidad. Desde ese 
punto de vista critica el autor a la etrografia critica, a la nueva 
sociologia de la educaci6n y los enfoques estructuralistas de reproducci6n
cultural. Estas corrientes estAn inmersas en las tendencias 
corporativistas de la sociedad actual a la cual el autor se opone. 
 Para
 
superar la negaci6n del trabajo simb6lico sugiere que se entienda el
 
proceso social de la formaci6n de la identidad como el resultado de una

economia simb6lica en que la materia son los signos y simbolos 
y el
 
producto es la identidad. El trabajo de identidad es un producto de la

interacci6n social que es apropiado por el individuo. 
Este es el verdadero
 
trabajo que se realiza en la escuela, que los alumnos "lleguen ser
a

alguien" es decir que construyan su propia identidad. 
Afirma el autor que

el trabajo de identidad siempre se realiza en condiciones especificas, lo
 
que .etermina diferentes formas sociales para cada escuela. Esto lleva a
desmuntir el concepto de "cultura organizacional". La economia simb6lica 
permitirA revisar la intersecci6n del anAlisis institucional y de clase; de 
este modo la representaci6n horizontal de la escuela seria reubicada en un
 
anAlisis vertical de las instituciones de clase.
 

G.G.N.
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General 

05.428 "EDUCACION Y MERCADO LABORAL EN LA PERSPECTIVA 
NORTE-SUR". 

AUTOR: MJELDE, Liv 

PIIBLICACION: 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 477 a 500
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Relaci6n educaci6n-trabajo>
 

<Mercado de trabajo>
 
<General>
 

DESCRIPCION: 
 Ensayo incluido en la recopilaci6n de la cual se da 
cuenta en el RAE N2 5.499 - Reflexiona en torno a las consecuencias del 
dualismo entre trabajo intelectual y manual en sociedades capitalistas. 

FUENTES: 	 Bibliografia que refiere al fin del 
trabajo.
 

CONTENIDOS: 
 Indica que ya en la socializaci6n de la escuela se crean
 
las condiciones necesarias para 
el trabajo abstracto 	y alienado. Lo

importante no es el contenido de la educaci6n sino la presencia fisica en

la escuela. Se destaca una contradicci6n 
 cultural en relaci6n 	con el
 
trabajo: siendo el trabajo 
una necesidad para la auto-realizaci6n, un

derecho y una obligaci6n, a la vez que proporciona identidad y posici6n 
 en

la sociedad, existan 	dos culturas 
del trabajo. La cultura del trabajo

obrero, que es fisicamente pesado y obliga a olvidarse de &i mismos y el de

la clase media, donde el trabajo es una actividad creativa e intelectual,
 
que permite la realizaci6n personal. educaci6n
La polit~cnica es
 
importante como forma de superaci6n del dualismo 
entre trabajo manual 	 e
 
intelectual. En la educaci6n politdcnica el centro de gravedad es la
 
importancia de pensar dentro del proceso 
de trabajar, c6mo combinar la
 
teoria y la prActica. 
La clave seria hacer que el alumno tomara conciencia
 
de su propio aprendizaje, tanto en sus contenidos como sus
en 

procedimientos. 
En este sentido la mayoria de los anAlisis hist6ricos que

no ponen de 
relieve las nuevas demandas cualitativas que requiere la
 
producci6n, dado su cardcter s 
.cial y cientifico creciente, no llegan al
 
fondo del problema. La edacaci6n tiene un papel muy importante que jugar
 
en la superaci6n del duaJismo entre 
trabajo manual e intelectual, pero

tambi6n 
se requiere de un programa social, cultural y econ6mico mAs amplio
 
en el que esta modificaci6n pu'eda estar inserta.
 

G.G.N.
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General

05.429 "EPLEO Y EDUCACION: ALGUNOS REQUERIMIENTOS PARA LA 

INNOVACION E!XCACIONAL". 

AUTOR: HONTERO, Patricio 

PUBLICACION: 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 517 a 528
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 
 <Relac16n educaci6n-trabajo>
 
<Innovaci6n educacional>
 
<General>
 

DESCRIPCION: Ensayo 
 incluido en la recopilaci6n de la cual se da
cuenta en el RAE N9 5.499 
 -
 Indica que la innovaci6n educacional deberia
actuar coma una nueva fuerza impulsoi." que permita modificar el qu6 se
ensefla y el c6mo se ensefia enmarcados en las consideraciones de a quidnes

se ensefia y cuAndo se lo hace.
 

FUENTES: 
 Referencias bibliogrAficas.
 

CON1TENIDOS: 
 La situaci6n del empleo, la heterogeneidad de laestructura ocupacional, los diversos cambios tales coma 
los tecnol6gicos y
econ6micos, y la 
 necesidad de desarrollar 
un proyecto alternative al
paradigma neo-liberal, requieren cambios 
 de gran significaci6n en la
educaci6n. La innovaci6n educacional deberia modificar una 
gran cantidad
de mitos y tradiciones que eztAn arraigados en la cultura escolar. 
Entre
ellos se encuentran: el enciclopedismo sustentado 
par un curriculo
academicista; la forna de transmitir el conocimiento; la disciplina escolar
que genera percepciones y c6digos 
de relaci6n entre los miembros de la
instituci6n escolar 
que atentan 
contra la creatividad y el anAlisis
critico, e influyen en la motivaci6n. Sin embargo, la revoluci6n quo
significaria la adopci6n de este tipo de innovaciones no es f~cil. 
 Varias
experiencias muestran la dificultad de transformar la escuela. 
No s6lo las
reformas educativas que han intentado los cambios a trav6s de nuevos planes
y programas, con 
distintos contenidos, mediante tinperfeccionanmiento de
los profesores, a trav4s de nuevos 
textos de estudio, ha mostrado sus casinulos efectos, sino que 
tambidn las experiencias de las escuelas de
producci6n y la nuclearizaci6n educativa son otros ejemplos que ilustran laresistencia de la escuela a su transformaci6n. Pareciera que ninguno deestos cambios parciales que no afectan al qu6 se ensefla y el c6mo se ensefiapermitirian generar un cambio substancial. 
 La necesidad de investigar, de
evaluar las experiencias y su sistematizaci6n serian un requerimiento
bAsico para desarrollar nuevas estrategias 
para el mejoramiento de la
educaci6n. 
Dentro de un plan de investigaciones deberian privilegiarse
preguntas tales como: 
- ICuAles serian las capacitades, habilidades y actitudes minimas que las personas deberian poseer para ser agentes de transformaci6n7.
 
- Bajo qu6 condiciones se facilitaria su desarrollo?.
 
- LC6mo replicar esos procesos educativos para asegurar cambio masivo
un 

que no atente contra la igualdad de oportunidades de aprendizaje?.
 

G.G.N.
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General
 

05.430 	 "EDUCACION, PRODUCCION, DESARROLLO E INNOVACION
 
TECNOLOGICA".
 

AUTOR: 	 GELPI, Ettore
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
P~ginas: 529 a 540
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 
 <Desarrollo tecnol6gico*>
 
<Adopci6n de innovaciones>
 
<General>
 

DESCRIPCION: 
 Ensayo incluido en la recopilaci6n de la cual se da
 
cuenta en el RAE N2 5.499 
 - Se postula la necesidad de que la estructura
 
productiva proporcione 	al sistema educacional 
en sus distintos niveles los
 
conocimientos necesarios sobre la realidad.
 

FUENTES: 
 Se indican referencias bibliogrAficas.
 

CONTENIDOS: 	 Indica que 
los sistemas locales, ya sean productivos o
 
educacionales, poseen ura fuerte dependencia externa o internacional que no
 
permite que sus participantes alteren sus propios sistemas. 
Se propone que

el sistemn educacional se concentre en el desarrollo cientifico y cultural,
 
para poder asi participar en los procesos de transformaci6n qua afectan 

las sociedades. Llama la atenci6n 	

a
 
sobre el hecho de que los grandes
 

proyectos cientificos y tecnol6gicos se discuten pmblicamente desde un
 
punto de vista presupuestario, sin analizar las consecuencias para los
 
individuos. 
En lo que se refiere a las transformaciones tecnol6gicas, no
 
es el avarice tecnol6gico en si sino que en la aplicaci6n de ellos lo que

produce consecuencias negativas. Ejemplo de ello es 
 c6mo la informatica
 
educacional 
pued ser clasista u n6, segn si la orientaci6n educativa es
 
democrAtica o discriminatoria. Para superar 
la crisis en el sistema
 
productivo y educacional se requiere que se incorporen 
a ambos la
 
investigaci6n cientifica, con su rigor metodol6gico, y la actividad
 
cultural con su tecnicismo e imaginaci6n. Esto favorecer6 el desarrollo de
 
capacidades de innovaci6n 
y creaci6n tecnol6gica. En el andlisis del
 
desarro~lo cientifico y tecnol6gico se debe incorporar sus consecuencias en
 
las relaciones sociales y de poder al interior de los pueblos y entre las
 
naciones. AdemAs deben introducirse las innovaciones sociales y estdticas.
 
La participaci6n 
de todos los niveles en las decisiones tecnol6gicas es
 
necesaria tanto para impulsar la innovaci6n y creaci6n tecnol6gica como
 
para asegurar que los avances tecnol6gicos contribuyan a la democratizaci6n
 
y asi se evitan resistencias qua son consecuencias de la amenaza que pueden

sentir grupos o individuos frente a dichos adelantos. Superando muchas
 
dificultader la educaci6n y la formaci6n 
prActica se transforman en un
 
proceso permanente. educaci6n
La debe incluir todas las variables que

influyen en la innovaci6n, vale decir los factores 
tdcnicos, econ6micos,

sociales, culturales y organizacionales, para que la innovaci6n sea un

elemento de desarrollo cultural y personal. Para ello es necesario
 
establecer 
una relaci6n mAs estrecha entre la cultura t~cnico-cientifica y

la cultura humanista. Con ello se evitarian 
divisiones sociales e
 
iate nacionales y La alienaci6n de los individuos como producto de las
 
innovaciones.
 

G.G.N.
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General
 

05.431 	 "CAPACIDAD DE LECTURA Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS". 

AUTOR: 	 SULLIVAN, Edmund
 
OLSON, Paul
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 579 a 605
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Aptitud para la lectura>
 
<Progreso tecnol6gico>
 
<Adopci6n de innovaciones>
 
<General>
 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n incluido en la recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.499 - Sobre la base de informaci6n
 
canadiense se plantean interrogantes respecto de la potencialidad do la
 
informAtica para modificar enfoques en la educaci6n.
 

FUENTES: Investigaci6n realizada en seis escuelas de Ontario.
 
Bibliografia que indica al fin del trabajo.
 

CONTENIDOS: El estudio se contra en la producci6n y uso de libros de
 
texto. De un modo provisorio y con distintas cautelas, se ofrecen algunos
 
avances en lo que podria ser una visualizaci6n de los aportes del
 
computador en trminos de reemplazo o apoyo del rol que cumplen tales
 
libros:
 
- En el caso de archivos nacionales de informaci6n, de enciclopedias,
 
diccionarios y obras mayores de referencia, los computadores ofrecen un
 
servicio muy importante de memoria cultural que ocupa muy poco espacio
 
fisico.
 
- En el caso de los libros de texto y su posible reemplazo por textos de
 
computadores, los paises deberian considerar cuidadosamente los asuntos
 
culturales relacionados con sus tradiciones y determinar si los
 
computadores son o n6 un medio o vehiculo potencialmente til para
 
conservar e integrar la cultura.
 
- Aventurarse comercialmente en el sector educacional a travds de textos
 
computarizados seria muy peligroso en paises con un capital do riesgo
 
marginal. Los mercados en desarrollo, como el de textos computacionales,
 
deberian provenir de paises que cuenten con grandes capitales de riesgo.
 
AMn teniendo esto en cuenta, estas aventuras resultan altamente riesgosas
 
en este momento a(in en naciones que cuentan con un alto respaldo econ6mico.
 
- Si se dice que la necesidad es la madre de los inventos, entonces debe
 
decirse que los libros de textos para computadores no son, bajo nungin
 
punto de vista, una necesidad educacional actualmente.
 
- Si la "imitaci6n es la mejor forma de adulaci6n", entonces soria muy

bueno crear planes pilotos on paises que puedan correr riegos con sus
 
capitales, en relaci6n con textos educacionales por computadoras. Cuidado:
 
la imitaci6n podria ser el arma m~s poderosa del imperialismo cultural.
 

G.G.N.
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General
 

.. I32 	 "MODOS ALTERNATIVOS DE EDUCACION Y FORMACION TECNICA EN 
AFRICA: LOS POLITECNICOS JUVENILES EN KENIA Y LAS 
BRIGADA DE BOTSWANA". 

AUTOR: 	 LILLIS, Kevin
 

PUBLICACION: 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n. 
Ciudad: Santiago
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 631 a 662
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PAIABRAS CLAVES: 	 <Problemas de la juventud>
 
<Relaci6n educac16n-trabajo>
 
<General>
 

I)ESCRIPCION: 
 Informe de experiencia incluido en la recopilaci6n de la

cual se da cuenta en el 	RAE N2 5.499 Da
- cuenta de la experiencia

indicada en el titulo, destacando los aspectos replicables de la misma.
 

FUENTES: 
 Trabajo en terreno. Bibliografia que indica.
 

CONTENIDOS: El anmlisis de las experiencias que expone, indica que

los riesgos de la oducaci6n para el auto-empleo siguen siendo muchos adn
cuando la motivaci6n de los participantes parezca grande, pues podria ser
la alternativa de escape de empleo al sector formal moderno. Parte de la 
respuesta ciertamente yace en la necesidad de centrarse mAs en 
 las

competencias bhsicas 
 requeridas para las tareas empresariales

(financiamiento, destrezas, apoyo, control financiero) ms 
importante, la
formaci6n para el auto-empleo no es condici6n suficiente para promover el
desarrollo, asegurar el 
 empleo y generar trabajo. Las cuestiones de

educaci6n/formaci6n estin estrictamente vinculadas con cuestiones de

generaci6n de ocupaciones. Sin 
embargo, parece que los ministerlo de
educaci6n no pueden responder por si 
 solos a lo que el alumno deba
enfrentar despu~s de la escuela; el problema del desempleo a gran escala
esth arraigado en las estructuras 
de la economia. La sola experiencia

laboral y la fornaci6n incluso cuando esas destrezas enseftadas seanconsideradas apropiadas, 
no redunda en nuevas oportunidades de empleo
simplemente porque no 	genera nuevos puestos de 
 trabajo. La creaci6n de
 
puestos de 
 trabajo sigue siendo un problema de desarrollo fundamental a6n
 
sin soluci6n.
 

G.G.N.
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General 
05.433 	 "LO QUI PUEDEN HACER LAS DISEROESCUELAS: DE PROGRAMAS

DE EDUCACION PARA EL TRABAJO QUE CUESTIONAN LA SABIDURIA 
DE LA EXPERIENCIA". 

AUTOR: 	 SIMON, Roger
 

PUBLICACION"
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desaffo para la educaci6n. 
Ciudad: Santiago

Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 719 a 729
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n para el trabajo> 
<Relaci6n eaucaci6n-trabajo>
<General>
 

DESCRIPCION: 
 Ensayo incluido en la recooilaci6n de la cual se dacuentn en el RAE N2 5.499 - Se basa en el anallsis de un program deacci6n que se estA impulsando actualmente en las escuelas de Ia ciudad de
Ontario, en CanadA. 

FUENTES: 	 Trabajo en terreno. Bibliografia que indica. 
CON1 .IDOS: La experionc-a ApuntM a a convertir a las escuelas ensitio de politica cultural, lo que Las transforma an lugares en cuyocontexto so ve cuestionado el modo on que un sentido do identidad deespacio, de valer, y, m{s que nada, de valor es in-informado por pricticas

que organizan el conocimiento y el significa;Ao. Nuestra imagen de nosotrosmismos y de nuestro mundo nos entrega el sentido concreto dq lo qua podriaser posible y deseable y entrega elementos para ayudar a la juventud aconfrontar interrogantes acerca de sus futuras identidades y posibilidades. 

Se ha trabajado con programas.educacionales secundarios cooperativos queson programs de ingreso parcial al mundo del trabajo, en cuyo contexto osestud antes pasan dos terceras partis del tiompo asignado a determinado
 curso trabajando en un oficio dentro de su comunidad. E tercio restante
Je tiempo del curso lo pasan en la escuela, dedicados a estudios vinculados
 con la experiencia recogida en el lugar do trabajo. La gama de oficios
utilizados para tales programas es bastance amplia e 
incluye el comercio
detallista, las grandes empresas, las agencias gubernamentales y las
oficinas de serviclos sociales. Pueden variar de escuela en escuela el
pop6sito 
y formato do cualquier program dado do educaci6n cooperativa.
cosa abierta qu6 y c6mo 	 aprenden los estudiantes de tales programas y enqu6 sentidos las hiversas condiciones y arreglos influyen Aobre el

aprendizaje del estudiante.
 

En este contexto se intenta elaborar los detalles de una pedagogia crftica
de educaci6n para el trabajo. Se trata de una pedagogia que parte de lapremisa de que mientras los estudiantes necesitan aprender acerca de lasrealidades de trabajo y necesitan desarrollar habilidades posibles deofrecer en el mercado,,a tarea primaria de la educaci6n para e trabajo no es preparar a los estudiantes para satisfacer las necesidades do 
los
empleadores ni tanpoco garantizar la supervivencia econ6mica inmediata delostudiante. La pregunta que so formula es si 
-caso so estA interesado en
la educaci6n y no s6lamente en la formaci6n t6cnico-profesional, es decir,
cuAles son Los conocimientos habilidades y capacidades realmente 6tiles
 que los estudiantes necesitan af entrar en el mundo laborai. Se afirma queesta es una cuesti6n de politica cultural. El como se ayuda a IOs6
estudiantes a entender c mo las relaciones econ6micas, sociales y
culturales de una economia dan forma a su percepci6n do qu6 es posible y
deseable para 
ellos, influye sobre el 	grado en que esos estudiantes est~h
capacitados para definir una gam ampliada de posfbilidades en el futuro.
 
G.G.N.
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General
 
05.434 "PROGRAMAS ALTERNATIVOS EN EOUCACION VOCACIONAL PARA LA 

JUVENTUD POST'ERGADA: UN EXPERIMENTO IRLANDES". 
AUTOR: 	 MURPHY, Ed in 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago

Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
Pfginas: 731 a 752
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Problemas de la juventud>
 
<Relaci6n educacion-trabajo>

<General>
 

DESCRIPCION: 
 AnAlisis de informaci6n 	incluido en la recopilacidn de
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.499 -
 Da cuenta de un programa de
combinaci6n de educaci6n y trabajo productivo en el pais que se indica.
 

FUENTES: Bibliografia que refiere.
 

CONTENIDOS: El estudjo reflexiona sobre un 
 trabajo desarrollado a
partir de la experiencia de 12 alios 
con juventud de clase trabajadora,
reflexionando sobre su situaci6n vivencial y tratando 
de acercarse a un
entendimiento de sus creencias culturales, especialmente en relaci6n con el
empleo y la educaci6n. Se bas6 esta iniciativa en la convicci6n de que un
programa de capacitaci6n podria lograr cierto 
6xito permitidndole a la
clase trabaja2ora juvenil confrontar el sistema y realmente afectar susopartunidades vivenciales. 
La cultura de la clase trabajadora, adh vista
desde tun programa breve y general, contiene en si valores que se oponen a
aquellos que les son bAsicos 
 al sistema educacional. Sin embargo, la
educacj6n le ha ofrecido a muchos nflos de 
 la clase trabajadora
conocimientos e 
ideas que pueden ser utilizados en oposici6n a las
ideologias dominantes. 
Tambi6n les ha ofrecido 	un medio para la movilidad
social, aunque movilidad limitada y a trav6s de las clases. 
 Esto crea la
e~speranza de que otras alternativas que incorporen la cultura de In clase
L.rabajadora al proceso educacional 
puedan tambi6n ser una contribuci6n

vdlida al avance de esta clase.
En muchos adolescentes que ingresan a la fuerza laboral, los problemas de
ajuste vocacional parecen estar mds relacionados con los comportamientos
sociales que con la ejecuci6n de tareas. 
 Ademks de los aspectos evidences
del comportamiento, hay 	Areas cognitivas y afectivas que son 
importantes en
el desarrollo lel adulto maduro. 
El miedo, las expectativas negativas, el
autoconcepto pobre la inhabilidad de preocuparse por otros, la ansiedad,
todos estos son factores que interfieren en la realizacion de tareas
sociales apropiadas. Teniendo esto en cuenta, se sugiere que los pro~ramas
debierari cambiar, yendao desde una completa concentraci6n en las debilidades
 a una explorac16n de fuerza, er 
un esfuerzo por descubrir habilidades
compensatorias desarr,.lladas por los adolescentes. 
La determinaci6n en el
hecho de querer resaltar 
 a dureza y la capacidad de innovaci6v, no son
atributos que siempre correspondan a las expectativas de la escuela, pero
si pueden ser muy valiosos en una siuacion de aprendizaje relacionwda con
el empleo y con los roles adultos.
 
El programa en cuesti6n se bas6 en un modelo de destrezas soclalas que
intent6 enfatizar las fortalezas existentes en la cultura de la clase
trabajadora. Se discutieron las metas y ubjetivos, de modo que el
individuo pudiese ver qu6 comportamientos adiestrados debia aprender en
orden a lograr una meta. 
El logro de la meta depende del comportamiento de
estrado-
 Al fracaso en la abtenci6n de la destreza necesaria conduce 
a un
resutaao negativo para el individuo. Esto no implica que la falta de talhabilidad signifique un defecto en la personalida . Es una apreciaci6nfactual, similar a la apreciaci6n de que el fracaso en ciertos niveleseacolares significaria un obstAculo a ciertas 
 oportunidades educacionales
 
poseriores.
 

G.G.N.
 

024
 



05.435 

General
 

05.435 	 "NOTAS SOBRE EL TIDIA: ACTIVIDADES ECONOMICAS POPULARES, 
FE4PLE0 Y EDUCACION". 

AUTOR: 	 KNEBEL, Edgar 

PUBLICAC ION: 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: UNESCO
 
Pecha: 1988
 
Piginas: 753 a 769
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Program Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLhVES: 	 <Relaci6n educaci6n-trabajo>
 
<Factor econ6mico>
 
eGeneral>
 

DESCRIPCION: Ensayo incluido en la recopilaci6n de la cual se da 
cuenta en el RAE N2 5.499 - Se refiere a grupos populares urbanos que 
desarrollan &_tividades econ6micas de subsistencia. 

FUENTES: 	 No se indican.
 

CONTENIDOS: Una soluci6n global del problewa del empleo dificilmente
 
puede venir de los sectores populares. Los otros sectores sociales, y
 
especialmente el Estado, debe entregar el mayor aporte para llegar a una
 
soluci6n al empleo. Esto significa que las organizaciones populares deben
 
elaborar una estrategia de reivindicaci6n del empleo. Para 6sto, un factor
 
importante es tener metas definidas a travs de experiencias en soluciones
 
propias que ayuden a concretizar las necesidades, priorizarlas y establecIr
 
los objetivos y las vias de soluci6n. En este rontido, las organizaciones
 
econ6micas populares estAn apoyando a mediaro plazo el reforzamiento de la
 
capacidad de reivindicaci6n y de negociaci6n de los sectores pcpulares en
 
orden a mejorar los niveles de empleo, a la vez que estAn en la bisqueda de
 
soluciones propias. En el caso de la educaci6n y de la capacitaci6n, 6stas
 
hacen que los sectores populares, a travs de sus experiencias, est6n en
 
mejores condiciones de concretizir sus necesidades de capacitzci6n; estas
 
experiencias los convierten de mendigos en actores, elemento fundamental
 
para realizar proyectos de educaci6n y empleo.
 

G.G.N.
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(;neral 

0),.436 
 TEXTBOOKS IN THE DEVELOPING WORLD. ECONOMIC AND
 
EDUCATIONAL CHOICES.
 

rRADUCCION: 
 Libros de textos en 
el mundo en desarrollo. Opciones

econ6micas y educacionales.
 

AUT'OR: 	 FARRELL, Joseph (Ed.)
 
HEYNEWLN, Stephen (Ed.)
 

I'JBLICACION: 
Ciudad: Washington
 
Editorial: 
 Banco Mundial
 
Fecha: 19R9
 
Pgginas: 219
 

INIDAD PATROCINANTE: 
 Banco Mundial.
 

PAIABRAS CLAVES: 
 <Libro de texto>
 
<Material didActico>
 
<General>
 

DESCRIPCION: 	 Recopilaci6n 
de ponencias presentadas en el Seminario
realizado por el Banco Mundial 
en abril de 1986 - El seminario fue
realizado con la participaci6n de 25 expertos provenientes de distintos
 
paises en desarrollo.
 

FIUENTES: 	 Cada trabajo indica las suyas.
 

(CONTENIDOS: 
 Aumentado por el crecimiento de la poblaci6n y la
expansi6n de las oportunidades educacionales, el problema del
financiamiento ha tenido un doble impacto dentro de la sa]a de clases.
alumnos son mAs en nfimero y al mismo tiempo los 
Los
 

recursos por estudiantes
 son menores. 
 Los salarios de los 	profesores y de otro personal
educacional, aunque no han bajado, son la 6nica parte del presupuesto que
se ha mantenido. 
La baja en los recursos por estudiante es particularmente

evidente en las categorias no asalariadas, en otras p.labras, aquellos
ingredientes que han probado ser los mAs 
efectivos en el logro de los
objetivos educacionales. La disponibilidad de materiales de lectura es,
dentro de los factores aislados, el que tiene una correlaci6n mAs
consistente con el logro acad6mico, al mismo tiempo que tales materiales
 
son la categoria que incluye un mayor riesgo en t6rminos de financiamiento.

Frente a este problema, 	existen bAsicamente dos opciones. Una es generar
recursos adicionales sacAndolos de utra parte. 
La otra opci6n es recurrir
 a un presupuesto de riesgo. 
La otra manera es hacer ahorros dentro del
presupuesto de producci6n de libron de texto, lo que lleva a la necesidad
de examinar su producci6n, desarrollo, manufactura y distribuci6n.

El punto estA en que los paises en desarrollo tienen poco material de
lectura no s6lamente por la crisis econ6mica sino que tambimn porque las
politicas con respecto de los ]Tibos de texto no han sido en 
todas partes

lo suficientemente eficientes en t6rminos de costos.

Los 
 trabajos incluidos en la presente colecci6n vienen arreglados an torno
 
a los siguientes grandes temas:
 
Parte 1. El disefto e implementaci6n de programas de libros 
 de texto: una

visi6n general. (Ver RAE N2 5.437)

Parte 2. Opciones politicas en el desarrollo de programas de libros de
 
texto. (Ver RAE N2 5.438)

Parte 3. Provisi6n de libros de texto: 
sistemas desarrollados e industrias
 
incipientes. (Ver RAE N2 5.439)

Parte 
4. El futuro: Los nuevos medios electr6nicos harAn obsoleto el libro
 
d6 texto?. (Ver RAE 19 5.440)
 

G.G.N.
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General
 

05.437 	 TEXTBOOKS IN THE DEVELOPING WORLD. ECONOMIC AND 
EDUCATIONAL CHOICES. PART I. THE DESIGN AND 
IMPLEMENTATION OF TEXTBOOK PROGRAMS: AN OVERVIEW. 

TRADUCCION: 	 Libros de texto en el 
 mundo en desarrollo. Opciones

econ6micas y educacionales. Parte I. Diseflo 
 e
 
implementaci6n de programas de libros de texto: 
 un
 
panorama.
 

AUTOR: 	 FARRELL, Joseph (Ed.)
 
HEYNEMAN, Stephen (Ed.)
 

PUBLICACION: 
Ciudad: Washington 
Editorial: Bauco Mund4al 
Fecha: 1989i 
PAginas: 15 a 57 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Banco Mundial.
 

PALABRAS CLAVES: <Libro de texto>
 
<Material didictico>
 
<General>
 

DESCRIPCION: 
 Primera parte de la colecci6n de estudios de la cual 
 se
 
da cuenta en el RAE N2 5.436 
 - Recoge tres trabajos 	sobre el tema.
 

FUENTF.S: 	 Cada trabajo indica las suyas.
 

CONTENIDOS: 	 Se recogen los siguientes trabajos:
 

- BArbara Searle. Dotaci6n de libros de texto por parte del Banco Mundial.
 
- Anthony Read. Diseflo de proyectos de libros de texto.
 
- Adriann M. Berspoor. Uso de libros de texto para mejorar la calidad de
 
la educaci6n.
 

El primero de estos trabajos consiste en una versi6n de la evaluaci6n
 
realizada por la autora, por cuenta del Banco Mundial, de los proyectos de

producci6n de libros de texto que han sido financiados por este organisnmo.

Se identifican las dif'cultades que se han encontrado y !as conclusiones
 
que se han obtenido en un trabajo en conjunto con equipos nacional-s. 

El estudio de Anthony Read se refiere a las experiencias acumuladas durante

varios afos de disefio y evaluaci6n de programas de libros de texto en

pnises en desarrollo. Se da una detallada cuenta de cada una de las etapas

en la cadera de decisiunes y discusiones relacionadas con este tipo de
 
producc i6n.
 

En el tercero de los estudios se pasa en revista la literatura existente 
sobre el tema y se resume la experiencia del Banco Mundial en laimplementaci6n de innovaciones educacionales en el sentido de encontrar y

aconsejar mejores estrategias en la producci6n de libros de texto.
 

G.G.N.
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General
 

05.438 	 TEXTBOOKS IN THE DEVELOPING WORLD. ECONOMIC AND
 
EDUCATION AND CHOICES. PART II. POLICY ISSUES 
 IN
 
TEXTBOOK PROGRAM DEVELOPMENT.
 

TRADUCCION: 	 Libros de texto 
en el mundo en desarrollo. Opciones
 
econ6micas y educacionales. Parte II. Politicas en el
 
desarrollo de programas de libros de texto.
 

AUTOR: 	 FARRELL, Joseph (Ed.)
 
HEYNFAN, Stephen (Ed.)
 

PUBLICACION: 
Ciudad: Washington 
Editorial: Banco Mundial 
Fecha: 1989 
Phginas: 59 a 112 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Banco Mundial.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Libro de texto> 
<Material didhctico>
 
<General>
 

DESCRIPCION: Parte II de la colecci6n de estudios de la cual se da
 
cuenta en el RAE N2 5.436 - Recoge cuatro trabajos sobre el tema.
 

FUENTES: 	 Cada trabajo indica las suyas.
 

CONTENIDOS: 	 Se incluyen los siguientes trabajos:
 

- Savaranan Gopinathan. !Se encontrarin los dos?. Esfuerzos pblicos y

privados en la publicaci6n de libros de texto en el mundo en desarrollo.
 
- Harriet Tyson-Bernstein. Desarrollo de los libros de texto en los
 
Estados Unidos: C6mo las buents ideas llegan a ser malos libros.
 
- Philip G. Albach. Registru intelectual en el mundo en desarrollo.
 
- Paul Eastman. El material de base: papel.
 

El primero de estos trabajos se refiere a la relaci6n compleja y a veces
 
conflictiva entre la producci6n piblica y privada de libros de texto.
 
El segundo de los trabajos indica que en los Estados Unidos, a pesar de que

la producci6n de libros de texto es responsabilidad del sector privado, la
 
influencia del control del Gobierno con frecuencia se hace persuasiva.

El tercer trabajo se relaciona con el estado actual e hist6rico de la
 
materia. En muchos paises en desarrollo existe poca claridad e impedimento
 
en 1o que se refiere a registro de propiedad intelectual.
 
En el ultimo de los estudios se revisa la situaci6n actual de la provisi6n

de papel y la demanda del mismo en lo que se relaciona con los libros de
 
texto, y la incidencia que esto tiene en los costos de producci6n.
 

G.G.N.
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General
 

05.439 	 TEXTBOOXS IN THE DEVELOPING WORLD. ECONOMIC AND
 
EDUCATIONAL CHOICES. PART III. PROVISION OF TEXTBOOKS:
 
DEVELOPED SYSTIMS AND INFANT INDUSTRIES.
 

TRADUCCION: 	 Libros de texto en el mundo en desarrollo. Opciones
 
econ6micas y educacionales. Parte III. Provisi6n de
 
libr±i Je texto: sistemas desarrollados e industrias que

comicnzan. 

AUTOR: 	 FARRELL, Joseph (Ed.)
 
HEYNEIAN, Stephen (Ed.)
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Washington
 
Editorial: Banco Mundial
 
Fecha: 1989
 
Ptginas: 113 a 193
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Banco Mundial
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Libro de texto>
 
<Material diddctico>
 
<General>
 

DESCRIPCION: 	 Parte III de la colecci6n de estudios de la cual se da
 

cuenta en el RAE N2 5.436 - Recoge seis trabajos sobre el tema. 

FUENTES: 	 Cada trabajo indica las suyas.
 

CONTENIDOS: Los seis capitulos de esta secci6n ilustran c6mo
 
diversas naciones en distintas etapas de desarrollo se las han visto con el
 
desarrollo de politicas y problemas tdcnicos que han sido analizados en los
 
capitulos precedentes. Se demuestra que cada naci6n debe juzgar en sus
 
propios t~rminos las opciones que se le presentan y las circunstancias
 
particulares porque no existe una mejor resoluci6n en t4rminos generales
 
para cada una de las distintas partes que componen los problemas
 
analizados; los errores de politica o de manejo administrativo en
 
cualquiera de los distintos ptutos de decisi6n que han sido discutidos
 
pueden entrabar la operaci6n completa con problemas serios precisamente
 
porque todos los puntos son parte de un sistema; y que a pesar de las
 
dificultades y de los errores, ha habido importantes logros en la
 
producci6n de libros de texto. Tal vez lo mws importante es que todos los
 
casos que se discuten en esta secci6n muestran significativos aprendizajes
 
por parte de las instituciones comprometidas en la producci6n de libros de
 
texto. Los errores politicos y t6cnicos cometidos en una etapa son
 
corregidos posteriormente. Tanto si se trata de comenzar o do desarrollar
 
un sistenma de provisi6n de libros de texto, uno estA siempre enfrentado a
 
sistemas humanos; lo m~s importante que se puede esperar es que los paises
 
y las agencias internacionales aprendan de sus propios errores y de las
 
experiencias de otros.
 
So incluyen los siguientes trabajos:
 
- Peter Neuman. Publicaciones para las escuelas en la Rep6blica Federal de
 
Alemania, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos.
 
- Narendra Kumar. La industria ind6 de libros de texto.
 
- Peter Neuman , Moreen Kunningham. El programa de libros de texto de
 
M~xico.
 
- Alfonso de GuzAi. Filipinas: Un caso de libros de texto.
 
- Albert Aymd y John Overton. El proyecto de libros de texto en Lesoto.
 
- Pat Malone. Desarrollo regional de libros de texto: El caribe de habla 
inglesa. 

029 G.G.N. 
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General
 

OS.440 	 TEXTBOOKS IN THE DEVELOPING WORLD. ECONOMIC AND 
EDUCATIONAL CHOICES. PART IV. THE FUTURE: WILL NEW 
ELECTRONIC MEDIA MAKE THE TEXTBOOK OBSOLETE?. 

TRADUCCION: 	 Libros de texto en el 
 mundo en desarrollo. Opciones

econ6micas y educacionales. Parte IV. El futuro: los
 
nuevos medios electr6niccs harAn obsoletos los libros de
 
texto?.
 

AUTOR: 	 FARRELL, Joseph (Ed.)
 
HEYNEMAN, Stephen (Ed.)
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Washington
 
Editorial: Banco Mundial
 
Fecha: 1989
 
Phginas: 195 a 216
 

'JNIDAD PATROCINANTE: 	 Banco Mundial
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Libro de texto>
 
<Material didActico>
 
<General>
 

DESCRIPCION: Parte IV de la colecci6n de trabajos de la cual se da 
cuenta en el RAE N2 5.436 - Incluye dos trabajos sobre el tema que 
indica. 

FUENTES: 	 Hay referencias bibliogrdficas.
 

CONTENIDOS: 	 Los trabajos incluidos en esta son los
secci6n 

siguientes:
 

- L.R. Fernig, J.F. McDougal y Gerbet Ohlman. LSerAn reemplazados los 
libros de texto por las nuevas tecnologias de informaci6n?. 

- Paul Olson y Edmund Sullivan. Computadores en la sala de clase.
 

El primero de los trabajos argumenta en favor de la utilidad de las nuevas
 
tecnologias informAticas en la escuela.
 

Al contrario, el segundo trabajo, sobre la base de observaciones realizadas
 
en varias escuelas en un pais desarrollado, Canada, los autores indican que
 
parece no ser probable, por lo menos en los pr6ximos 50 ahIos, que los
 
computadores lleguen a competir con los libros de texto en la sala 
de
 
clase. Indican que la "ecologia" de la escuela es un impedimento poderoso
 
para cualquier cambio rApido y fundamental en la forma de operaci6n entre
 
profesores y alumnos al interior de la sala de clase. Si las nuevas
 
tecnologias estAn llamadas a tener alguna relevancia en lo que se refiere a
 
la educaci6n, esto es probable que no suceda sino que fuera de ]as escuelas
 
mismas.
 

G.G.N.
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General
 

05.441 	 "PRODUgAO E QUALIFICAJAO PARA 0 TRABALHO". 

TRADUCCION: 	 "Producci6n y calificaci6n para el trabajo".
 

AUTOR: 	 PAIVA, Vanilda
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Final do seculo. Desafios da educagao na America
 

Latina.
 
Ciudad: San Pablo
 
Editorial: Cortez Editora
 
Fecha: 1990
 
P~ginas: 95 a 122
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Unidad Federal de Rio de Janeiro. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n para el trabajo> 
<Desarrollo de la educac16n> 
<General$ 

DESCRIPCION: 	 Ensayo incluido en la recopilaci6n de la cual se da
 
cuenta en el RAE N2 5.510 - Recoge la situaci6n actual sobre el tea
 
desde un punto de vista 	te6rico.
 

FUENTES: 	 Bibliografia que indica.
 

CONTENIDOS: Una de las cuestiones mds importantes que se refleren a 
las relaciones entre la educaci6n y el sistema ocupacional es aquella que 
se refiere a la de la calificaci6n de la mano de obra. A prop6sito de este 
tema existen cuatro t~sis que marcan otras tantas orientaciones al 
respecto:
1. La tisis de la descalificaci6n. El capitalismo de nuestros dias no
 
estaria conduciendo a una tercera etapa de un esquema trifAsico en lo que
 
se refiere a las relaciones entre capacitaci6n y mano de obra. Por el
 
contrario: estaria reproduciendo las caracteristicas de transmisi6n del
 
artesanado a la manufactura, provocando una descalificaci6n progresiva en
 
t~rminos absolutos y relativos.
 
2. La t~sis de la recalificaci6n. La automatizaci6n, el consumo de mesas
 
y otros factores estarian por exigir la elevaci6n de la calificaci6n media
 
de la fuerza de trabajo.
 
3. La tdsis de la polarizaci6n de las calificaciones. Aparece combinada
 
con cualquiera de las otras y afirma que el capitalismo moderno necesita un
 
pequefio numero de trabajadores calificados puesto que la gran masa se
 
veria frente a un proceso de descalificacitn.
 
4. La t~sis de la calificaci6n absoluta y de la descalificaci6n relativa.
 
El capitalismo contemporhneo necesitaria trabajadores mAs calificados en
 
t~rminos absolutos (se elevaria a la calificaci6n media) mAs la
 
calificaci6n relativa, considerAndose que el nivel de conocimiento
 
socialmente disponible se reduciria en comparaci6n con 6pocas pret~ritas.
 
Desde el punto de vista de la educaci6n pzofesional todavia hay lugar para

de todo un poco: entrenamiento especifico, puntual y breve para tareas
 
exitidas por las estructuras menos modernas y una po1itica de d fusi6n de
cal ficac ones amplias, complejas I de largo plazo mirendo hacia la
 
profesionalizaci6n inicial o la reprofesionalizaci6n de una parte de la
 
tuerza de trabajo. Pero ya no cabe nin duda de que ten~encialmente,
 
se exigirA el encaminamiento del sistema deneducaci6n hacla tn todo y del
 
sistema de ensetanza profesional, en particular, hacia una formac 6n de
 
naturaleza general, abarcante que mira hacia el raciocinio abstracto
 
hacia la capacidad de planiticar, hacia una comunicaci6n mAs fAcil con ol 
pr6jimo, facil itando el trabajo en equipo, la adquisici6n de cultura 
general suficiente para poder enfrentar eventuales situaciones adversas en 
el mercado del trabajo con capacidad de identificar alternativas y,
especialmente, para formar una mentalidad flexible, abierta a oportunidades 
que previamente no se consideraron y a enfrentarse a las dificultades de
 
una nueva heterogenidad que ya estA a nuestras puertas.
 

G.G.N.
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05.442 CONGRES INTERNATIONAL 
L'IAMELIORATION DE 
PROFESSIONNEL. 

SUR LE DEVELOPPM4ENT 
LENSEIGNEIENT TFCHNIQUE 

ET 
ET 

TRADUCCION: Congreso Internacional sobre el Desarrollo y
Mdoramiento de la Ensefianza Thcnica y Profesional. 

el 

AUTOR: UNE CO (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad:' 
Editorial: 
Fecha: 
PAginas: 

Paris 
UNESCO 
1987 
Irregular 

UNIDAD PATROCINANTE: UNESCO. 

PALABRAS CLAVES: <Ensefianza t6cnica> 
<Enseflanza profesional>
<Mejoramiento de la educaci6n> 
<General> 

DESCRIPCION: Informe 
final de la reuni6n indicada - Se agregan eldocumento principal de trabajo y un estudio de tendencias. 
FUENTES: Los trabajos de la reuni6n. Informaci6n bibliogrAfica y
 

estadistica de la unidad patrocinante.
 

CONTENIDOS: El Congreso fue realizado en Berlin entre el 22 de junio
el 10 de julio de 1987.

1 informe Final ademis de los datos generales acerca do la reuni6n,
entrega informaci6n acerca de los siguientes temas discutidos:
 - Examen de las 8randes tendencias de la ensefianza t~cnica y profesional.
- Rol doela ensenanza tecnica y profesional en el desarrollo nacional. 

- Cooperaci6n Internacional en el campo de la enseflanza t cnica y
profosional. 

- Informe de la Comisi6n 1: Planificaci6n y administraci6n.
 
- Informe de la Comisi6n 2: Innovaciones en los contenidos y losen 

mtodos.
 
Se destacan los siguientes documentos:
 - Principal documento de trabajo. Se refiere al rol de la educaci6n t6cnica y profesional 
en el desarrol o nacional en t rminos de la contribuci6n de
esta rama de la ensefianza a la democratizaci6n de la educaci6n y al progreso social. 
Destaca aqui el rol de la educaci6n t~cnica y vocacional
 en la formaci6n de los recursos humanos, las implicaciones del rApido
desarrollo tecnol6gico en lo que se refiere a esta rama de la educaci6n, a
la participaci6n en aumento de la mujer en la 
rama indicada. Se refiere a
contnuacion a aspectos relacionados con la planificaci6n y la
administraci6n de la educaci6n t6cnica 
y profesional, en lo que se
relaciona particula nente con la cooperacion con la agricultura, la
industria, el zomercio Y el sector servicios, y a la transici6n desde la
educaci6n tecnica y vocacional hacia el empleo. Termina el documento
refirindose a aspectos relacionados con la organizaci6n y administraci6n
de la educaci6n tecnica y profesional y con la formaci6n de profesores para
la misma. En 1o que se refiere a contenidos y m6todos entrega tinpanorama

de lo existe y levanta algunos temas de discusi6n.
 -
Las grandes tendencias de la enseflanza t~cnica y profesional. Entrega un
cuadro eneral do las tendencias por regiones, incluyendo cuadros 
de
proporc6n de alumnos de sexo mascu 
ino y femenino en la enseflanza t~cnica
 y profesional, estimando los gastos p6blicos entregados a esta rama 
 de !a
educaci6n y proporcionando ejemplos e nuevas estructuras para este tipo de

ensefianza, por regiones.

Otros es u ios presentados y discutidos en esta ocasi6n son resumidos en
los siguientes resumenes: 5.44, 5.444. 5.445 y 5.446.
 

G.G.N. 
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05.443 THE APPLICATION OF COMPUTERS IN TECHNICAL AND VOCATIONAL 
EDUCATION. 

TRADUCCION: La aplicaci6n de los computadores en la educaci6n 
t6cnica y vocacional. 

AUTOR: UNESCO (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Paris 
Editorial: UNESCO 
Fecha: 1987 
P~ginas: 55 

UNIDAD PATROCINANTE: UNESCO. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza t~cnica> 
<Ensefianza profesional> 
<Computadora> 
<General>
 

DESCRIPCION: Documento de trabajo utilizado en el Congreso
 
Internacional sobre el Desarrollo y Mejoramiento de la Educaci6n T~cnica y
 
Profesiow.i del cual se da cuenta en RAE N2 5.442 - Incluye dos ponencias
 
del mismo titulo.
 

FUENTES: 	 Las ponencias indican fuentes bibliogr~ficas.
 

CONTENIDOS: La ponencia de C.S. Jha, indica que la revoluci6n
 
informAtica ha subrayado la necesidad de revisar las politicas de educaci6n
 
t~cnica y profesional en todos los paises, tanto en lo que se refiere al
 
logro de las necesidades de mano de obra y en el campo del equipamiento que
 
los educados tienen necesidad de manejar en su campo de trabajo. La
 
aplicaci6n de los computadores estA aumentando tan rApido que existe una
 
necesidad urgente de una politica al respecto. En este sentido, opina que
 
la vieja filosofia de concentrar la educaci6n en aspectos fundamentales que
 
permiten desarrollar la habilidad del autoaprendizaje sigue siendo vAlido;
 
la computadora, con su habilidad para dar acceso a bases de datos y
 
sistemas de conocimiento se adapta perfectamente al autoaprendizaje y a una
 
politica de programas de educaci6n continua.
 
La ponencia de J. Schoenmaker, J. Moonen, K. Wijlaars, Th. Dumoulin indica
 
que si bien el uso de la computadora y, mds en general, de la informaci6n
 
tecnol6gica, puede tener un valor en si misma. conviene reflexionar acerca
 
del papel que le puede corresponder a la informaci6n tecnol6gica como una
 
ayuda en la educaci6n t6cnica y profesional. La introducci6n de un sistema
 
de ensefianza apoyado por computadora puede ser un factor innovativo en la
 
educaci6n, y en este sentido parece que debiera ser desarrollado. Sin
 
embargo, un desarrollo de este tipo, con todo el ciclo que significa no
 
puede ser el objetivo de una escuela o de un grupo de escuelas en forma
 
separada del resto de] sistema naclonal, y ni siquiera en forma
 
independiente de lo que puede ser el desarrollo internacional al respecto.
 
Se hace necesario incluir un desarrollo de este tipo dentro de un marco de
 
cooperaci6n internacional apoyado por investigaci6n.
 

G.G.N.
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05.444 	 THE IMPLICATIONS OF RAPID SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL. 
PROGRESS ON TECHNICAl. AND VOCATION EDUCATION. 

TRADUCCION: 	 Las implicaciones del rApido crecimiento cientifico 

tecnol6gico en la educaci6n tdcnica y profesional.
 

AUTOR: 	 UNESCO (Ed.)
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Paris
 
Editorial: UNESCO
 
Fecha: 1987
 
PAginas: 46
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 UNESCO.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza tdcnica> 
<Ensefianza profesional> 
<Progreso tecnol6gico> 
<General> 

DESCRIPCION: Documento de referencia empleado en el Congreso

Internacional acerca del desarrollo y mejoramiento de la ensefianza 
 t~cnica
 
y profesional del cual se da cuenta en el RAE N2 5.442 
 - Incluye dos 
ponencias del mismo titulo. 

FUENTES: 	 Las ponencias indican fuentes bibliogrdficas.
 

CONTENIDOS: 	 La ponencia de C.S. Jha indica que 
 la revoluci6n
 
industrial fue caracterizada por la entrada de la ciencia y de la
 
tecnologia en los procesos de producc16n y que de este proceso provino 
una
 
divisi6n del mundo entre paises desarrollados y paises dependi-ntes de
 
acuerdo con su grado de industrializaci6n. A pesar de que ha sido puesto
 
un gran esfuerzo para reducir el quiebre entre estos paises, parece que las
 
disparidades econ6micas han ayudado a aumentar esta brecha y a disparar los
 
niveles de educaci6n t6cnica y cientifica, de acuerdo con las distintas
 
manifestaciones de crecimiento de los paises.

Aunque se reconozca que muchos de los aspectos de la ciencia y de la
 
tecnologia tienen un carActer internacional, y que existe una creciente
 
interdepeadcncia entre los paises al respecto, sin embargo, no puede

reducirse el deeo de que en cada pais se logre un desarrollo acorde con la
 
propia naturaleza y que este desarrollo vaya en aumento de una mayor y

mejor educaci6n cientifica y tecnol6gica. Uno de los aspectos que

merecerian particular atenci6n er el de revisar las posibilidades de
 
ingreso al sistema universitario a aquellos alumnos que proceden de la
 
ensefianza tdcnica y vocacional, lo que en algunos paises no es posible.

La ponencia de T. Adler indica que, a pesar de aceptarse de que la
 
expansi6n de las nuevas tecnologias es acelerada, pareceria ser que s6lo un
 
15% de las aplicaciones posibles de estas tecnologias estAn utilizadas
 
actualmente. Esto hace que 
en los afios por venir, la educaci6n
 
tecnol6gica, particularmente en lo que se rofiere al empleo de computadoras

deberia ir 
en aumento. En lo que se refiere a la ensel'anza tdcnica y

profesional en un pais desarrollado como es la Repblica Federal de
 
Alemania, se piensa que un 5% de la fuerza de trabajo va a requerir alglin

grado de entrenamiento especializado en la tecnologia computacional; que el
 
15% va a recibir, adems de la capacitaci6n en su propio campo de oficio.
 
capacitaci6n suplementaria en las Areas de la tecnologia computacional; que

alrededor de un 50% tendrA necesidades de conocimientos bAsicos en el uso
 
de computadores en lo que se 
relaciona con su campo de actividad Esto 
hace que la necesidad total de capacitaci6n en el campo informAtico |legae. 
en este caso, a un 70%. 

034 G.G.N. 
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05.445 	 CONTRIBUTION OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION TO 
THE DEMOCRATIZATION OF EDUCATION AND SOCIAL PROGRESS. 

TRADUCCION: 	 Contribuci6n de la ensefianza t~cnica y vocacional a la 
democratizaci6n de la educaci6n y al progreso social. 

AUTOR: 	 PURGAND, Winfried
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Paris
 
Editorial: UNESCO
 
Fecha: 1987
 
PAginas: 47
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 UNESCO.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseiianza t~cnica>
 
<Ensefianza profesional> 
<Desarrollo social>
 
<General>
 

DESCRIPCION: Documento de referencia en el Congreso Internacional
 
sobre el desarrollo y el mejoramiento de la enselanza tdcnica y vocacional
 
del cual se da cuenta en el RAE N9 5.442 - Se refiere al tema desde el
 
punto de vista de la experiencia de la Repblica DemocrAtica de Alemania.
 

FUENTES: 	 Indica referencias bibliogrAficas.
 

CONTENIDOS: La posici6n social del hombre productivo, del trabajador
 
especializado en lo que se refiere a la producci6n, administraci6n,
 
agricultura e industrias de servicios, depende decisivamente del rol
 
politico que juegue la clase trabajadora en cada pais y del grado de
 
participaci6n de la clase trabajadora en el ejercicio del poder. Por 
consiguiente, esta relaci6n depende de: 
- Si la educaci6n de los productores tiene prioridad o si la formaci6n de 
la personalidad tiene una calidad igual dentro de la educaci6n t6cnica y 
profesional. 
- Si el proceso de cambio de la clase social desde una clase que s6lamente 
sporta trabajo fisico hacia una clase mAs y mAs fisica y mentalmente 
implicada en el desarrollo total del pais se lleva adelante adecuadamente. 
- Si el respeto al trabajo productivo y a la gente que trabaja en 61 ha 
sido desarrollado en todas las esferas de la sociedad. 
- Si la educaci6n tdcnica y vccacional y sus graduados tienen una posici6n 
igual dentro del sistema educacional a los graduados de las otras ramas de 
la ensefianza. 
A pesar de que es dificil encontrar puntos de vista comunes para analizar 
el futuro de la educaci6n c cnica y profesional en lo que se refiere a las 
politicas estatales, dadas las diferenclas sociales, econ6micas, culturales 
y otras, vale l& pena enfatizar que los Estados Miembros de la Unesco hmn 
subrayado la necesidad de implementar politicas avanzadas a este respecto. 
Se indican aspectos como los siguientes: 
- La aceptaci6n de la educaci6n tdcnica y profesional como un elemento 
esencial para la admisi6n en el nivel universitario, del mismo valor que 
los prerrequisitos te6ricos. 
- La permeabilidad entre los sistema : de educaci6n t6cnica y profesional y 
los sistemas de otro tipo, conducentes todos a la graduaci6n universitaria. 
- La conexi6n de Ia educaci6n t~cnica y vocacional con diverios niveles de 
capacitaci6n, que sean comunes. 

La correspondencia de certificados de estudio entre las diferentes ramas 
de ensei'anza, incluida la formaci6n t~cnica y vocacional. 

G.G.N.
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05.446 
 THE MICRO-ELECTRONIC REVOLUTION AND SOME 
 OF ITS
 
CONSEQUENCES FOR THE THIRD WORLD.
 

TRADUCCION: 
 La rnvoluci6n micro-electr6nica y algurias de sus
 
consecuencias para el Tercer Mundo.
 

AUTOR: 
 ALFTHAK, Torkel
 
CASTt), Claudio de Moura
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Paris
 
Editorial: 
 UNESCO
 
Fecha: 1987
 
PAginas: 27 

UNIDAD PATROCINANTE: UNESCO.
 

PALABRAS CLAVES: <Ensehanza tdcnica> 
<Ensefianza profesional> 
<Progreso tecnol6gico> 
<General> 

DESCRIPCION: 
 Documeato de referencia empleado en el Congreso

Internacional sobre el desarrollo y el mejoramiento de la ensefianza tdcnica
 y vocacional del 
cual se da cuenta en el RAE N9 5.442 
 - Pone el acento en
la 
 transformaci6n resultante del desarrollo de los semiconductores y de la
 
electr6nica digital.
 

FUENTES: 
 No se indican.
 

CONTENIDOS: 
 La revoluci6n tecnol6gica ha significado que todas las

categorias de trabajadores y administradores de empresas nccesitan una
capacitaci6n o habilidad general 
para adaptarse a la tecnologia y al

trabajo organizacional 
en un cambio ccntinuo. 
Como esto exige una variedad

de habilidades que es 
imposible preparar previamente, se hace necesaria

capacitaci6n en algunas 

la
 
habilidades y competencias bAsicas ademAs de un
 marco intelectual amplio a partir del cual 
estas capacidades puedan ser
ampliadas. 
 D_ ntro de este marco, debe incluirse una capacidad para
absorber los requisitos do capacitaci6n especializada, de mejoramiento y de
 

programas de reentrenamienLo.
 

Lo dicho significa para el campo de la educaci6n que, dado el 
 rApido paso
de los cambios impuestos por las nuevas 
tecnologias, la estructura
conservadora de las escuelas puede 
crear varios problemas de seriedad,
especialmente en aquellos paises quo estAn 
tratando de hab6rselas con
cambios en lo que a6n no ha sido suficLentemente asimilado 
el impacto de
las nuevas 
tecnologias desarrolladas en los paises capitalistas. De todas

maieras, el paso lento de las escuelas paia hab6r ,,las con 
 la tecnologia

debe ser llevado a un ritmo mayor.
 

G.G.N.
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05.44/ GIRLS' AND WOMEN'S PARTICIPATION IN TECHNICAL EDUCATION 
AND VOCATION TRAINING. 

TRADUCCION: Participaci6n de las nifias y de las mujeres en la 
educaci6n tkcnica y la capacitaci6n vocacional. 

AUTOR: BORCELLE, Germain~e 

PUBLICACION: 
Ciudad: Paris 
Editorial: UNESCO 
Fecha: 1987 
Piginas: 23 

UNIDAD PATROCINANTE: UNESCO. 

PALABRAS CLAVES: <Enseiianza tfcnica> 
<Ensefianza profesional> 
<Mujer> 
<Educaci6n de la mujer> 
<General> 

DESCRIPCION: Documento de referencia empleado en el Congreso
Internacional 
sobre el desarrollo y mejoramiento de la ensefianza tfcnica y

vocacional del cual se da cuenta en el RAE Ng 5.442 
 - Pone el acento en 
el logro de una igualdad de oportunidades para las mujeres en la educaci6n 
teicnica y profesional. 

FUENTES: 
 No se indican.
 

CONTENIDOS: 
 Ja ponencia comienza por una mirada a la situaci6n de la 
participaci6n femenina en este campo de la ensefianza, lo que hace por

regiones de paises. Este anlisis, en el que resalta la 
 diferencia entre 
los paises desarrollados y aquellos en vias de desarrollo, ocupa la mayor 
parte de la ponencia.
 

De aqui pasa a analizar algunas causas de la desigualdad de oportunidades
 
en el campo de la formaci6n t6cnica y vocacional y en el empleo. Estas
 
causas se relacionan con ambientes familiares y con situaci6n escolar.
 

En tercer tfrmino revisa algunas medidas de reforma y de correcci6n de los
 
defectos indicados, 
 destacando aspectos de consejeria educacional, del
 
empleo de medios de comunicaci6n para establecer una nueva conciencia, y la
 
importancia de materiales y equipos para desarrollar nuevas habilidades.
 

Fn tfrminos de conclusi6n, 
se pregunta si basta establecer politicas

correctivas, concluyendo en la necesidad de acciones positivas contra esta
 
segregaci6n de los sexos, politicas en las cuales la acci6n 
de las
 
organizaciones no gubernamentales y de los organismos internacionales como
 
la UNESCO y la Organizaci6n Internacional del Trabajo tienen un papel de
 
primera linea. A prop6sito de estas dos organizaciones, destaca algunas de
 
las recomendaciones e iniciativas relacionadas 
con distintas oportunidades
 
de discusi6n.
 

G.G.N.
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05.448 MAJOR TRENDS IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION.
 

TRADUCCION: 	 Principales tendencias en la educaci6n tecnica 
 y
 
vocacional.
 

AUTOR: 	 UNESCO (Ed.)
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Paris
 
Editorial: UNESCO
 
Fecha: 1987
 
Paginas: 24 + 12
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 UNESCA.
 

PALABRAS CLAVFS: 	 <Ensefianza t~cnica> 
<Enseiianza profesional> 
<General>
 

DESCRIPCION: DocLmento de referencia empleado en el Congreso
 
Internacional sobre el desarrollo y el mejoramiei:.'o de la educaci6n tdcnica
 
y vocacional del cual se da cuenta en el RAE N2 5.442 - Entrega
informaci6n materializada en cuadros por paises, los que son revisados en 
tn anAlisis previo. 

FIJENTES: 	 Un cuestionario enviado a los paises miembros y

respondido con acopio de informaci6n estadistica y grifica que se muestra
 
en anexos.
 

CONTENIDOS: 	 Un anAlisis general de la informaci6n entregada,
 
proporciona una visi6n de las siguientes tendenclas innovadoras en este
 
campo de la enseftanza:
 

a) La introducci6n de elementos de educaci6n t~cnica y vocacional en la
 
educaci6n general, en la forma de una educaci6n polit6cnica o
 
comprelensiva.
 
b) El uso de periodos de trabajo prActico, unidades de producci6n, eLc.,

muchas veces en asociaci6n con la industria o la agricaltura, dentro de
 
programas de educaci6n general, los que tienen, por lo general un carActer
 
vocacionalizante.
 
c' Un aumento general de la conciencia del mundo del trabajo y una mayor

familiarizaci6n con la ciencia y la tecnologia y con las nuevas fronteras
 
que a partir del desarrollo tecnol6gico se abren, tales como el canpo de la
 
informdtica y el de los medios de coiminicaci6n. Estos medios son con
 
frecuencia empleadus como un sistema de educaci6n paralelo.

d) La asimilaci6n de componentes de edu.aci6n tdcnica y vocacional, que
 
antes estaban reducidos al nivel secundario, en el nivel post-secundario de
 
enseflanza.
 

Con frecuencia se hace referencia a la necesidad de apresurar el paso de
 
los sistemas educativos para ponerlos a tono con las necesidades derivadas
 
del progreso cientifico y tecnol6gico.
 

G.G.N.
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05.449 	 SOCIEDADE E INTELIGENCIA. 

TRADUCCION: 	 Socielad a Inteligencia.
 

AUTOR: 	 CARRAHER, Terezinha Nunes 

PUBLICACION:
 
Ciudad: San Pablo
 
Editorial: Cortez Editora
 
Fecha: 1989
 
Phginas: 133
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Red Latinoamericana de Documentac16n a Informaci6n ea 
Educaci6n (RFDUC).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Inteligencia>
 
<Aprendizaje>
 
<Nifio>
 
<Marginaci6n social>
 
<Am6rica Latina>
 

DESCRIPCION: Estado del arte sobre el aprendizaje de nifios marginados 
realizado dentro del program de REDUC - Pone particular 6nfasis en 
aquellos estudios referidos a la inteligencia de los niflos y a los que 
destacan las diferencias individuales.
 

FUENTES: Estudios comprendidos en el fondo documental REDUC y
 
basqueda realizada fuera de este fondo. Al final de la obra se incluye una
 
detallada bibliografia do los trabhjos consultados.
 

CONTENIDOS: El trabajo analiza los estudios qua discuten el
 
aprendizaje de niflos en situaci6n de marginaci6n social, considerando
 
perspectivas sicol6gicas, sociol6gicas y antropol6gicas. Dentro de los
 
estudios analizados se incluyeron aquellos relacionados con la
 
inteligencia, lo quo permite discutir las relaciones de este concepto con 
los factores de origen social. Adeas, a partir do la literatura existente 
sobre diferencias individuales de los niftos considerados se Ilega a nuevos 
anAlisis sobre diferencias entre grupos. Si la mayoria de las diferencias 
individuales en la capacidad do aprender pudiera ser explicada por factores 
hereditarios, Lqu6 rApercusi6n tendria este hecho sobre el anlisis del 
aprendizaje en nifios marginados?. 
El anhlisis de la literatura incluyo una discusi6n do las consecuencias de 
las consideraciones hechas, estableciendo un vistazo de lo quo podria ser 
el estado actual do los conocimientos en la materia. Las prcticas y 
politicas educacionales dependen no tanto del conocimiento do que dispone 
la comunidad cientifica en un momento determinado, sino quo tambidn de los 
objetivos y valores quo esten en juego. Considerar la educaci6n como 
totalmente determinada a partir de principios cientificos significa ignorar 
la naturaleza esencialmente dinAmica del desarrollo del conocimiento, de In 
sociedad y de los objetivos educacionales. 
Los distintos capitulos de este estado del arte -uresumen an los RAE Nos. 
5.450 al 5.453.
 

G.G.N.
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 "A APREHDIZAGEM COMo TRAW,DOS INDIVIDUOS 0 CONCEITO DE 
HABILIDADE, EDUCABILIDADE OU CAPACIDADE DE 
APRENDIZAGEII". 

TRADUCCION: 
 "El aprendizaje como caracteristica de los individuos el
 
concepto de habilidad, la educabilidad o la capacidad de
 
aprendizaje".
 

AUTOR: 	 CARRAHER, Terezinha Nunes
 

PUBLICACION: 
Titulo: Sociedade e Inteligencia.

Ciudad: San Pablo
 
Editorial: Cortez Editora
 
Fecha: 1989
 
P.Aginas: 15 a 41
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Red Latinoamericana de Documentaci6n 
 e Informaci6n en
 
Educaci6n (REDUC).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Aprendizaje>
 
<Diferencias individuales>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: 	 Capitulo 
primero del estado del arte resumido en el RAE
 
N 5.449 - Discute el tema del aprendizaje como 	una caracteristica
 
individual deduciendo de alli consecuencias en tdrminos de habilidades y de
 
educabilidad o capacidad de aprendizaje.
 

FUENTES: El fondo documental REDUC y b6squeda realizada fuera de
 
este fondo.
 

CONTENIDOS: 	 El estudio consiste en un anAlisis de 
informaci6n
 
documental que ha sido organizado de la siguiente manera:
 
Se comienza por establecer en trminos generales el estado de la cuesti6n.

Enseguida se discute el concepto de habilidad o educabilidad desde su punto

de vista sicol6gico. 
Se discute aqui el tema 	de las pruebas de coeficiente
 
intelectual y las discusiones relacionadas con este tema: si aumentar este

coeficiente mejora la capacidad de aprender en la escuela; si 
aumentar la

escolaridad resulta en 
un aumento del coeficiente intelectual; nuevas
 
interpretaciones de las pruebas de inteligencia.

Se refiere enseguida al origen 
de las diferencias individuales en los
siguientes t~rminos: gendtica cuantitativa aplicada al estudio de la 
inteligencia; criticas a la utilizaci6n del modelo matemtico escogido paraanalizar las diferencias individuales del coeficiente intelectual;

alternativas al modelo lineal de 
la gendtica cuantitativa; resultados

empiricos obtenidos en estudios usando el modelo de genitica cuantitativa.
 
Se indica que parece dificil estimar empiricamente el grado de

trasmisibilidad gendtica de la inteligencia de manera fidedigna. El
estudio longitudinal aparentemente mds controlado representa una estimaci6n
del 10% en torno de un aho y 25% a los cuatro afios de edad. Queda porsaber hasta qu6 punto los presupuestos del modelo pueden ser aceptados,
existiendo muchos argumentos contra su plausibilidad. No ha quedado adn
demostrada su validez en cuanto a modelo y su verdadera utilidad. 
 Su valor
 
heuristico estA afn por 	ser demostrado.
 

G.G.N.
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05.451 	 "CIASSE SOCIAL E ESCOLARIZACAO". 

TRADUCCION: 	 "Clase social y escolarizaci6n".
 

AUTOR: 	 CARRAHER, Terezinha Nunes
 

PUBLICACION: 
Titulo: Sociedade 3 Inteligencia.
 
Ciudad: San Pablo
 
Editorial: Cortez Editora
 
Fecha: 1989
 
Piginas: 43 a 69
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Red Latinoamericana de Informaci6n y Documentaci6n en
 
Educaci6n (REDUC).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Escuela>
 
<Factor social>
 
<Clase social>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: Capitulo segundo del libro resumido en el RAE N2 5.446 
- Trata de las diferencias entre nifios de las clases dominantes y de los 
grupos marginalizados en la sociedad, grupos que se diferencian por su 
posici6n social. Indican que actualmente no puede decirse que se hayan
superado las controversias sobre el tema. 

FUENTES: Bibliografia contenida en el fondo documental de REDUC y
 
recogida fuera de este fondo.
 

METODOLOGIA: Comienza haciendo un estudio prospectivo de los andlisis
 
referidos al tema para pasar enseguida a analizar las explicaciones para

las diferencias educacionales entre clases:
 
- Explicaciones en el nivel individual; el nifio carente.
 
- Explicaciones en el nivel de la sociedad.
 

CONCLUSIONES: Se indica que ademAs de las diferencias de capital

cultural que los nifios traen a la escuela, los j6venes de clases sociales
 
diferentes se encuentran reacciones y expectativas diferentes entre los
 
profesores y tambidn interpretan estas reacciones de modo diferente. El
 
desarrollo de la contracultura es un elemento esencial en la determinaci6n
 
del papel inherentementc contradictorio de la escuela. Aunque la escuela
 
sea una instituci6n abierta a la movilidad, los j6venes de clase
 
trabajadora viven su clase como una fuerza activa que al mismo tiempo es
 
creadora y limitadora: como contracultura les permite vencer la dominaci6n
 
dentro del dmbito escolar, y representa una forma de mantenci6n de la
 
dominaci6n fuera del dmbito de la escuela, garantizando la reproducci6n de
 
las clases sociales. Las etnografias y estudios sociol6gicos de las
 
relaciones en la escuela que constituyen las evidencias en esta explicaci6n
 
de las diferencias entre clases en el 6xito escolar, apuntan claramente
 
hacia un proceso social de generaci6n de 6xito-fracaso, confrontando la
 
nuci6n de escuela neutra que hace parte de la teoria del niflo carente.
 

G.G.N.
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0..452 	 "CULTURA E APRENDIZAGE4: DIFERENrAS ENTRE GRUPOS". 

TRADUCCION: 	 "Cultura y aprendizaje: diferencias entre grupos". 

AUTOR: 	 CARRAHER, Terezinha Nunes 

PUBLICACION:
 
Titulo: Sociedade e Inteligencia.
 
Ciudad: San Pablo
 
Editorial: Cortez 	 Editora 
Fecha: 1989
 
PAginas: 71 a 108 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Red Latinoamericana de Documentaci6n e Informaci6n en 
Educaci6n (REDUC).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Aprendizaje> 
<Grupo> 
<Factor social> 
<America Latina> 

DESCRIPCION: 	 Capitulo tercero del libro que se resume en el RAE N2
 
5.449 - Se refiere al desarrollo del aprendizale dentro de una 
perspectiva cultural. 

HJENTES: Bibliografia que se indica tibicada dentro del fondo 
documental de REDUC y fuera de este fondo. 

METrODOLOGIA: 	 A partir de un resumen de lo 	 analizado en los dos 
capitulos anteriores acerca del concepto de inteligencia en relaci6n con el
 
individuo y su ambiente social, este anAlisis discurre de la siguiente
 
manera:
 
- Se discute la modificaci6n de las habilidades mentales por la cultura.
 
- Se ubican diferentes formas de inteligencia. Se ilustra este capitulo
 
con un anlisis de prActicas culturales diversas en el uso de la matemAtica 
en lo que se refiere al empleo oral o escrito de esta disciplina; se 
refiere a prActicas culturales diversas en el uso del lenguaje,
refiri~ndos6 a variaciones lingiisticas y prActicas literarias distintas.
 

CONCLUSIONES: 
 Se indica que los tests de inteligencia, inicialmente
 
concebidos como medidas 	de una habilidad mental general o de una capacidad
general para aprender, son hoy objeto de mayor controversia de lo que eran
 
en su origen.
 
La idea de que se puede medir una inteligencia y de que ella es
 
gendticamepte transmitida tambi~n es cuestionada enfAticamente en la 
literatura relevante.
 
El proceso de marginaci6n cultural de las clases populares y el
 
establecimiento de privilegios de las clases dominantes estA siendo cada
 
vez mejor comprendido, habiendo una demostraci6n clara de 
 que las formas
 
culturales se han transformado a travs de la institucionalizaci6n a trav6s
 
de la escuela en formas naturales de aprehensi6n de la realidad.
 

G.G.N.
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05.453 "EXPLORAQOESDIVERSOS". SOBRE A EDUCAAO DE GRUPOS SOCIAIS 

TRADUCCION: "Exploraciones sobre la educaci6n de grupos sociales 

diversos". 

AUTOR: 	 CARRAHER, Terezinha Nunes
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Sociedade e Inteligencia.

Ciudad: San Pablo
 
Editorial: Cortez Editora
 
Fecha: 1989
 
Phginas: 109 a 124
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Red Latinoamericana de Documentaci6n e Informaci6n en
 
Educaci6n (REDUC).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Grupo>
 
<Factor social>
 
<America Latina> 

DESCRIPCION: Capitulo cuarto del libro qua se rasefia en el RAE N2 
5.449 - Este capitulo 	consiste en una discusi6n de las consideraciones
 
hechas en los capitulos anteriores apuntando a sugerencias de prActicas

pedag6gicas y de po1 ticas educacionales.
 

FUENTES: 	 Documentaci6n que se indica, ubicada dentro del fondo
 
documental de REDUC y fuera de este fondo.
 

METODOLOGIA: 	 Comienza el anAlisis estableciendo un resuman de los
 
puntos discutidos en los capitulos anteriores de la siguiente manera:1 La literatura sobre la capalidad de aprender o educabilidad de los grupor. sociales marginados cul turalmente estA llena de controversias cuyas

resoluc16n no ofrece un alto grado de precisi6n.

2. A pesar de quo afin existen controversias, existen tendencias claras enel sentido de proponer quo las pruebas de inteligencia representan una 
muestra de inteligencia acad6mica a la que responde una forma particular de
inteligencia claramente influenciable en su desarrollo por la 
escolarizaci6n. 
3. Diversas observaciones indican quo el fracaso en la adquisici6n de este

tipo de inteligencia dificilmente puede ser atribuido a deficiencas de los
 
alumnos. 
4. La escuela no es por si misma, neutra, y no solamente privilegia sino
 quo tanbidn institucionaliza la variedad lingUistica, los hhbios y las

costumbres, los valores y los objetivos de las clases dominantes.
 
A partir de este resumen presenta algunas alternativas do soluci6n dentro

del sistema escolar: cambios de naturaleza administrativa y estructural,
cambios de naturaleza pedag6gica, mayor oferta en el campo preescolar.
Termina analizando algunas alternativas fuera del sistema escolar.
 

CONCLUSIONES: 	 Un panorama como el examinado es m s que
no 	 una

perspectiva dentro de un tema quo por si es complejo. Esto no s gnifica
quo todas las alternativas son igualmente plausibles; el esfuerzo del
Anlisis fue el de buscar descartar alternativas quo no encuentran apoyo en
los datos. Pareciera quo deben surgir nuevas formas de conocer la realidad
de los ninos marginados y que estas investigaciones estAn an lejos de
caracterizar efectivamente todos los aspectos de la cultura popular quo se
necesita entendoer ara realizar una escuela abierta a todes. Una visi6n
anoramica no a rece un conocimiento de los detalles quo son tan 
mportantes en La relac16n dia a dia de las interaccL,nes quo tienen h.gar
on la escuela. Las contribuciones m~s claras de este anAlisis residen en
la comprensi6n de que las diferencias culturales determinan diferentes 
posibilidades de acci6n pero quo no tienen por qu6 determinar seres
superiores o seres inferiores. La flexibilidad do hombre y su posibilidad
de aprender y ampliar culturalmente los limites de sus capacidades bAsicas 
es lo que la escuela debiera comprender y saber aprovechar.
 

G.G.N.
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05.454 
 SIMPOSIO LATINO-AMERICANO DE PSICOL(X;IA IX)
 

DESE)VOLVIMENTO.
 

TRADICCION: 	 Simp6sio Latinoamericano de Psicologia del Desarrol lo. 

AUTfR: 	 CARRAHER Terezinha Nunes (Ed. )
SCHLIEANN, Analicia Dias (d.
BUARQUE, Lair Levi (Ed.)
 

PUBL ICACION:
 
Ciudad: Recife
 
Editorial: Editora Universitaria UFPE
 
Fecha: 1989
 
Piginas: 301
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Federal de Pernambuco
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Psicologia> 
<Desarrollo del nifio> 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: 
 Informe final de esta reuni6n realizada en Recife,
Brasil en noviembre 	 de 1989 
 - Incluye resdmenes 	 de 19 ponencias
presentadas en esa ocasi6n.
 

FUENTES: 	 Cada ponencia indica las suyas.
 
CONTENIDOS: 
 Se indican los titulos de las siguientes presentaciones,

elegidas al azar dentro de los resimenes que presenta el informe: -Adri6n Oscar Dongo Montoya. Interferencia del medio social en laconstrucci6n de la inteligencia del nifio marginalizado: investigaci6n de
epistemologia gen~tica.

- Angela Uchoa Branco e Thereza P.L. Mettel. Socializaci6n en la
preescuela: el papel 	 de la profesora y de la orianizaci6n de las
actividades en el desarrollo de las interacciones entre los nifios.
 -
Artur Gomes de Morais y Nomia de Carvalho Lima. AnAlisis fonol6gico y
comprensi6n de escritura alfabetica: un estudio 
con nifios de escuela
 
pblica.
 
- ClAudia Cardoso-Martins. La relaci6n entre la consciencia de los fonemas
 y el progreso inicial en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. 
- David William Carraher. El estudio del conocimiento versus el estudio de 
la inteligencia. 
- Enildo Marinho Guedes. 
 La matemitica en la pre-escuela.
- Jaan Valsiner. 
El papel de la sintesis 	en el desarrollo psicol6gico.

- Lair Levi Buarque. Evaluaci6n psicopedag6gica del alumno repitente:

concepciones subyacentes.
 
- Ldc a Rabello de Castro. "Problemas escolares": anAlisis empirico de las
determinaciones sociales del saber pedag6gico.

- Maria Alice Settbal Souza e Silva y Ria de CAssia Monteiro. Desarrollo
y aprendizaje: la construcci6n de la lectura y escritura en el contexto 
de

la escuela pfiblica.
 
- Maria da Graga Bompastor y Paul L. Harris. Reglas morales yconvencionales en el raciocinio de los nifios.
 
- Maria Lticia Faria Moro. La interacci6n social en el aprendizaje de
nociones operatorio-concretas de interns e iniciaci6n en matematicas. - Marion Merlone dos Santos Penna. Estudio comparativo de lasimplicaciones psicol6gicas y educativas del jardin infantil 
como proceso y
 
como instituci6n.
 
- Nara Maria Guazzelli Bernardes. El quehacer cotidiano de las nifias y de
los nilhos en la ciudad: trabajo dome'stico, juego. Estar en la escuela.
- Rosa Cristina Monteiro. Notas escolares - Una arma potente dirigida
contra los alumnos. 
- Terezinha Vargas Flores. 
Relaciones entre grados nutricionales de los
alumnos de periferla y niveles cognitivos alcanzados en pruebas de Piaget

sobre la contradicci6n.
 

G.G.N.
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ALFABETIZACAO DE ADULTOS
 

TRADUCCION: Alfabetizaci6n de adultos.
 

05.455 


AUTOR: NOVA (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Petr6polis 
Editorial: Vozes Ltda 
Fecha: 1988 
Pfginas: 64 

UNIDAD PATROCINANTE: NOVA - Investigaci6n, Asesoramiento y Evaluaci6n en 
Educaci6n.
 

PALABRAS CLAVES: <Educaci6i de adultos>
 
<Alfabatizaci6n>
 
<Amrica Latina>
 

DESCRIPCION: Libro que refine cuatro trabajos sobre el tema - Se
 
indica que los articulos incluidos fueron escogidos por iluminar
 
coherentemente un punto de vista sobre el tema.
 

FUENTES: Los articulos incluidos indican referencias
 
bibliogrdficas.
 

CONTENIDOS: Se incluyen los siguientes trabajos:
 

- Pedro Benjamin Garcia. El ojo del otro: algunas anotaciones sobre 
alfabetizaci6n de adultos. Se indica que la concretizaci6n del hecho 
politico en el propio proceso educativo es una tarea dificil. En un primer 
momento cabe hacer el reconocimiento de las diferencias entre el 
alfabetizador y el alfabetizado. En algunos casos los propios 
alfabetizandos se encargan de esto. Pero no siempre esta respuesta aparece 
explicitada. Es mis usual que los alfabetizandos encaren con desconfianza 
el discurso extrao del propio, sin que se manifiesten. 
- Newton Duarte. La matemAtica en la alfabetizaci6n de adultos. Indica
 
que existe una dimensi6n politica intrinseca en el quehacer pedag6gico, lo
 
que implica que la enseflanza de la matemAtica no puede basarse en una
 
concepci6n que considere el conocimiento matemAtico como desvinculado de
 
las necesidades sociales.
 
- Cristina Massadar. Lecciones de prActica. La alfabetizaci6n de adultos
 
requiere que se d6 en la prActica la reciprocidad de una elaborazi6n. Sin
 
duda, la consecuencia mAs inmediata de esta actitud serd el enriquecimiento
 
de los trabajos y la mayor consistencia de la acci6n como educadores.
 
- Vera Masagao Ribeiro. Formaci6n de alfabetizadores populares. Capacitar
 
monitores para que den comienzo a cursos de alfabetizaci6n en sus propias
 
comunidades suele ser un punto de partida en programas de ezte tipo. Es
 
necesario que los monitores tengan encuentros sistemikticos a lo largo del
 
proceso para que, ademns de resolver cuestiones pedag6gicas, pueda
 
reflexionar acerca de su acci6n como educadores y sobre el significado que
 
la alfabetizaci6n viene teniendo frente a un conjunto de prActicas sociales
 
de las comunidades en las cuales trabaja.
 

G.G.N.
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05.456 LA EDUCACION INDIGENA EN EL AREA ANDINA. 

AUTOR: YAREZ, Consiielo 

PUBLICACION: 
Ciudad: Quito 
Editorial: Abya-Yala 
Fecha: 1989 
PAginas: 151 

IJNIDAD PATROCINANTE: Corporaci6n Educativa MACAC. 

PALABRAS CLAVES: <Grupo 6tnico> 
<Educaci6n bilingUe> 
<Programa bicultural*> 
<Amrica Latina> 

DESCRIPCION: Libro qiue constituye un estado del arte sobre el tema 
referido a los paises de la regi6n Latinoamericana - Ofrece, a modo de 
"estudio de caso", una descripci6n del "Modelo Educativo Macac" Ilevado 
adelante en el Ecuador. 

FUENTES: Bibliografia latinoamericana que se indica.
 

CONTENIDvs: Hace un resumen de los diferentes modelos educativos
 
desarrollados en la regi6n para la educaci6n de las poblaciones indigenas:
 
modelo de castellanizaci6n, modelo transicional, modelo bilingfie bicultural
 
y modelo intercultural bilingite.
 
Realiza una revisi6n de las politicas educativas sugeridas en este campo,
 
refiri~ndose a reuniones internacionales y a casos en Bolivia, Colombia,
 
Ecuador, PerL y Venezuela establece un anAlisis de la aplicaci6n de las
 
politicas educativas.
 
Araliza las limitaciones de los modelos educativos frente a las politicas
 
estatales y pasa a referirse a la investigaci6n en este campo, haciendo
 
referencia a instituciones, metodologias de investigaci6n, personal de
 
investigaci6n, costos de investigaci6n y necesidades al respecto. Ilustra
 
lo que podria ser un camino en este sentido proponiendo el modelo de
 
investigaci6n desarrollado por el Proyecto Macac en el Ecuador.
 
En el campo de la investigaci6n se encuentra cada vez mayor interns por el
 
estudio de aspectes relacionados con las sociedades indigenas como son, por
 
ejemplo, la lengua, la mitologia, las plantas medicinales, la organizaci6n
 
social, las manifestaciones artisticas, la tradici6n oral. Sin embargo,
 
existe escasez de estudios aplicados que permitan disefiar un modelo
 
completo de educaci6n en el que se recuperen, sistemAticamente, los
 
conocimientos tradicionales para su integraci6n a la educaci6n bilinguie por
 
lo que, en muchos casos, tras la "forma linguiistica", tras la palabra
 
formalmente escrita, se reproducen los mismos esquemas y conocimientos de
 
la sociedad dominante sin dar atenci6n a los contenidos o significados que
 
caracterizan el sistema cultural respectivo.
 

G.G.N.
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05.457 	 EDUCACION POPULAR Y PROTAGONISMO HISTORICO. UNA OPCION 
PARA AMERICA LATINA. 

AUTOR: 	 VIGIL, Carlos Jos6
 

PUBLICACION: 
Ciudad: Buenos Aires
 
Editorial: HUMANITAS
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 256
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Instituto de Cultura Popular (INCUPO). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n de adultos>
 
<Ensefianza a distancia> 
<Educaci6n popular*>
 
<Amrica Latina> 

DESCRIPCION: Libro que recoge la experiencia del autor en INCUPO y en 
otras instituciones de educaci6n popular en las que ha participado -
Constituye una Eistematizaci6n en torno a este tema. 

FUENTES: 	 Se incluyen abundantes ,.eferencias bibliogr~ficas. 

CONTENIDOS: El libro, en sus distintos capitulos que se resumen en 
los RAE Nos. 5.458 a 5.460, establece un recorrido sobre las principales
cuestiones que atahien a la educaci6n popular. Se traza el escenario an que
naci6 y se desenvuelve; se sefialan sus mdltiples actores; se rastrean 
anteccdentes, fuentes e impulsos que pueden encontrarse an su base. Se 
analiza el concepto tratando le no caer en definiciones dogmnticas y
cerradas; se analiza la finalidad politica y las caracteristicas del nuevo 
saber que eila contribuye a elaborar; su servicio a !a promoci6n,
consolidac16n y articulaci6n de las organizaciones populares; a la 
satisfacci6n de necesidades bAsicas y la bWsqueda de relacionamientos 
econ6micos distintos a los que condujeron a las actuales situaciones de 
despojo. Se sefiala la ligaz6n de la educaci6n con la gesti6n del 
movimiento popular. Se presentan algunos puntos importantes que en el 
desarrollo anterior apenas pueden ser mencionados, explicitAndolos sobre la 
base de experiencias en las cuales el autor ha participado: se habla acerca 
del educador popular, de instrtmentos y t~cnicas de investigaci6n 
participativa. 
Indica quo se siente la nocesidad de seguir profundizando en "lo popular" 
en eso ':ue constituye la esencia y el elemento originariamente distintivo 
de este tipo de educaci6n. Existen mtltiples discursos sobre la educaci6n 
popular; algunos tienen temor de admitir esa realidad, tel vez porque
piensan que expresa una debilidad. Parece importante no s6lo admitirlo 
sino que explicitarlo pare que en la discusi6n se vayan clarificando 
opciones. Esto, con la conciencia de que la realidad no hay que buscarla 
on los discursos sino que en las pr cticas y que tambi6n aqui existe una 
discordancia quo sefiala 1L distancia existente entre lo que se dice y lo 
que se hace. entre prop6sitos y realizaciones, teorizac'ones y acciones.
 

G.G.N.
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05.458 "EDUCACION POPULAR Y PROTAGONISMO HISTORICO. CAPITULOS 
1, I1, 111 Y IV". 

AUTOR: VIGIL, Carlos .Joss 

PUBLICACION: 
Ciudad: Buenos Aires 
Editorial: HUMANITAS 
Fecha: 1989 
PAginas: 1 a 87 

(JNIDAD PATROCINANTE: Instituto de Cultura Popular (INCUPO). 

PALABRAS CLAVES: <Educaci6n de adultos> 
<Educaci6n popular*> 
<America Latina> 

DESCRIPCION: Capitulos I, II, Il y IV del libro resumido en el RAE 
N2 5.457 - Constituyen, en su conjunto, una presentaci6n del marco en el 
que se inserta la educaci6n popular. 

FUENTES: Se indican referencias bibliogrificas.
 

CONTENIDOS: El capitulo I, titulado "Y sin embargo, se mueve... (el
 
escenario)". Se refiere a los pobres y a la pobreza en la regi6n
 
latinoamericana con particular referencia a esta situaci6n en la Argentina.
 
Se entregan antecedentes estadisticos y se recogen documentos del
 
magisterio eclesitstico cat6lico al respecto.
 

El capitulo II se titula "LQuijnes son? !Qu6 hacen (los sujetos)?. Recoge
 
una serie de experiencias en paises latinoamericanos referidas a la
 
organizaci6n de base de pobladores. Se pone particular 6nfasis en las
 
organizaciones de comunidades cristianas de base.
 

El capitulo III, titulado "Hay 'i cierto camino recorrido (los
 
antecedentes)". Race un recuento de lo que ha sido el tema de la educaci6n
 
popular a partir de la 6poca colonial, distinguiendo distintos modelos y
 
estilos en el desarrollo do la educaci6n orientada a estos grupos de
 
personas. Hace particular referencda a documentos de organizaciones
 
internacionales, tales como la UNESCO, a este respecto.
 

El capitulo IV se denomina "Los impulsos y las fuentes". Establece un 
anlisis de los aportes dados a la reflexi6n sobre la educaci6n popular a 
partir de las ciencias sociales, las ciencias de la educaci6n, las ciencias 
de la comunicaci6n, la pedagogia, y la reflexi6n teol6gica. 

G.G.N.
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05.459 
 "EDUCACION POPULAR Y PROTAGONISMO HISTORICO. CAPITULOS V
 
Y VT'. 

AUTOR: 	 VIGIL, Carlos Jos6
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Buenos Aires
 
Editorial: HUMANITAS
 
Fecha: 1989
 
P~ginas: 95 a 158
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Instituto de Cultura Popular (INCUPO).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n de adultos>
 
<Educaci6n popular*>
 
<Am6rica Latina> 

DESCRIPCION: 	 Capitulos V y 
VI del libro que se resume en el RAE N2
 
5.457 - En su conjunto presentan un enfoque te6rico y organizativo de la
 
educaci6n popular.
 

FUENTES: 
 Se indican referencias bibliogrificas.
 

CONTEJIIDOS: 	 El capitulo V se titula "ZQu6 
es la educaci6n popular?".

Hace referencia a los educadores y al hecho educativo dentro de este
enfoque. Se refiere a las distintas concepciones que ha tenido y tiene la
educaci6n popular como una modalidad de educac16n de adultos y como una

forma de educaci6n no escolarizada. De aqui pasan a desarrollir 
las
propuestas metodol6gicas que giran en torno al tema de la educaci6n popular

y termina concluyendo en t6rminos de ser la educaci6n popular un intento
 
por establecer una nueva relaci6n pedag6gica y de trabajo con contenidos
 
especificos. 
 Se deduce de aqui que el elemento especifico de esta forma de

educaci6n es su opci6n por las clases populares, de la cual se deducen
 
finalidades y sectores a los cuales se orienta.
 

El capitulo VI se titula "Educaci6n, organizaci6n y movimiento popular

(saber, hacer, tener, poder)". Profundiza en la metodologia de la
educaci6n popular insistiendo en los aspectos que se -orientan a la

apropiaci6n y profundizaci6n del saber y a ia construcci6n de una cultura

popular como cultura propia del pueblo. Existe alli un concepto nuevo y
adecuado de 
 saber, en el que una experiencia de protagonismo en la propia

historia, de organizaci6n popular, 
tiene un rol de primera instancia.

Aquf, todo lo que se refiere a la modificaci6n de las condiciones de vida
 
y, por consiguiente, a la relaci6n 
entre educaci6n, poder y movimiento
 
popular, tiene particular relevancia.
 

G.G.N.
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05.460 "EDUCACION POPULAR Y PROTAGONISMO HIST)RICO. CAPITULOS 
VII, VIII, IX Y X". 

AITOR: VIGIL, Carlos Jos6 

PUBLICACION: 
Ciudad: Buenos Aires 
Editorial: HUMANITAS 
Fecha: 1989 
PAginas: 159 a 260 

UNIDAD PATROCINANTE: Instituto de Cultura Popular (INCUPO). 

PALABRAS CLAVES: <Educaci6n de adultos> 
<Educaci6n popular*> 
<America Latina> 

DESCRIPCION: Capitulos VII, VIII, IX y X del libro que se resume en 
el RAE N2 5.457 - En su conjunto caracterizan aspectos de agentes, 
metodologia e instrumentos en la educac!6n popular.
 

PIJENTES: Referencias bibliogrificas que se indican.
 

CONTENIDOS: El capitulo VII se titula "Los educadores populares".
 
Los educadores populares constiiuyen un universo heterog&neo de personas
 
que de un modo u otro se encuentran realizando ya o estAn comprometidas a
 
realizar en un futuro pr6ximo un trabajo de animaci6n, formaci6n,
 
capacitaci6n, promoci6n, desarrollo con grupos de adultos, provenientes de
 
la base poblacional o campesina. La diversidad de situaciones y la
 
variedad de tareas en las que estAn comprometidos los agentes de la
 
educaci6n popular hacei, que sean el1os de muy distiato tipo. Siendo 6sto
 
asi, las condiciones en que trabajan, su formaci6n, lan distintas
 
modalidades de su acci6n y los materiales utilizados en la formaci6n de
 
estos educadores varia bastante de una instituci6n a otra, pero existiendo,
 
como constante, una referencia a la prActica y al trabajo dinamizador de
 
laF acciones de los grupos de base.
 
El capitulo VIII se titula "Instrumentos y t6cnicas en educaci6n popvlar".
 
So hace aqui un anAlisis recopilatorio de los distintos enfoques
 
metodol6gicos prActicos existentes en esta materia, recalcAndose la
 
instrumentaci6n a travds de distintos tipos de juegos a travds de los
 
cuales se entregan contenidos educativos.
 
El capitulo 1A se titula "La investigaci6n participativa en educaci6n
 
popular". Se indica que este tipo de investigaci6n es un instrumento
 
utilizado en educaci6n popular, en acciones sociales, en programas de
 
producci6n, en organizaci6n popular, para la generaci6n y apropiaci6n de
 
conocimientos. Las experiencias que existen son muchas, aunque escasas las
 
sistematizaciones e informes disponibles, tal vez porque su finalidad, al
 
contrario de 1o que sucede con la investigaci6n tradicional, no es si
 
escribir un libro o un articulo. En su desarrollo se han elaborado
 
niltiples herramientas o tlcnicas con caracteristicas comunes a las que ya
 
se han seiialado para los instrumentos de la educaci6n popular.
 
El capitulo X constituye una "sintesis, credo y preocupaciones" y en 4l el
 
autor hace una profesi6n de fe con respecto de la educaci6n popular,
 
recogiendo, ademAs, los testimonios de algunas personas especializadas en
 
este tema en al Area latinoamericana.
 
Se agregan referencias bibliogrAficas sobre el tema, las que han sido
 
utilizadas en la elaboraci6n del estudio.
 

G.G.N.
 

050
 



05.461 

Arnrica Latina 

05.461 	 "LA ENSFIANZA BASICA Y EL ANALFABETISHO EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE: 1980-1987". 

AUTOR: 	 SCHIEFELBEIN, Ernesto 
TEDESCO, Juan Carlos 
RUIZ DE LIRA Rafael
 
PERUZZI, Sonla
 

PUBLICACION: 
Titulo: Boletin del Proyecto Principal de Educaci6n en
 

Amrica Latina y el Caribe. 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1989
 
Nimera: 20
 
PAginas: 17 a 56
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Rjgional de Educaci6n de la UNiESCO para Amrica 
Latina y el Caribe (OREALC). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseflanza primaria> 
<Analfabetismo> 
<Amrica Latina> 

DESCRIPCION: 	 Anlisis de informaci6n estadistica sobre el tema -
Contrasta este anAlisis con los objetivos del Pkuyecto Principal de 
Educaci6n para Am6rica Latina y el Caribe. 

FUENTES: 	 Fuentes bibliogrificas qua se indican al pie de pfgina.
Fuentes estadisticas, particularmente de la-Unesco y de otros organsms
internacionales, quo se 	indican al pie de los cuadros.
 

CONTENIDOS: 	 Tanto los antecedentes contenidos en los informes 
preparados por los paises, coma los acuerdcs de los Ministros de Educaci6n 
reunidos en la II Reuni6n del Comit6 Intergubernamental del Proyecto
Principal de Educac16n realizada en Guatemala en junio de 1989 reafirman 
la necesidad de alcanzar los tres objetivos del Proyecto Principal de 
Educaci6n en An~rica Latina y el Caribe (PPE). La reafirmaci6n de estou 
objetivos - al cumplirse una d6cada de su formulaci6n - muestra el acierto
 
9 ortunidad con que los paises acordaron llevar a cabo el PPE. Pero
 

bn permite constatar qua los obstAculos para alcanzarlos, aGudizados 
por la crisis econ6mica no constituyen una situaci6n coyuntural. Esos
 
obstAculos forman parte del escenario real en el cual se 1levarhn a cabo, 
durante los pr6ximas alos, las actividades destinadas a lograr los 
objetivos del PPE. 
A pesar de esas dificultades, los paises han logrado, en diversas medidas, 
avanzar hacia el cumplimiento de los tres grandes objetivos del PPE: 
primaria universal atfabetizaci6n universal y calidad de la educaci6n. En 
la ayor parte Ae allos se ha atendido la demanda de escolarizaci6n an 
educac16n bXsics de todos los sectores -qciales, a pesar del aparente lento 
crecimiento de la matricula, y se ha extendido el acceso incluso a los 
grupos aislados de zonas rurales qua hasta ahora habian permanenido
excluidos del sistema. En 19 paises de los 25 para los que se dispone de 
informacii.n, aparece matriculada en educaci6n primaria mAs del 95% de la
 
poblaci6n de un grupo de edad simple, generalmente el grupo de 8 6 9 alios. 
Tambidn hay avances en relac16n a la alfabetizaci6n pero seria necesario
 
incrementar los esfuerzos por cumplir la meta. S1 yen por primera vez se 
observa una disminuci6n en el numero de los analfabetos absolutos de la 
regi6n, as decir, de los que se autoclasifican coma analfabetus en los 
censos de poblaci6n (qua Fiora representan algo mAs del 15% de la poblaci6n
de mAs de 15 alios de edad), la regi6n todavia enfrenta un serio problem: 
quedan 42,6 millones de analfabetos absolutos y existe un gran numero de 
analfabetos funcionales es decir, de aquellas personas que han sido (o se 
consid."ran) alfabetizados pero no cuentan con la capacidad de utilizar en 
su vida cotidiana - al menos en un nivel minima - la lectura, ascritura y
aritm~tica. El problema as de especial gravedad por cuanto se concentra en 
unos 5 paises, en L,Igunos grupos de poblaci6n inaipsna de otros 4 y en los 
mayores de 40 silos de casi toda Am~rica Latina. 

E.Sch.F.
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05.462 
 "FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR Y ENDEUDAMIENTO

EXTERNO EN AMERICA LATINA: TENDENCIAS Y ALTERNATIVAS DE
SOLUCION".
 

AUTOR: 
 MUROZ Izquierdo, Carlcs
 

PUBLICACION:

Titulo: 
 Revista Latinoamericana de Estudios Educativos.
Ciudad: 
 Mxico
 
Editorial: 
 CEE

Fecha: 
 1989

Volumen: 
 19
 
Ntimero: 
 2
 
Piginas: 
 9 a 54
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Centro de Estudios Educativos (CEE).
 
PAABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza superior>


<Financiamiento de la educaci6n>
 
<Amgrica Latina>
 

DESCRIPCION: 
 Aillisis de informaci6neducacj6n superior 	 que revisa la evoluci6n de ien Am~rica Latina durante los primeros alms depresente dcada 	 la- Se prayecta el crecimiento de esa demanda hasta el afio00; se estinman los 
recursos financieros necesarios para satisfacerla, asi
Como el impacto que tendran sobre el financiamiento de 
 la
andeudamientos 	 educaci6n los
externos de los 
paises latinoamericanos; 
 se analizan
diversos cursos de acci6n que padrian seguirse para 
asegurar un adecuado
financiamiento para ese nivel educativo.
 
FUENTES: 
 Fuentes bibliogrAficas y estadisticas que indica.
 
CONTENIDOS: 
 A grandes rasgos, el andlisis discurre a travds 
 de las
siguientes secciones:
 

1. Planteamiento del problema.

2. Marco conceptual.
3. Evoluci6n de la educaci6n superior 
de la regi6n durante el periodo
1982-1985.
4. Alunos efects de las restricciones econ6micas en el funcionamiento de
Las instituciones de ed..caci n superior.5. P-'-:ecci6n de la demanda par educaci6n superior.6. Afternativas de financiamiento y!) se proponen mejrar la eficiencia yla equidad en la distribuci6n de opo, unidades educativas a larga plaza.


CONCLUSIONES: 
 Si se desea que las politicas instrumentadas en el campo
del financiamiento de la educ-ci6n superior formen parte de una estrategia
encaminada a aprovechar rnis eficientemente los
distribuci6n mas justa del in resa, recursos y a lograr una
es necesaria cojugar diversos tipos de
medidas. La implantaci6n 
de estas medidas exigird canalizar hacia la
educaci6n superio': cant-idades de recursos financieros que excederAn
ue se.e3timaron 	 a lasa partir del anlisis de las tendencias observadas durante
Os primeros alios de la i6cada.
Por otra parte, las Instituciones pblicas 
de educaci6n superior s6lo
deberAn optar por compleientar sus recursos
transfieran 	 a travs de mecanismos que
a los alumios determinadas proporciones de los costos de la
educac16n 
 que les ofrecen, 
si les es posible
complementarxios 	 realizar esfuerzos
en tres campos distintos. 
En primer lugar, deberAn tomar
todas las medidas necesarias para impartir educaci6n 
de primera calidad.
En segitundo lugar, establecerAn 
mecanisis de concertaci6n con las demds
instity•ines que reciben subsidjos del gabierno, 
para fijar y observar
criterios que aseguren la equidad en los pagos que deban hacer los alumnos.En tercer lugar, deberAn instrumentar otras politicas sociales con el f inde procurar una justa distribuci6n de las oporfonidades de acceder a la
educacion en este nivel.
De todo esto se deduce que la estrategia financiera mAs adecuada para hacer
frente a los requerimientos mencionados puede consistir
instrwmentar reformas fiscales integradas. 
en disefiar e
 

G.G.N.
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05.463 	 APRECIACIONES CRITICAS SOBRE LA CONCIENTIZACION Y LA 
EDUCACION POPULAR EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS. 

AUTOR: 	 GAJARDO, arcela 

PUBLICACION: 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: FLACSO
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 44
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n.de adultos>
 
<Educaci6n popular*>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: Ensayo que aporta antecedertes sobre la teoria y la 
prdctica de la acci6n de concientizaci6n en America Latina - Vincula 
ambos aspectos con la noci6n y los programas de alfabetizaci6n y educaci6n 
de adultos de los alios sesenta asi como con otros, mAs recientes, de 
educaci6n popular y analiza los rasgos predominantes de estas estrategias
 
educativas en distintos contextos socio-politicos y coyunturas politicas
 
diversas.
 

FUENTES: 	 Bibliografia que indica al pie de pAg'na.
 

CONTENIDOS: La concientizaci6n forma parte del ideario de los
 
movimientos latinoamericanos de educaci6n de adultos y educaci6n popular.
 
Como propuesta te6rico-metodol6gica y como m6todo de alfabetizaci6n de
 
adultos se vinculan muy fuertemente con la educaci6n de aquellos grupos o
 
clases sociales que no participan o paiticipan subalternamente de los
 
beneficios del trabajo, el poder y la cultura. MAs especificamente, con la
 
educaci6n de j6venes y adultos con niveles incipientes o sin escolaridad,
 
para quienes la educaci6n no tiene un valor en si sino que adquiere jentido
 
en la medida en que se vincula a proyectos disefiados y ejecutados con el
 
fin de atender a sus necesidades e intereses, mejorar sus condiciones de
 
vida y de trabajo o instrumentarlos para una participaci6n activa en
 
procesos de transformaci6n socio-politica. El texto se divide en cuatro
 
apartados:
 
En el primero se remite a los origenes del t~rmino y del m6todo de
 
concientizaci6n.
 
El segundo se refiere a su desarrollo en t6rminos de auge y de caida.
 
El tercero dice relaciin con la reedici6n de la noci6n y de las estrategias
 
de educaci6n popular inspiradas en el m6todo de la concientizaci6n.
 
En el cuarto se hace referencia a los usos y significados atribuidos tanto
 
a la concientizaci6n como a la educaci6n popular en coyunturas diversas y
 
en distintos contextos sociopoliticos: en contextos de pluralismo politico,
 
de autoritarismo politico, en contextos revolucionario.,.y en contextos de
 
transici6n a la democracia.
 

G.G.N.
 

053
 

http:Educaci6n.de


05.464 

Amrica Latina
 

05.464 
 EDUCACION SUPERIOR Y CULTURA EN AMERICA LATINA: 
 FUNCION
 
Y ORGANIZACION.
 

AUTOR: 	 BRUNNER, Jos6 Joaquin
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: FLACSO
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 28
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza superior>
 
<Cultura>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: Ensayo que analiza las transformaciones estructurales

experimentadas por la educaci6n 
superior latinoamericana 
y sus efectos
sobre la organizaci6n 	de las culturas internas del sistema 
 - Se refiere 
al periodo 1950 a 1985.
 

FUENTES: 
 Referencias bibliogrAficas que indica al pie de pAgina.
 

CONTENIDOS: 
 Uno de los grandes desafios para las politicas de laenseflanza superior en Am6rica Latina es qu6 cultura institucional se espera
desarrollar en esos establecimientos y con qu6 instrumentos de politica,
sabiendo que, de hecho, una cultura organizacional no puede imponerse desde
fuera sino 
 que s6lo puede madurar desde dentro de la propia organizaci6n,

aunque ella pueda orientarse y estimularse en direcciones alternativas
 
segin el marco de condiciones creadas desde fuera.
 
En este sentido 
poco se obtiene reclamando contra estos establecimientos
 
por su falta de calidad y su no afiliaci6n a la "tradici6n universitaria".
 
MAs bien, se requiere averiguar con mayor informaci6n empirica y trabajo de
andlisis 
cuAl es el papel que estes establecimientos acaddmicos de la

semiprofesionalidad estAn desempefinndo actualmente y cuAl 
es el papel que
 
se espera que jueguen en el futuro.
 
Por el 
 momento es notorio que incluso la investigaci6n sobre los sistemas
 
.eeducac16n superior tiende a concentrarse en 
torno a los objetos mAs
prestigiosos de investigaci6n como son las universidades, dejando de lado

los otros niveles de establecimientos no universitarios, cuyo estudio

pareciera estar "contaminado" por la misma falta de prestigio que afecta a
 
estas instituciones.
 
Si la cultura organizacional de esos establecimientos 
nos parece tan
distante del modelo 
 cultural de la "universidad que investiga" ello no
debiera extraffarnos, pues poco existe en comnn 
entre una universidad de
este tipo y un establecimiento de enseianza post-secundaria de estructura y

orientac16n semiprofesionales. 
 El desafio nr consiste 	necesariamente on acercar ambos tipw; de estableci.ientos ni en Lleer que se habla 
de todos
cuando s6lo se ectudia el tipo revestido de mayor preFtigio acaddmico y

social.
 

G.G.N.
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05.465 GUIA PARA LA ENSERANZA EN AULAS CON SOBREPOBLACION. 

AUTOR" 	 VALERIENT, Jean 

PUBLICACION: 
Ciudad: Santiago 
Editorial: CREALC 
Fecha: 198!,
 
Phginas:
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para Am6rica 
Latina y el Caribe (OREALC). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Aula>
 
<Clase con exceso de alumnos>
 
<America Latina> 

DESCRIPCION: 	 Propuesta metodol6gica 
 que tiene como finalidad
 
presentar a 
los educadores un conjunto de reflexiones y de proposiciones
 
que Iss permitan enfrentar mejor los probleas diarios qua se encuentran en 
aulas con sobrepoblaci6n de alumnos - Tiene coma base ivn enfoque de 
anlisis de sistemas. 

FUENTES: 	 No se indican.
 

CONTENIDOS: La expans16n ctuantitativa de los sistenas educativos 
tropieza con dificultades muy serias que se deben, por una parte, al 
crecimiento demogrAfico y, por otro, a la imposibilidad de dedicar una 
parte cada vez mAs importante de los recursos y de los medios disponibles a
 
la educaci6n.
 
Estas dificultades explican el hecho de que en numerosos paises los
 
docentes se vean enfrentados a una situaci6n que se caracteriza par:
 
- Aulas con sobrepoblaci6n.
 
- Escasez de materiales didActicos adecuados.
 
Es 6sta una situaci6n que han experimentado muchos sistemas educativos de
 
paises desarrollados en el transcurso de su historia. El anAlisis objetivo

de esta situaci6n le corliere un carActer estructural, que sin duda tiende
 
a perpetuarse todavia por mucho tiempo.
 
Basada en una concepci6n de andlisis de sistema, la guia metodol6gica
 
comprende cuatro partes:
 
1. Una descripci6n de la situaci6n que deben 
encarar los profesores
enfrentados a cursos de alunmado numeroso, presentada en form& de 
constataciones.
 
2. Un repertorio de soluciones o de innovaciones posibles para ponerlo en 
prActica a nivel de curso a de establecimiento educativo. 
3. Un conjunto de medidas a de innovaciones posibles, para introducirlas a
 
nivel del sistoma educativo.
 
4. Algunos ejamplos de aplicaci6n de innovaciones que ya se introdujeron en
 
algunos sistemas educativos.
 
La guia favorece en forma deliberada un anAlisis, una reflexi6n y una
 
fuerza de proposici6n centradas de leno, no en el maestro aislado, sino en
 
la comunidad educativa de base qua constituye el grupo escolar.
 

G.G.N.
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05.466 
 LA EDUCACION A DISTANCIA EN AMERICA LATINA. TOMO 1.
 

AU'TOR: PEREIRA, Francisco (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1987
 
Pdginas: 255
 

UNIDAD PATROCINANTE: Universidad Nacional Ablerta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: <Enseiianza a distancia> 
<Curriculo>
 
<Aprendizaje>
 
<Am6rica Latina>
 

DESCRIPCION: Primer tomo de una recopilaci6n de trabajos sobre 41
 
tema en la regi6n - Lot resmenes de los trabajos recopilados se ubican
 
donde se indica m~s abajo.
 

FUENTES: Cada trabajo indica las suyas. Por lo general se
 
refieren a fuentes estadisticas y documentales locales y regiorales.
 

CONTENIDOS: El Tomo I recoge los siguientes trabajos:
 
- Miguel Casas. Concepci6n, justificaci6n y viabilidad de los sistemas de 
educaci6n superior a distancia en Amnrica Latina. (RAE N2 5.468) 
- Jaime Cruz y Carmen Garcia. La educaci6n a distancia: en bdisqueda de su 
legitimaci6n e identidad. Sintesis del Estado del Arte de la Educaci6n a 
Distancia en Amdrica Latina y el Caribe. (RAE N2 5.469) 
- Luiu Alvarez. La educaci6n abierta y a distancia y la conciencia 
nacional. (RAE N2 5.470) 
- Hildebrando Barrios. Aspectos econ6micos generales de la educaci6n a 
distaricia. (RAE NP 5.471)
 
- German Pilonietta. El curriculo pertinente en la educaci6n a distancia.
 
(RAE N2 5.472)
 
- Ana TristAn. Nuevos criterios para el disefio curricular en la educac16n
 
a distancia en Costa Rica. (RAE N2 5.533)
 
- Rose Mary, Diaz y Socorro Peraza. El modelo curricular triangular de
 
ruta variable. (RAE N2 5.473)
 
- Max, ia Romero. Algunas consideraciones te6r..co-metodol6gicas en la
 
producci6n de materiales para instituciones a distancia. (RAE N2 5.474)
 
- Anne Benko. Disefio de instrucci6n y aprendizaje en educaci6n a 
distancia. (RAE N2 5.475) 
- Betty Lamb. La enseflanza a distancia del Ingl6s: Hacia una metodologia 
para seleccionar la tecnologia adecuada. (RAE N2 5.476) 
- Pauline Brachbill. El concepto de lecturabilidad: Lo factible de un 
anhlisis comparativo. (RAE N2 5.477) 
- Nelly Ruiz. La conversaci6n didActica: Un intercambio viviente. (RAE NO 
5.478) 
- Francisco Jos6 Montes. La utilizaci6n del audio cassette en la ensefianza 
superior a distancia. (RAE N2 5.479)
 
- Wolfram Lasser. La concepci6n didActica de la producci6n de videos. (RAE
 
N2 5.480)
 

G.G.N.
 

056
 



05.467 

Amrica Latina 
05.467 
 LA EDUCACION A DISTANCIA EN AMERICA LATINA. TOMO II.
 
AUTOR: 	 PEREIRA, Francisco (Ed.).
 

PUBLICACION:
 
Ciuda0: Caracas

Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1987
 
Paginau : 659
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Fnsefianza a distancia>
 
<Curriculo>
<A rendizaje>
 
<Evaluac i6n> 
<America Latina> 

DESCRIPCION: 
 Volumen II del libro que reune trabajos sobre el tema en
la regi6n latinoamericana -
 Los trabajos han sido resumidos en los RAE
 
que se indican mis abajo.
 

FUENTES: Cada trabajo indica las suyas. 
 Se trata por lo general
de fuentes bibliogrAficas y esfadisticas provenientes de organismos locales
 
y regionales.
 

CONTENIDOS: 
 El tomo II incluye los siguientes trabajos:- Fabio Chac6n. 
Utilizaci6n de un modelo evaluativo multivariado para el
mejoramiento de cursos a distancia. (RAE N2 5.481)
 
- riax Contasti. Evaluaci6n de la eficiencia logistica operativa de la UNA,
Venezuela, en el periodo 1978-1986. (RAE N! 5.579)

- Bolivar Bolaios. Reflexiones sobre la administraci6n de la docencia y el
madelo de 
 evaluaci6n para los niveles de Licenciatura y Maestria de la
UJNED, Costa Rica. (RAE N2 5.534)

- Edgar Blanco. Proposici6n de un sistema de evaluaci6n sumativa del
rendimiento estudiantil con objetivos 
ponderados para la Universidad
Naciinal Abierta de Venezuela. (RAE N2 5.580)
- Victor Guwdez. Las perspectivas de la educaci6n a distancia 
como marco
 para su evaluaci6n. (RAE N2_5.482)
- Max Contasti. Modelo de ensenianza-aprendizaje: Aspectos conceptuales,
operacionales e instrumentales. (RAE N2 5.581)

-
Miguel Casas y Lily Stojanovic. Transferencia de tecnologia en el caso
de a educaci6n universitaria a distancia: La experiencia de la UNA de
Venezuela. (RAE N2 5.582)

- Ram6n Vielma y Odila CIves. Estudios universitarios supervisados: Una
experiencia semipresencial. (RAE N2 5.583)
Myriam Veldsquez. El sistema de educaci6n a distancia en Colombia:
Logros y perspectivas. (RAE N! 5.529)
-L i~sVarela y Galo Guam~n. El caracter autogestionurio de los centros
asociados: Una alternativa en la organizaci6n de la 1'iversidad Abinrta de
LAja, Ecuador. (RAE N! 5.564)

Horacio Salazar y Nelson Murillo. El sistema de educaci6n a distancia enColombia: La experiencia del programa de la Universidad del Quindio. (RAE

N! 5.530)

- Rosa Silva. Estudios a distancia en la Universidad Sim6n Bolivar
(Venezuela). (RAE N9 5.584)

- Arnold Horowitz. La educaci6n a distancia como una alternativa para
mejorar la calidad de la educaci6n del sector rural: El 
caso de Barlovento.

(RAE N9 5.585)*loaquin Summers. La evoluci6n del alumnado de la UNED de Espafia en
funci6n del cambio social. (RAE N! 5.483)
- Luis Diaz. La investi ac1on en los programas de postgrado. Problemas delp.art icipante ante la realizaci6n del trabajo de grado. Las maestrias de lasUniversidades Rafael Urdaneta y 
Kxequiel Zamora de Venezuela. (RAE N!

5.586)
- Jaime Sarramona. Proyecto de formaci6n y/o capacitaci6n de supervsores

escolares. (RAE NO 5.484).
 

G.G.N.
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America Latina
 

05.468 "CONCEPCION, JUSTIFICACION Y VIABILIDAD DE LOS SISTE4AS 

DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA EN AMERICA LATINA".
 

AUTOR: CASAS, Miguel
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en America Latina. 
Ciudad: CaLacas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1987
 
Volumen: I
 
PAginas: 15 a 42
 

UNIDAD PATROCINANTE: Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: <Enseflanza a distancia>
 
<Curriculo>
 
<Aprendizaje>
 
<Enseftanza superior>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: Ponencia que analiza algunos factores explicativos del 
proceso de expansi6n de la educaci6n a distancia en el nivel mundial y, 
particularmente, en el latinoamericano - Se consideran aspectos referidos 
a la justificaci6n, viabilidad y pertinencia de esa modalidad educativa. 

FUENTES: Bibliografia que se indica.
 

CONTENIDOS: Se comienza con una indagaci6n de los factores que han
 
determinado la acelerada expansi6n de los sistemas de educaci6n a
 
distancia, encontrando elementos comunes en sociedades d(.r;rrolladas y
 
subdesarrollad's. Estos elementos estAn referidos bAsicamente a la funci6n
 
social reproductiva que cumple el aparato educativo, el cual se ha venido
 
modificando como consecuencia de los cambios ocurridos 6ltimamente en los
 
valores sociales y politicos. Se sefiala que esta transformari6n ha sido
 
violenta en los paisca latinoamericanos que han tenido que enfrentar
 
problemas ruscitados por la crisis de las universidades tradicionales a
 
trav6s de la bdsqueda de nuevas soluciones educativa- hasta ahora
 
implementadas y se advierte que se debe tener en cuenta las condiciones
 
educativas y culturales especificas de cada sociedad por lo que hay quo
 
deslindar claxamente las ilusiones de las realidades concretas. Despuds de
 
pasar revista tanto a las ilusiones como a las realidades concretas mis
 
caracteristicas se propone una serie de pasos a cumplir para cuo-lquier

innovaci6n educativa que pretenda constituirse en una respuesta vAl.da a
 
los problemas educativos de la regi6n. Luego, se revisan un conjunto de
 
problemas relacionados con la transferencia de tecnologia educativa y se
 
discuten algunas teorias sobre la dependencia, estrechamente vinculadas con
 
este t6pico. Finalmente, se examina un modelo que sintetiza los diversos
 
factores y procesos que pueden explicar los cambios que se operan en el 
sistema educativa de una sociedad. 

M.C.A. 
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05.469 

Am6rica Latina
 

05.469 	 "LA EDUCACION A DISTANCIA: EN BUSQUEDA DE SU
 
LEGITIMACION E IDENTIDAD. SINTESIS DEL ESTADO DEL ARTE
 
DE LA EDUCACION A DISTANCIA EN AMERICA LATINA Y EL
 
CARIBE".
 

AUTOR: 	 CRUZ, Jaime
 
GARCIA-GUADILLA, Carmen
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en Am6rica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1987
 
Volumen: I
 
PAginas: 43 a 72
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA)
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Eiseifanza a distancia>
 
<Curriculo>
 
<Aprendizaje>
 
<Am6rica Latina>
 

DESCRIPCION: Ponencia que analiza los programas de educac16n a 
distancia en N xico, Colombia, Costa Rica y Venezuela - Se establece un 
punto de partida para el seguimiento que sobre este t6pico aspira a 
realizar el Centro Regional para la Educaci6n Superior en America Latina y
el Caribe (CRESALC).
 

FUENTES: 	 Btbliografia que se indica.
 

CONTENIDOS: 	 Se describen -lgunos rasgos significativos de la 
experiencia latinoamericana en esta modalidad instruccional que data 
aproximadamente de una d6cada. Dentro de ella, los avances mds relevantes 
ban ocurrido en las instituciones creadas exclusivamente para la educac16n 
a distancia y n6 en los programas pertenecientes a instituciones 
tradicionales. Por otro lado, se presentan ciertas apreciaciones 
conceptuales y ciertas hip6tesis acerca de la pertinencia y eficiencia de 
los sistemas de educa, A- - distancia junto con una prospectiva de los 
mismos desde el punto de vista de la educaci6n permanente. Por 6ltimo se 
resefian los trabajos sobre -ducac16n a iistancia, identificando las 
temAticas mhs comunes y las refarencias critiL.-s hacia ella. Destaca que a 
pesar de los trabajos realizados todavia nu ha podido implantarse un 
sistema de investigaci6n que genere respuestas a los probLemas planteados 
por la educaci6n a distancia. Concluye enfatizando la importancia de 
definir estrategias de politicas investigativn y un marco 
te6rico-conceptual propio para el estudio de esta inncvaci6n educativa.
 

J.C.R. -

C.G.G.
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Amrica Latina
 

05.470 "LA EDUCACION ABIERTA A Y LAY DISTANCIA CONCIENCIA 
NACIONAL". 

AIITOR: ALVAREZ, Luis Eduardo 

PI'BLICACION: 
Titulo: 
 La educaci6n a distancia en America Latina.
 
Ciudad: 
 Caracas
 
Editorial: 
 Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 
 1987
 
Volumen: 
 I
 
PAginas: 75 a 81
 

UNIDAD PATROCINANTE: Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 
 <Ensefianza a distancia>
 
<Cultura>
 
<Factor politico>
 
<America Latina>
 

[}ESCRIPCION: 
 Ponencia 
 que hace referencia a cuatco factores
relacionados con los que se denomina cultura nacional 
 - Se indica que sonfactores que han venido obstaculizando el desarrollo de 
 los programas de
educaci6n a distancia.
 

PUENTES: 
 Bibliografia que se indica.
 

CONTENIDOS: 
 Un primer 
factor apunta a la ausencia del h6bito de
lectura en una poblaci6n que no pudo adquirirlo durante 
 su escolaridad
precedente. 
 Por este motivo, el estudiante a distancia no posee una
actitud positiva y critica hacia el 
texto escrito, siendo mis bien proclive
al discurso oral y, por jnde, la
a clase magistral la cual esti en
oposici6n al intercamtio adecuado 
con el material escrito indispensable
para cualquier tipo de autoinstrucci6n exitosa. 
En definitiva, pareciera
que no existe una cultira 
 sobre la educaci6n a distancia, es decir, se
estaria ante una sociedad que no sabe que puede aprender a aprender sola.
Frente 
a este hecho se aprecia que han resultado insuficientes estrategias
como los cursos sobre metod.logia de la educaci6n distancia
a y la
capacitaci6n que han recibido 
 los facilitadores 
del aprendizaje.
segundo factor se Un
refiere al desconocimiento de las particularidades da
modalidad a distancia. Por lo general, se 
la
 

la entlende como categoria
educativa inferior, 
bandera publicitaria los
de partidos politicos o
improvisaci6n de las universidades tradicionales en afdn modernizador, pero
nunca como una alternativa educativa 
v~lida y diferente. El tercer
problema se relaciona con la mitificaci6n de las carreras largas y
tradicionales que 
inciden en el marcado desinter6s de los bachilleres por
los programas intermedios o de corta duraci6n ofrecidos por la educaci6n
distancia. 
 a
El 6ltimo aspecto problemAtico tiene que ver con las
distorsiones de la modalidad a distancia que aparecen durante su puesta
prictica. Aqui, factor 
 en
el humano,

coincidente con establecido 

es decir la visi6n no siemapre
lo programAticamente, 
 que tie,,en los
responsables de la operacionalizaci6n 
 de esta modalidad educativa, se
acompafia ademAs con una planificaci6n inadecuada del tiempo y del espacio.
 

L.A.H.
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05.471 

America Latina
 

0b.11I1 "ASPECTOS ECONO11ICOS GENERALES DE LA EDUCACION A
 

DISTANCIA".
 

AUTOR: 	 BARRIOS, Hildebrando
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en America Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1987
 
Volumen: I
 
Piginas: 83 a 103
 

IJNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia>
 
<Factor econ6mico>
 
<Am6rica Latina>
 

DESCRIPCION: Ponencia que presenta una aproxinaci6n a los rasgos
 
econ6micos b~sicos que caracterizan a las instituciones de educaci6n a
 
distancia - Se refiere en forma especifica al caso de la UNA.
 

FUENTES: Bibliografia que se indica. Datos estadisticos de
 
organismos nacionales.
 

CONTENIDOS: Tomando como marco de referencia el tratamiento
 
econ6mico de la educac16n iniciado en 1960 por Theodor Schultz con respecto
 
de lo que se denomina "capital humano", el autor utiliza distintas
 
categorias de costos relativas a la sociedad en su conjunto, el Estado, la
 
universidad y los particulares, para explorar cinco rasgos econ6micos: la
 
existencia de economias de escala; el bajo costo-oportunidad del tiempo
 
dedicado al estudio; la singularidad del perfil estudiantil; la capacidad
 
de autofinanciamiento; Al efecto de la subvenci6n estatal. En las
 
conclusiones se indica que parece factibln estimar el siguiente escenario
 
econ6mico para la educaci6n en los pr6ximos alos: rigldez del aporte
 
estatal; aumento de los requerimientos financieros de las universidades; y
 
excesiva lentitud para la puesta en marcha de nuevas alternativas de
 
autofinanciamiento. Este contexto posible valoriza positivamente dos
 
rasgos econ6micos de la educaci6n a distancia a saber: sus significativas
 
economias de escala y su capacidad autofinanciadora. Ahora bien, las
 
economias de escala implican un proceso de creciente masificaci6n al que le
 
corresponde un perfil estudiantil de calificaci6n decreciente respecto del
 
perfil ideal con mayor probabilidad de 6xito acaddmico en este sistema
 
educativo, aunque aqutl favorece l reducci6n del costo anual por
 
estudiante. Entonces, la educaci6n a distancia tiene planteado un
 
conflicto entre su vocaci6n docente orientada hacia la satisfacci6n de la
 
demanda educacional para un perfil particular y la presi6n contextual que
 
la impulsa hacia la masificaci6n. Por to que resultari necesario adoptar
 
politicas snniltiplos tales como el cobro tarifario diferencial sefalado en
 
esta ponencia.
 

H.B.
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Amrica Latina 

05.472 	 "EL CURRICULO PERTINENTE EN LA EDUCACION A DISTANCIA". 

AUTOR: 	 PILONIETTA, GermAn 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educac16n a distancia en Am6rica Latina.
 
Ciudad: Caracas 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: I 
Pdginas: 108 a 125
 

UNIDAD PATRO("NANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia>
 
<Curriculo>
 
<Aprendizaje>
 
<Amdrica Latina>
 

DESCRIPCION: 	 Ponencia que presenta el 
 concepto de "curriculo
 
pertinente" - Elabora este concepto tanto en su aspecto tedrico cuanto en 
su operacionalizaci6n en lo que se refiere a la educaci6n a distancia. 

FUENTES: 	 Bibliografia que indica.
 

CONTENIDOS: El documento presenta los antecedentes y principales
 
presupuestos subyacentes de una propuesta alternativa 
diferente en su
 
concepci6n, disefio de administraci6n de proyectos educativos con un
 
"curriculo pertinente" para la educaci6n permanente en modalidad
la de 
educaci6n a distancia. Se divide en cuatro partes: en la primera se 
presenta el marco referencial en sus grandes rasgos y alli tocan losse 

conceDtos de desarrollo y educac16n, educaci6n abierta y permanente y

educaci6n a distancia; sobre estos planteamientos se desarrollan, en la
 
segunda parte, los conceptos de saber social, saber pedag6gico y saber
 
docente; en la tercera 
parte se abordan los conceptos do curriculo
 
pertinente, gus principios fundamentales y su marco general. El documento
 
concluye con la 
elaborar un 

descripci6n general 
curriculo pertinente 

de la 
con 

estrategia 
las Eases 

educativa para 
metodol6gicas 

correspondientes. 

G.P. 
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Am6rica Latina 

05.473 	 "EL MODELO CURRICULAR TRIANGULAR DE RUTA VARIABLE". 

AUTOR: 	 DIAZ, Rose Mary
 
PERAZA, Socorro
 

PUBLICACION;
 
Titulo: La educaci6n a distancia en Am6rica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: I
 
P~ginas: 159 a 173
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia>
 
<Curriculo>
 
<Aprendizaje>
 
<Am~rica Latina>
 

DESCRIPCiON: Ponencia que presenta el modelo dicho, en uso en la UNA 
- Se indica que tal modelo se basa en un enfoque cognoscitivo 
estructuralista de Piaget. 

FUENTES: 	 Referencia bibliogrAficas que indica.
 

CONIENIDOS: La ponencia comienza con una consideraci6n general e 
introductoria sobre las caracteristicas y diseflo de los modelos 
curriculares asi coma de su uso par parte de los especlalistas en contenido 
en el momento de elaborar los cursos. Comenta entonces tres modelos 
curriculares bAsicos para el desarrollo de cursos instruccionales; 6stos 
son: 
1. El modelo lineal simple.
 
2. El modelo lineal modificado.
 
3. El modelo ramificado.
 
Enseguida presenta el "modelo traingular de ruta variable" el cual es
 
propuesto en esta ponencia partiendo de la necesidad de atender a las
 
caracteristicas individuales de los aspirantes de la Universidad Nacional
 
Abierta (UNA) que se incorporan a un cursa introductorlo experimental.
 
Este modelo pretende flexibilizar el d'sefio de ese curso, utilizar procesos
 
cognoscitivos coma herrawientas instruccionales y ofrecer salidas a los
 
estudiantes do acuerd,. con sus diferentes ritmos de aprendizaje.
 
Posteriormente, so discute el soporte te6rico del modelo: primero, los
 
conceptos de competencia y autodeterminaci6n provenientes de las teorias
 
cognoscitivas de la motivaci6n y luego las teorlas del desarrollo del
 
adulto, especificamente, el aporte de Erickson y el enfoque cognoscitivo
 
estructuralista de Piaget. Per 6ltimo, so describen la estructura,
 
caracteristicas y funcionamiento del modelo triangular de ruta variable
 
propuesto.
 

R.M.D.-S.P.
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Aminrica Latina
 

OP.4/ll 	 "ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICO-METODOLOGICAS EN LA 
PRODUCCION DE MATERIALES PARA INSTITUCIONES A DISTANCIA. 

AIIlOR: 	 ROMERO Yepez, Maruja 

ILII1ICAC ION: 
Titulo: La educaci6n a distancia eniAmerica Latina. 
Ciudad: Caracas 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: I
 
Pigitas: 176 a 195
 

IINIIDAID PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

IAIABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia>
 
<Curriculo>
 
<Aprendizaje>
 
<Material didActico>
 
<America latina>
 

IES(RIPCION: Ponencia que propone una metodologia que intenta dar 
coherencia a distintas fases de la elaboraci6n de materiales didicticos 
para la educaci6n a distancia - Indica que tanto el contenido curricular 
come los materiales deben estar adaptados a un contexto que se origina en 
el medio social y que tiende a que "la distancia" en este tipo de educaci6n 
sea acortaia. 

FUENTES: 	 Indica referencias bibliogrAficas al fin del trabajo.
 

CONTENIDOS: 	 Uno de los rasgos caracteristicos de la educaci6n a
 
distancia es la no contigiiidad entre el docente y el alumnw. Igualmente,
 
la oferta educativa de estos sistemas no s6lo es curricular sino tambi~n
 
instruccional, siendo este 6ltimo factor fundamental para el
 
establecimiento de una comunicaci6n eficiente entre el centre productor de
 
conocimientos y certificador de los aprendizajes y la perisferia
 
constituida por los alumnos. El problema planteado en esta ponencia
 
consiste en conocer y evaluar el proceso de producci6n de los paqietes
 
intruccionales en el caso de la Universidad Nacional Abierta: como fueron
 
seleccionados, organizados y presentados los contenidos y la manera en que
 
este procedimiento garantiza la reducci6n de la distancia centro-periferia,
 
pues ]a mera producci6n y recepci6n del material intruccional par si mismo
 
no asegura la calidad de la oferta educativa. Asi, dicho material Ilega a
 
ser aqui el principal elemento mediador entre Ia instituci6n y sus
 
estudiantes par lu que deberia servir de base para el establecimiento de un
 
diAlogo educativo y catilizador de situaciones de aprendizaje. Dos
 
conceptos resultan importantes en esta investigaci6n:
 
a) La validez de Ia oferta iducativa, es decir, Ia correspondencia del
 
material instruccional, stis contenidos y disehos con las particularidades
 
de los estudiantes a los que estd destinado; b) la pertinencia o viabilidad
 
del estilo didActico dei material, de sus t6cnicas de presentaci6n y de las
 
teorias del aprendizaje que lo soportan. La propuesta Metodol6gica Lhacha
 
en esta ponencia concluye con el plantcamiento de tres posiciones: general,
 
pragmAtica y rittalista, en lo que respecta al disefio y producci6n de
 
materiales instruccionales. Todo lo anterior como resultado de Ia 
aplicaci6n de La metod, ogia en tin nivel "estudio piloto" en las 
Universidades del Zulia y Nacional Abierta. 

M.R.Y. 
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Amrica Latina 

05.4/5 "DISERO DE INSTRUCCION Y APRENDIZAJE EN EDUCACION A 
DI STANCIA". 

AUTOR: 	 BENKO de Rotaeche, Anne
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en Am6rica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: I
 
Piginas: 197 a 209
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia>
 
<Curriculo>
 
<Aprendizaje>
 
<Am6rica Latina>
 

DESCRIPCION: Ponencia que presenta Ios resultados de una
 
investigaci6n experimental roalizada para estudiar los niveles de
 
procesamiento de la informaci6n en relacion con el grado du estructuraci6n
 
del material de instrucci6n - Concluye en t~rminos de una mayor

eficiencia del material si se consideran los elementos que indica.
 

FUENTES: 	 Bibliografia que sefiala al fin d, I ponencia.
 

CONTENIDOS: La presentaci6n y calidad del material instruccional
 
resulta no s6lo un factor importante para el desarrollo de un sistema de
 
educaci6n a distancia sino tambi~n un elemento prioritario de
 
investigaci6n. En este sentido, determinar si es preferible elaborar
 
totalmente ese material o utilizar textos ya existentes adeptAndolos o
 
complementindolos y conocer cual es la adecuaci6n de cada uno da estos
 
procedimientos a las caracteristicas de los estudiantes y la profundidad de
 
los aprendizajes logrados con estas estrategias, fueron las inter-ogantes
 
que orientaron la investigaci6n que presenta esta ponencia.
 

METODOLOGIA: A partir de las premisas indicadas se construy6 un
 
disefio de investigaci6n pretest-postest con tres hip6tesis de trabajo, en
 
las cuales diferentes formas de presentaci6n del material instruccional
 
sirvieron de variable independiente y al rendimiento acaddmico de una
 
muestra de 42 estudiantes divididos en tres grupos, constituy6 la variable
 
dependiente.
 

CONCLUSIONES: El anAlisis de los resultados indica que exist* una
 
diferencia estadisticamente significativa en el rendimiento acaddmico de
 
los tres grupos, lo cual significa que los materiales de instrucci6n
 
elaborados de acuerdo con ciertas pautas que toman en cuenta variables
 
capaces de influenciar y orientar el aprendizaje, permiten tin mayor

rendimiento en comparaci6n con textos acompa.ados por guias de estudio o
 
textos sin ninguna complementaci6n. Asimismo, la diferencia de rendimiento
 
entre los tres grupos no result6 significativa en relaci6n con la edad, los
 
antecedentes educativos y la conducta seguida por los alumnos durante el
 
aprendizaje.
 

A.B.R.-G.G.N.
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Amrica Latina 

05.476 "LA ENSERANZA DEL INGLES A DISTANCIA: HACIA UNA 
METODOLOGIA PARA SELECCIONAR LA TECNOLOGIA ADECUADA". 

AUTOR: 	 LAMB de Villarroel, Betty
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en Amsrica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Voumen: I
 
Phginas. 212 a 219
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nac-ional Abierta (UNA).
 

PALBRAS CLAVES: 	 <EnseSianza a distancia>
 
<Curriculo>
 
<Aprendizaje>
 
<Lengua inglesa>
 
<Amdrica Lati.La>
 

DESCRIPCION: 
 Ponencia que presenta la justificaci6n y la elaboraci6n
 
preliminar de una metodologia de ensefianza a distancia de la lengua inglesa
 
-
 Enfatiza la ensefianza del ingl6s coma medio de acceso a la tecnologia.
 

FUENTES: 	 Indica referencias bibliogrAficas.
 

CONTENIDOS: La justificaci6n del aprendizaje de la lengua inglesa

radica no s6lo en considerar la importancia que tiene un idioa 
con
 
aproximadamente 700 millones de parlantes en todo el mundo, sino tambidn el
 
hecho de que este idioma es el medio a travds del cual se difunden la
 
mayoria de los adelantos cientifico-tdcnicos. Ante la poca factibilidad de
 
la traducci6n come alternativa al aprendizaje del ingls, junto con las
 
razones expuestas anteriormente, las politicas referidas a la ensefianza de
 
este idioma estAn cada dia akis en funci6n del acceso a esa informaci6n
 
cientifico-tlcnica dentro de una perspectiva de desarrollo nacional.
 
Segitidamente, se mencionan dos problemas caracteristicos de los cursos de
 
enselanza de idiomas: 
 no atender a la diferencia entre los niveles
 
pasivo-receptivos y los activos; la simp]ificaci6n y la
 
sobreespecializaci6n de los materiales que se utilizan. 
Ambos problemas

tienden a disminuir las actitudes y destrezas intelectuales y criticas do
 
los estudiante,.. La ponencia advierte obire la necesidad de incorporar a
 
los cursos prActicas que superet estas deficiencias, sobre todo en tin
 
contexto 
donde la selecci6n ?e informaci6n y tecnologia apropiada es
 
particular y local a pesar de sus condiciones universalr.s. Estas destrezas
 
pueden Fainistrarse por medio de una instrucci6n indlvidualizada que

contempla ademAs 	 -el tratajc en pequeflos upos como forma de optimizar el
 
aprendizaje.
 

B.L.V.
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America Latina 

05.477 	 "EL CONCEPTO DE LECTURABILIDAD: LO FACTIBLE DE UN 
ANALISIS COMPARATIVO". 

AUTOR: 	 BRACHBILL de Marin, Pauline 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en America Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kitpelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: I
 
Pginas: 223 a 227 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA) 

PALABRAg CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia> 
<Material didfctico> 
<Amrica Latina> 

DESCRIPCION: 
 Ponencia qua sugiere una forma de examinar la dificultad
 
de un texto impreso (lecturabilidad) - Hace particular referencia a la
 
necesidad de esta medici6n en lo que se refiere a los materiales de 
instrucci6n que se utilizan en la educaci6n a distancia.
 

FUENTES: 	 No se indican.
 

CONTENIDOS: 	 Con el 
fin de hacer una breve rsvisi6n de los
 
antecedentes, desarrollo, uso y limitaciones del concepto de
 
lecturatilidad, se inicia este trabajo con la revisi6n de los antecedentes
 
del concepto, los cuales se remontan a 1920 cuando se publican 'as primeros
trabajos dirigidos a desarrollar tdcnicas estadisticas con cierta 
sofisticaci6n para su cuantificaci6n. Se sefiala que desde entonces, dos 
han sido ')s principales lineas de investigaci6n privilegiadas por todos 
los interesados en el tema: la producci6n o adaptaci6n de textos a un nivel 
preestablecido para un grupo particular de lectores; y la predicci6n del 
grado de dificultad de un texto. 

Por (iltimo, E) presenta una clasifi(;aci6n de las investigaciongs sobre 
lecturabilidad, de acuerdo con el tipo de metodologia utilizada: 1)
cuestionarios de opiniones de expertos, donde se evaldan cuatre aspectos
bAs.'cos de los materiales: contenido, estilo, formato y organizaci6n; 2)
estudios experimantales, los cuales ban manipulado sobre todo la variable 
lo.-gitud del texto, inquiriendo sobre los efectos de la ampliaci6n del 
texto ei, la comprensi6n del mismo por parte de un lector determinado; 3)
estudios correlacionales, los cuales procuran identificar factores o
 
variables di'-iriminativas del nivol de dificultad de los textos.
 
Firalmente se enfatiza la importancia de esta Area de investigaci6n para

los profesionales de la educaci6n a distancia.
 

P.B.M.
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05.478 

Amdrica Latina
 

05.478 
 "LA CONVERSACION DIDrACTIC.^ UN INTERCAMBIO VIVIENTE".
 

AUTOR: 	 RUIZ de Trias, Nelly
 

PUBLICACION:
 
T:tulo: La educaci6n a distancia en Amdrica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: I
 
Piginas: 229 a 233
 

UNIDAD PATROCIPANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA)
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseiianza a distancia>
 
"Material diddctico>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: 	 Ponencia 
que se refiere a una manera de traspasar a los
 
materiales de instrucci6n que se utilizan en educaci6n a distancia, algunas

de las caracteristicas del diAlogo educativo 
 - Pone 6nfasis en algunos
aspectos de la construcci6n de los materiales.
 

FUENTES: 
 Indica algunas referencias bibliogrificas.
 

CONTENIDOS: 
 Se presenta una breve reflexi6n sobre el tema de la

diddctica del y relaci6n el del
diglogo su con caricter material
 
instruccional 
 en el contexto de educaci6n a distarncia. Se inicia con una
consideraci6n preliminar del proceso de comunicaci6n 
 bidimensional o
 
diilogo, pasando luego a examinar la importancia del concepto de

conversaci6n diddctica en la educaci6n a distancia. 
 Un rasgo bisico de

dicho siste,.a educativo es la participaci6n del estudiante como principal

agenLe de ,upropio aprendizaje, en donde la materializaci6n y el 6xito del
 
hecho educativo estA mediado por el material instruccional, el cual

adquiere entonces una impDrtancia fundamental por cuanto debe generar una

interacci6n diddctic. con 
el estudiante. Asi, el participante de un
 
sistema de educaci6n a distancia queda sometido a un doble proceso

cognoscitivo; por un lado, individualiza y acumula conocimientos y, por 
el
 
otro, los transforma para modificarse 6l y modificar su entorno inmediato.

Para que la conversaci6n didActica sea posible, el 
 disefio del material
 
tiene que satisficer 	ciertas condiciones; ante codo, debe presentar una
 
construcci6n sintActica 	sencilla, un estilo directo, sugestivo y 
tomar en
 
cuenta dos elementos esenciales: :os determinantes y las f6rmulas de
 
cortesia. AdemAs, requiere de un manejo adecuado del lenguaje, 
de la

utilizaci6n eficiente de tdcnicas de presentaci6n del medio impreso que

estimulen y propicien la actividad critica, creativa 
y la reflexi6n del
 
estudiaiite.
 

N.R.T.
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05.479 

An6rica Latina 
05..79 "LA UTILIZACION DEL AUDIOCASSEI EN LA ENSERANZA 

SUPERIOR A DISTANCIA". 

AUTOR: 	 MONTES, Francisco Jos6
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educac16n a distancia en Amrica Latina. 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: I
 
Pdginas: 235 a 242
 

'jNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseianza a distancia>
 
<EnsefianzIL superior>
 
<Comunicaci6n audiovisual>
 
<Amfrica Latina> 

DESCRIPCION: 	 Ponencla que examina las propiedades del audiocassette
 
como medlo instruccional en particular en lo que se refiere a la educaci6n 
a distancia - Concluye en t~rminos de recomendaciones para su
 
utiliraci6n.
 

FUENTES: 	 No se indican.
 

CONTENIDOS: Se presentan y discuten las propiedades de este medio 
audiovisual en relac16n a sus caracteristicas instruccionales y uso en la 
educaci6n a distancia. Se hace referencia a las posibilidades del 
audiocassette como un pulsor de la expresi6n oral del estudiante y como 
medio de apoyo docente; se indica el indice gen6rico que debe ser 
desarrollado en el gui6n para audiocassette en la ensefianza superior a 
distancia; se establecen algunas consideraciones sobre la redacci6n del 
gui6n, tanto en el nivel de lenguaje como de los contenidos. En su parte
propositiva, desarrolla un "indice" destinado a ser empleado en la 
producci6n de un gui6n que utilice audiocassette en la ensefianza 
universitaria a distancia. Se hace aqui refe.encia a aspectos relacionados 
con la palabra (variedad do voces, variedad timbrica) a la nwsica, a los 
efectos especiales que se quieran obtener. Termina I& parte propositiva
estableciendo algunas consideracionos que deben tenerse an cuenta en la 
redacci6n de un gui6n para este tipo de medio. Establece recomendaciones 
como las siguientes: 
- Se hace importante, dentro de una materia particular, hacer un examen de 
qu6 contenidos conviene colocar y cuAles dejar fuera. El profesoe deberA 
seleccion~r qu6 parte de su asignatura se presta a ser vehiculada a travbs 
del medio sonoro. 
- Se debe evitar que los contenidos sean presentados do un modo frivolo, 
tratando de xealizar -una adaptacidn al medio radiof6nico (esto seria una 
falsa adaptaci6n). 
- Tanto la radio como la audiocassette (mAs la primera) se prestan a una 
acltualizaci6n de contenidos. Pero unos contenidos se prestan mejor que
 
otros para recibir un tratamiento sonoro. Por eso es importante que el
 
documento sonoro estd al servicio del audiocassette y que sea en funci6n do
 
los contenidos que se establexca el docuaento sonoro.
 

G.G.N.
 

069
 



05.480 

Amirica Latina
 

05.480 
 "LA CONCEPCION DIDACTICA DE LA PRODUCCION DE VIDEOS". 

AITOR: WOLFRA4, Lascer 

IIBLICACION: 
Titulo: La educaci6n a distancia en America Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: I
 
PAginas: 243 a 255
 

IUNIDAD PATROCINANTE: Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

I'AlABRAS CLAVES: <Ensefianza a distancia>
 
<Ensefianza superior>
 
<Frisefianza audiovisual>
 
<Am6rica Latina> 

IDESCRIPCION: Ponencia que examina el papel que cumplen las cintas 
de
 
video en la educaci6n universitaria a distancia - Presenta un conjunto de

apr.ciaciones sobre ias ventajas y desventajas de su uso, y ofrece 
sugerencias para el proceso de producci6n de videos con fines pedag6gicos. 

IUENTES: 
 No se indican.
 

CONTENIDOS: 
 Despu~s de mencionar algunos de los cjetivos didActicos 
de este tipo de cintas, se dan algunas recomendaciones acerca de la 
importancia de la definiri6n previa de dichos objetivos en 
el proceso de

producci6n y expone a1gunos procedimientos para la visualizaci6n de un 
texto impreso y para la transformaci6n de un manuscrito cientifico en un 
gui6n susceptible de ser producido en videi, entre ellas, la fugacidad de
la imagen y la limitada informaci6n que puede ser presentada en pantalla, y
al mismo tiempo hace referencia a sus ventajas, entre las que se mencionan
 
la posibilidad de conjugar diferentes efectos visuales para incrementar la 
atenci6n y comprensidn del material. Luego, se discuten diversos supuestos

psicol6gicos de la teoria de la percepci6n humana aplicados a la didhctica.
 
Por filtimo, se exponen ciertas sugerencias t~cnicas para Is producci6n 
de
 
una cinta de video y se 
plantean diversos medios para incrementar los
niveles de atenci6n y actividad del expectador, esperialmente con el apoyo
de cuadernillos suplementarios al video mismo. 

W.L.
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05.481 

Az6rica Latina 

05.481 	 "UTILIZACION DE UN MODELO EVALUATIVO MULTIVARIADO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE CURSOS A DISTANCIA". 

AUTOR: 	 CHAC0N, Fabie J.
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educac16n a distancia en Amrica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: II
 
Pginas: 269 a 286
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseiianza a distancia>
 
<Curriculo>
 
<Aprendizaje>
 
<Evaluaci6n>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: Ponencia que relata una investigaci6n sobre el tema 
realizada per AI autor en los Estados Unidos - Propone vu aplicaci6n a 
los cursas de educac16n a distancia existentes en la regi6n. 

FUENTES: 	 Trabajo de campo.
 

METODOLOGIA: La. investigaci6n se orient6 a aclarar los factores de
 
los cuales dependen la completaci6n da los cursos y el rendimiento
 
acad6mico en los programas de educaci6n a distancia. Para ello se realiz6
 
un anAlisis cuantitativo entre las variables de insumo y de resultado en un
 
Sistema de Estudio Independiente en la Universidad del Estado de
 
Pennsylvania en los Estados Unidos. Pa'a ello se diseft6 un modolo de
 
trayectorias causales que involucra diez variables extraidas de un esquema
 
heuristico previo que contempla tres giandes categorias: 1) variables
 
relativas al estudiante; 2) variables relativas a los materiales de
 
instrucci6n; 3) variables relativas al apoyo institucional. Dos variables
 
intervinientes constituyen los ejes del modelo: la dificultad del cursa y
 
la persever.rncia del estudiante por mantenerse en el curso hasta
 
finalizarlo. El modelo intenta determinar aquellas variables de mayor
 
poder predictivo sobre el rendimiento de los cursos y establecer las
 
relaciones causales entre ellas. Asimismo, pretende servir como
 
herramienta para la evaluac16n de los cursos y para la discusi6n y
 
formulaci6n de politicas dirigidas al mejoramiento de los mismos.
 

CONCLUSIONES: El anrlisis de los resultados indica la conveniencia de
 
establecer politicas crientadas a: el rediseflo peri6dico de los cursos; la
 
regulaci6n de la carga de trabajo del estudiante; la definici6n de
 
rigurosos criterios de calidad del material impreso; la capacitaci6n de los
 
tutores en estrategias de orientaci6n y comunicaci6n; el enriquecimiento de
 
la variedad de los paquetes instruccionales y la aplicaci6n consecjente de
 
la evaluaci6n continua del aprendizaje
 

F.J.CH.-G.G.N.
 

071
 



05.482
 

Amdrica Latina
 

05.482 
 "LAS PERSPECTIVAS DE LA EDUCACION A DISTANCIA COMO MARCO 
DE REFERENCIA PIARA SU EVALUACION". 

AUTOR: GUEDEZ, Victor
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en Anwrica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: II
 
PA[,nas: 357 a 400
 

UNIDAD PATROCINANTE: Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: <Enselanza a distancia>
 
<Evaluac i6n)
 
<Amrica Latina>
 

DESCRIPCION: 
 Ponencia que busca la fundamentaci6n de la educaci6n a
 
distancia y su evaluac16n en el contexto amplio la
de filosLfia de la

educaci6n, con referencias a lo epistemol6gico, al Ambito social y loa 
t~cn2co - Concluye en tfrminos de interrogantes sobre el tema.
 

FUEIrTES: No se indican.
 

CONTENIDOS: 
 La indagaci6n conceptual del tdrmino "perspectiva

educativa", especialmente en relaci6n con 
el Ambito de la educaci6n adistancia le sirve al autor coma punto de partida para proponer un conjunto
de fases y orientaciones para la evaluaci6n de dicha modalidad educativa. 
Comienza el trabajo planteando una discusi6n 
 dirigida a establecer el
 
alcance del t~rmino "perspectivas" aplicado al escenario educativo general.

Algunos de los temas abordados en esta discusi6n se refieren a: 
la acepci6n

de future dentro del campo educativo; la relaci6n entre proyecto pedag6gico
 
y 
prcyecLo hist6rico; el proceso de toma de decisiones y los elementos que

lo componen. 
Seguidamente, se examinan los dmbitos Je significaci6n de laeducaci6n a distancia, esto es, 
su ubicaci6n contextual y su delimitaci6n
 
te6rica. 
Asimismo, se consideran las perspectivas de la educaci6n superior
a distancia, partienao de una apreciaci6n de la situaci6n actual de la 
educaci6n superior venezolana y de las politicas estatales al respecto.
Finalmente, se hace alusi6n al concepto de evaluaci6n, destacAndose los 
fines y orientaciones especificos dentro de la modalidad a distancia y se
 
propone un esquema conceptual del mismo.
 

V.G.
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Am6rica Latina 

05.433 "LA -%VOLUCIONDEL ALUMNADO DE LA U.N.E.D. DE 
FUNCION DEL CAMBIO SOCIAL". 

ESPARA EN 

AUTOR: SUMMERS GAMEZ, Joaquin 

PUBLICACION: 
Titulo: 
Ciudad: 
Editorial: 
Fecha: 
Volumen: 
Pdginas: 

La educaci6n a distancia en Am6rica Latina. 
Caracas 
Kapelusz Venezolana 
1989 
II 
519 a 627 

UNIDAD PATROCINANTE: Universidad Nacional Abierta (UNA). 

PALABRAS CLAVES: <Enseianza a distancia> 
<Alumno> 
<America Latina> 

DESCRIPCION: Ponencia que presenta un anhlisis de los principalos
 
cambios que ha experimentado la matricula estudiantil en la Universidad
 
indicada - Este programa de educaci6n a distancia ha tenido como objetivo
 
encontrar un modelo de educaci6n que d6 respuesta a la demanda de
 
profesiones en ciertas carreras.
 

FUENTES: Estadisticas propias de la Universidad.
 

CONTENIDOS: La ponencia parte de la revisi6n del contexto
 
socio-educativo nacional en el cual surge la UNED como una innovaci6n 
educativa, y se comentan los objetivos que fundamentaron su creaci6n. 
Luego, se describen la composici6n y caracteristicas generales de las 
prime .s cohortes estudiantiles que ingresaron a la UNED, desde el punto de 
vista de su edad, sexo, antecedentes educativos, origen social y 
geogrAfico, "status ocupacional" y otros. Posteriormente, se destacan los 
cambios mAs significativos de la matricula en los 61timos doce afos. 
Finaliza el trabajo examinando las caracteristicas de mayor significaci6n 
de las cohortes educativas estudiantiles que recientemente han accedido a 
la instituci6n.
 

J.S.G.
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Anarica Latina
 

05.484 	 "PROYECTO DE F0I94ACION Y/O CAPACITACION DE SUPERVISORES
 

ESCOLARES".
 

AUTOR: 	 SARRAMONA, Jaime
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en America Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: II
 
PAginas: 645 a 656.
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia>
 
<Supervisi6n de los docentes>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: Ponencia que informa sobre el proyecto de formaci6n de
 
supervisores de educaci6n primaria y socundaria a trav6s de la modalidad 
a 
distancia - Se trata de un proyecto de la Organizaci6n de Estados 
Iberoamericanos en el que hasta el momento de la ponencia se encontraban 
inscritos Puerto Rico, Panamb y Venezuela.
 

FUENTES: 	 No se indican.
 

CONTENIDOS: El proyecto obedece a la necesidad de implanLar
 
programas no formales de capacitaci6n que superen los problems tipicos de
 
los programas tradicionales, tales como: dispersi6n territorial de la
 
audiencia, interrupci6n laboral de los participantes y elevado costo. De
 
alli que el citado proyecto se estructure precisamente para brindar una
 
formaci6n totalmente ligada a la prdctica real sin afectar la actividad
 
habitual del supervisor. Asimismo, el proyecto permite responder a
 
necesidades locales de formaci6n y ademAs, la evaluaci6n que contempla
 
otorgar certificados acreditativos a los participantes de manera que 6stos
 
puedan gozar de los beneficios concedidos por la administraci6n p6blica al
 
respecto, atumentando asi los attactivos del programa propuesto. Luego de
 
plantear en la primera parte la justificaci6n y finalidad del programa, el
 
trabajo contirlfia con una descripci6n de otros elementos del mismo:
 
metodologia, durac!6n, evaluaci6n, funciones del equipo asesor y por
 
61timo, se detallan los objetivos y contenidos de cada una de las materias
 
que componen el curriculo del programa.
 

J.S. 
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Aw6rica Latina
 

05.485 	 EDUCACION EN LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA. CASOS DE
 

ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY.
 

AUTOR: 	 OREALC (EA.)
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 335
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para Am6rica
 
Latina y el Caribe (OREALC).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <DemocraCia>
 
<Desarrollo de la educaci6n>
 
<America Latina> 

DESCRIPCION: Libro que recoge los tres estudios de caso indicados 

ademAs de un anilisis comparativo de los mismos - Los distintos estudios 
incluidos en este volumuon se resumen en los RAE que se indica mos abajo. 

FUENTES: Material bibliogrhfico y estadistico que se indica en
 
cada caso.
 

CONTENIDOS: Se incluyon los siguientes trabajos:
 
- Cecilia Braslavsky. Evoluci6n de los sistemas aducativos en los procesos
 
de transici6n a la democracia. (Ver RAE N2 5.486)
 
- Cecilia Braslavsky. El caso argentino. (Ver RAE N9 5.519)
 
- Luiz Antonio Cunha. El caso brasilero. (Ver RAE N2 5.523)
 
- Carlos Filgueira y Rodolfo L mez. El caso uruguayo. (Ver RAE N9 5.577)
 
Se indica qua con oste estudio se ha pretendlido sintetizar desde el punto
 
de vista de la oducaci6n, el perindo denominado "trAnsito a la d mocracia"
 
vivido por Argentina, Brasil y Uruguay y que no obstante sus
 
particularidades, encierran la posibilidad de un anAlisis global y I&
 

obtenci6n do referencias que pueden ser de utilidad a otras realidades.
 
Desde la determinaci6n mirna del concepto "transici6n a Ia democracia"
 
hasta el requerimiento de una mayor participaci6n de los actores
 
especificamente educativos en la definici6n de politicas, estos trabajos
 
dejan planteado un importante llamado do atenci6n: para lograr el
 
desarrollo que roquieren las necesidades de nuestra regi6n, el s6lo cambio
 
de tipo de gobierno militar no parece suficiente. La democratizaci6n exige
 
atender el impostergable desafio de la equidad y la participaci6n, pero las
 
condiciones de crisis econ6mica y escasez do recursos obl

4 an a incremontar
 
sustancialmente la eficacia y la oficiencia. Compdtibilizar Pstos
 
imperativos es el gran reto que enfrontan los paises de la regi6n.
 

G.G.N.
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05.486 
 "EVOLUCION DE LOS SISTEKAS EDUCATIVOS EN LOS PROCESOS DE
 
TRANSICION A LA DE4OCRACIA".
 

AUTOR: 	 BRASLAVSKY, Cecil ia 

PIIBLICACION:
 
Titulo: 
 Educac16n en la transici6n a la democracia.
 

Casos de Argentina, Brasil y Uruguay.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 11 a 33
 

IINIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para 
Amdrica
 
Latina y el Caribe (OREALC).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Democrac ia>
 
<Desarrollo de la educaci6n>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n que pretende introducir en la 
lectura de los tres estudios realizados en los 1ltimos meses de 1987 y
primeros de 1988 en paises que rompieron hace relativamente pocos aflos con 
un largo perirodo de hegemonia militar - Sintetiza alguno de los elementos 
orrecidos en esos estudios y reflexiona sobre las tendencias vigentes en 
los casos estudiadcz. Se incluye on la recopilaci6n referida en el RAE N9 
5.485. 

FUENTES: Los estudios de casos indicados. Indica ademAs 
referencias bibliogrifficas.
 

CONTENIDOS: Inicialmente se tratan los usos que se da actualmente en
 
los tdrminos "transici6n a la democracia" y algunas caracteristicas de los
 
procesos societales ocurridos en Argentina, Brasil y Uruguay, a partir de
 
la ruptura 
de la 6Iltima fase de hegemonia militar. Se hace referencia
 
luego al diagn6stico de la crisis de America Latina 
y a su relaci6n con los
 
casos seleccionados, para pasar al anAlisis, en t~rminos 
te6ricos, de la
 
relaci6n existente entre el funcionamiento democrftico del sistema
 
educativo y la contribuci6n de la educaci6n a la transici6n democrhtica.
 
Mks adelante se retoman elementos de la informaci6n vertidos en los tres
 
estudios de caso integrantes del proyecto; esa recapitulaci6n so orienta a
 
caracterizar el funcionamiento externo e interao de los sistemas educativos
 
de Argentina, Brasil y Uruguay con el prop6sito de dilucidar en qu6 medida
 
el mismo se ha tornado mbs democrAtico desde la ruptura de la hegemonia

militar hasta el presente. TambiAn hay un esfuerzo por intentar realizar
 
un primer balance comparativo de algunas transformaciones ocurridas on
 
torno a la calidad de la educaci6n. Y a modo de conclusiones, se destacan
 
las rupturas y continuidades de las tendencias educativas de Argentina,

Brasil y Uruguay en relac16n con la peculiar dinAmica establecida entre los
 
actores sociales y especificamente educativos de esos paises.
 

G.G N. 
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05.487 	 "EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA: DESAFIOS
 

CONCEPTUALES DILEMAS Y ALGUNAS PROPOSICIONES TE4ATICAS
 
PARA LA DECAbA DE LOS 90". 

AUTOR: 	 GARCIA-GUADILLA, Carmen 

PUBLICACION:
 
Titulo: Revista Paraguaya de Sociologia.

Ciudad: Asunci6n
 
Editorial: CPES
 
Fecha: 1988
 
Volumen: 25. Setiembre-Diciembre 1988.
 
Nmero: 73
 
PAginas: 21 a 52
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro Paraguayo de Estudios Sociol6gicos (CPES).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseianza superior>

<Desarrollo de la educaci6n>
 
<Am6rica Latina>
 

DESCRIPCION: Articulo que reproduce una ponencia presentada en el IV
Seminario de la Comisi6n de Educaci6n y Sociedad de CLACSO realizado enSantiago en octubre de 1988 - Indica que Ia ponencia se orienta a abrir una discusi6n en torno al tema de La misma. 

FUENTES: Referencias bibliogrAficas que indica.
 

CONTENIDOS: 
 En los actuales momentos los planteamientos sobre el
 
tema revelan interns 	 por no dejar de lado en lo que se refiere a la
conexi6n de la universidad con la sociedad, mecanismos mis efectivos que

los empleados ha~ta ahora que superen La desigual distribuci6n de recursos
 y conocimientos- existe el deseo de procurar 
que Ia construcci6n del
conocimiento se haa tomando en cuenta las necesidades de Ids 
 mayorias de
los paises y no solo de los sectores con mayor poder econ6mico y politico,
como ha sido hasta el presente. Dentro de este horizonte, La autora ofrece
 
un panorama de distintos desafios que presenta como temas de discusi6n.

En 1a educaci6n superior latLinoamericana las teorias de La diferenciaci6n y
Ia segmentaci6n develaron los nuevos mecanisraos surgidos en esta etapa paramantener una jerarquizaci6n de La clientela universitaria aun en presenciade La gran expansion educativa que tuvo luger en ese nivel. En este 
momento, el dilema del analista social es 
c6mo effrentar te6ricamente La
necesidad de actuar dentro de un mundo particularmente complejo. Se
destacan aqui tres posiciones: autores cuya act itud ha sido permeable a
algunos aspectos de enfoques post-modernistas, que consideran importante la
 re levancia que este enfoque otorga a los fen6menos de diversidad y
pluralismo; un segundo grupo de cientistas sociales se 
identifica por haber
reaccionado vivamente en contra de La posici6n anterior consi erAndole
 como una tendencia a Ia derechizaci6n el occidente- un tercer grupo estA
representado por aquellos quo sin 
 negar los camios 	 complejidades

sociales que so avecinan y aceptando los nuevos re~os te6r cos y
conceptuales que ello represens, se sit'an por 
encima do La pol~mica
anter or, intentando crear nuevos recursos annilticos y cuidando qtie 
los

mismos surjan de Las propias realidades de Ia reg."6n.

Dentro de estas perspectivas so mantienen dilemas tales como la
distribuci6n de los conocimienfos, La distribuci6, de los recursos, lo que
se refiere a los modelos de desarrollo, y, dentro de este 6Itlmo tema, 
 una
serie doe problemas mAs Pspecificos de ]a educaci6n superior en La regi6n;
tales problemas dicen relaci6n con el conocimiento socialmnte

significativo los cambios en 
las formas de organizar 	el conucimiento, los
cambios en las formas de distribuirlos, las nuevas formas pars

administrarlos, Ia relaci6n entre La educaci6n superior y el Estado, La
relaci6n entre La educaci6n superior y el mundo del trabajo, Ia educaci6n

suerior en reLaci6n con el sistema producti-o, y todo aquelLo que

r(oeionsa In ed,caci6n superior con la ciencia y I& tecnolo ia
 

G.0N.
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05.488 	 "EL ROL DEL ESTADO EN LA EDUCACION". 

AUTOR: 	 TEDESCO, Juan Carlos 

PUBLICACION: 
Titulo: Revista Paraguaya de Sociologia. 
Ciudad: Asunci6n 
Editorial: CPES 
Fecha: 1988 
Volumen: 25. Setiembre-Diciembre 1988. 
N6mero: 73 
PAginas: 53 a 72 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro Paraguayo de Estudios Sociol6gicos (CPES).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Papel del gobierno>
 
<Desarrollo de la educaci6n>
 
<Amdrica Latina>
 

DESCRIPCION: Ensayo que se ubica en el espacio intermedio que existe 
entre las aspiraciones totalizadoras superadas por la diversificaci6n de 
situaciones que caracteriza a la sociedad actual y el inmediatismo 
pragmAtico que no Fqrmite comprender la i6gica de las acciones sociales -
Indica que las reflexiones sobre el rol del Estado 
constituyen un caso ilustrajivo de este debate te6rico. 

en la educaci6n 

FUENTES: Referencias bibliogrAficas que indica. 

CONTENIDOS: Existe un proceso 
estado moderno propio de los paises de 

de "mundializaci6n" 
Europa Occidental, 

del 
que 

modelo de 
estimula 

proposiciones de carActer universal. Por otro lado, esta tendencia 
contrasta con la enorme diversidad socio-cultural y politica que existe en 
los paises del tercer mundo. Sin pretender tin anAlisis detallado de lo. 
problemas te6ricos y prActicos que derivan de la expansi6n del estado 
moderno, recuerda que la expansi6n de dicho modelo, tal coma existe en la 
sociedades donde fue generado end6genamente, actda con respecto de las 
sociedades perif~ricas como punto de referencia comparativo y, al mismo 
tiempo, come factor que impone condiciones estructurales que distorsionan y 
limitan el desarrollo del modelo. 
El texto ha sido dividido en tres secciones. En la primera de ellas se 
intent& resumir las principales proposiciones efectuadas por aigunas 
corrientes de la sociologia y de la ciencia politica contemporAnea acerca 
del estado en los paises dependientes. El objetivo de esta secci6n 
consiste en colocar en anAlisis del rol del Estado en la educaci6n en el 
marco global del anAlisis del Estado y de sus relacionas con la sociedad 
civil y con el conjunto de los actores sociales. La segunda secci6n estA 
destinada a describir el comportamiento del Estado con respecto de la 
educaci6n en los 61timos aros, a partir del impacto de la crisis econ6mica 
y social que viven los paises do AmArica Latina. La tercera secci6n 
presenta algunas reflexiones sobre el fituro de las relaciones entre 
estado, educaci6n y sociead, el marco de un proceso de desarrollo que 
pretenda satisfacer objetivos de crecimiento y equidad. En este contexto 
se formulan algunas reflexiones sobre las perspectivas de la planificaci6n 
educativa. 

(.G. N. 
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05.489 	 RECOPILACION DE MATERIALES DIDACTICOS EN EDUCACION 
INDIGENA.
 

AUTOR: 	 AMADIO, MAssimo (Ed.) 
D'EMILIO, Anna Lucia (Ed.)
 

PUBLICACION:
 
Ciulad: Santiago
 
Editorial: OREALC 
Fecha: 1990
 
PAginas: 176
 

UNIDAD PATROCINAFTE: 	 Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para America 
LaLina y el Caribe (GREALC). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Material didActico> 
<Grupo 4tnico>
 
<Am6rica Latina> 

DESCRIPCION: Recopilaci6n que tiene como objetivo proponer a quienes 
se preocupan de la confecci6n de textos de educaci6n primaria bilingile 
intercultural, un conjunto de ejemplos extraidos de programas lievados a 
cabo en la regi6n - TratAndose de una ejemplificaci6n, se reproducen s6lo 
algunas pAginas de los distintos materiales recopilalos. 

FUENTES: En cada caso se indican los programas dentro de los
 
cuales han sido seleccionados los materiales que se reproducen.'
 

CONTENIDOS: 	 Se indica que gran parte de los textos incluidos han
 
sido presentados en el Taller Regional bnbre Elaboraci6n de Curriculo 
Intercultural y Preparaci6n de Material DidActico para la Enseiianza de y en 
Lengua Materna, organizado por la OREALC y lleva,*o a cabo en Buenos Aires 
en octubre de 1986. Con respecto de los criterios de selecci6n, 6stos se 
han basado, mAs ,ue en la calidad de Ins materiales, en la inteligibilidad 
y costo de la producci6n. Se indica que tal vez al vacio m~s grande sea el 
relativo a textos elaborados por las mismas comunidades y organizaciones 
indigenas.
 
El material viene distribuido do la siguiente manera:
 
El primer capitalo estA dedicado a materiales propios de la asignatura de
 
lenguaje, aqueIlos relativos a la enseftanza de la longua materna. 
El segundo capitulo incluye ejemplos acerca del uso instrumental de esta 
lengua, para ensefiar contenidos de las demAs asignaturas del curriculo. 
El tercer capitulo comprende los materiales didActicos para la enseftanza
 
del castellano como segunda lengua en los niveles oral y escrito. Cabe
 
destacar que en esta Area no todos los proyectos han avanzado con el mismo
 
rigor; de hecho, en varios casos la atenci6n se ha centrado sobre la
 
elaboraci6n de material en lengua materna sin que so hayin establecido
 
metodologias o pautas claras para la enseftanza sistematizada del nuevo
 
c6digo lingiiistico.
 
En el capitulo cuarto se incluyen materiales destinados a un pblico mAs 
amplio y que tratan de promover una actitud de respeto y reflexi6n sobre el 
mundo indigena, proyectando una imagen positiva de 61 en la sociedad 
global. 

G.G.N.
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05.490 CPZENDO AMBIENTES ADECUADOS PARA EL SANO DESARROLLO DE 
LOS NIROS. PRIMER LIBRO.
 

AUTOR: OREALC (Ed.) 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
Pfiginas: 157
 

UNIDAD PATROCINANTE: Oficina Regional de Elucaci6n de la UNESCO para 
Amdrica
 
Latina y el Caribe (OiREALC). 

PALABRAS CLAVES: 
 <Material diddctico> 
<Desarrollo del nifio>
 
<America Latina> 

DESCRIPCION: 
 Primer volumen de un 
material didictico recopilado y

elaborado por la OREALC 
con la colaboraci6n del Centro Internacional de

Educaci6n y Desarrol]o Human (CINDE) 
- Este primer volumen se orienta al 
tLso por educadores y t6cnicos. 

FUENTES: 
 El material Fue desarrollado en forma preliminar por 
el 
CINDE, y revisado en la OREALC en un seminario-taller convocado por esta
unidad acaddmica con 22 representantes de varios paises durante el cual se
 
1a mejor6 y so incorporaron nuevas sugerencias.
 

CCNTENIDOS: 
 El primer volumen del material contiene las siguientes
 
unidades:
 

1. Gui.a de orientaciones generales. Una orientaci6n general para el uso de
esta unidad de aprendizaje. Una 
referencia al proceso de elaboraci6n,

revJsj6n y evaluaci6n de La 
misma. Guias y criterios para el anAlisis,

producci6n y adaptaci6n y promoci6n de materiales.
 

Gufa de lineamientos generales para la organizaci6n de programas. 
 Pautas

generales para la organizaci6n de programas y ambientes aptos para el 
 sano

desexrollo 
de los nifios pequefios. Guia para proyectos de atenci6n y
oducaci6n inicial en la comunidad: el centro infantil, la 
 cominidad y su
 
proyecto, diseflo 
 de un proyecto. Reflexiones sobre c6mo incorporar

pr~cticas culturales en los programas. Ideas acerca de c6mo efectuar el
 
seguimiento y evaluaci6n de programas y el 
trabajo de grupo.
 

Muestra de algunos 
 ateriales desplegables. Aplicaci6n de un material
 
creado por UNESCO. Taller para voluntarics y personal qie trabaja con la

nifiez. 
 Unidades didActicas acerca de salud y aprenoizaie. Capacitaci6n de
 
animadores. Recursos necesarios para un progra'a.
 

G.G.N.
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05.491 	 CREANDO AMBIENTES ADECUADOS PARA EL SANO DESARROLLO DE
 
LOS NIROS. LIBRO SEGUNDO.
 

AUTOR: OREALC (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Santiago 
Editorial: ORZALC 
Fecha: 1988 
P.Aginas: 102 

UNIDAD PATROCINANTE: Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para America 
Latina y el Caribe (OREALC). 

PALABRAS CLAVES: <Material didActico> 
<Desarrollo del nifio> 
<America Latina> 

DESCRIPCION: 	 Segando volumen de un material didActico creado por la 
OREALC con el apoyo del CINDE - Este segundo volumen se orienta al 
trabajo de padres y educadores no formales. 

FUENTES: El material fue elaborado en primer t4rmino por el
 
Centro Internacional de Desarrollo Humano (CINDE) y posteriormente revisado
 
por la GREALC y por los presentes en un taller realizado por la unidad 
acadmica qtie se indica. 

CONTENIDOS: 	 El material incluye las siguientes unidades:
 

- Priwaera unidad: facilitando el desarrollo integral de los nihos de 0 a 7 
afios. Orientaciones bAsicas para el personal que atiende a niflos entre 0 y 
3 afios. Orientaciones b~sicas para el personal que atiende a niftos entre 3 
y 7 afios. 

- Segunda unidad: el juego como aprendizaje en el desarrollo infantil. 
ZPor qu6 es importante el juego para el desarrollo del nifto7.
 

- Guia para observar: el desarrollo de los nihos. Conceptos bAsicos sobre 
el crecimiento y desarrollo del nifio. Algunas sugerencias para interactuar 
con el nifla en sus primeros 3 afos de vida. Actividades para estimular el 
desarrollo social e intelectual del nihio y para estimular su imaginaci6n.
 

G.G.N.
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05.492 
 CUARTA REUNION TECNICA DE LA RED REGIONAL PARA LA
 
CAPACITACION, LA INNOVACION 
 Y LA INVESTIGACION LN LOS
 
CAMPOS DE LA PLANIFICACION Y LA ADMINISTRACION DE LA 
EDUCACION BASICA Y DE LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACION 
(RErLAD). INFORNE FINAL. 

AUTOR: 	 GREALC (Ed.) 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1989
 
P4ginas: !47
 

UNIDAD PATROCINANTE-	 Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para America
 
Latina y el Car ibe (OREALC).
 

PAY ABRAS CLAYES: 	 <Alfabetizaci6n>
 

<Innovaci6n educacional>
 
<Am6ri,:a Lati Ia>
 

DESCRIPCION: 	 Informe de la reuni6n que se 
inaica, realizada en Quito, 
en octubre de 1989 - Reuni6 a instituciones acad6micas y Pjecutivas que 
pertenecen a !a red. 

FtENTES: 	 Los trabajos de la reunidn.
 

CONTENIDOS: 	 La reuni6n 
 fue realizada del 2 al 6 de octubre de 1989
 
en el local de !a Unidad de Apoyo del Proyecto Principal do Educaci6n para

America Latina v el Caribe, de UNESCO. Su intenci6n fue la de juntar a los
 
representantes de las instituciones acad6micas y ejecutivas, miembros de la
 
red, para llevar a cabo una reflexi6n conceptua] y operativa de acuerdo con
 
el mandato de la REPLAD y de los Jineamientos del segundo plan regional de
 
acci6n que fuera definido en la tercera reuni6n 
del Comit6 Regional

Intergubernamental del Proyecto Principal (Guatemala, 26-30 de junio de 
1989).

Los lineamientos estrat~gicos de este segundo plan regional, en lo qt.e

concierne a la REPLAD, llatm-n 
a dirigir los esfuerzos a lo siguiente:
 
- Consolidar la red y ampliar su cobertura;
 
- Impulsar la organizaci6n de redes nacionales para garantizar ti mayor
impacto de los planes nacionales de acci6n; 
- Profw).dizar en los procesos de planificaci6n y evaluaci6n de los 
programas desarro 1lados;
 
- Fortalecer la art iculaci6n entre las redes de cooperaci6n, a travs de
 
acciones comunes en torno a probleams concretos 6e carActer regional.

Basada en estas orientaciones estratgicas y sustantivas, la reuni6n de
 
REPLAD se articulo en torno al desafio que implica el estimular un 
movimiento de modernizaci6n de los sisternas educativos como un medio para 
superar los condicionaniientos de la crisis. Este desafio se concretiz6, 
por una parte, en la discusi6n informada de la teoria y prdctica de 
planificaci 
i edocativa en los paises de la regi6n, la consideraci6n de los
 
procesor de descentralizaci6n, la lncorporaci6n 
de la infor-mAtica a la
 
gesti6n educativ3, y la medici6n de la calidad. 
 Por otra parte, se diseRi6
 
y apxob6 artplan de actividades de la red para el bienio 1990-1991. En el
 
informe se incluyen los datos g.,nerales sobre la reuni6n, sobre las
 
personas que asistieron a ella y se resumen las discusiones tenidas.
 

G.G.N.
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05.493 	 MANUAL SOBRE EL TlYTO DIDACTICO PARA LA EDUCACION 

BILINGE INTERCULTURAL. EL LIBRO DE TEXTO. 

AUTOR: 	 YA!REZ, Consuelo 

PUBLICACION: 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1989
 
Phginas: 199
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO pare Am6rica 
Latina y el Caribe (OREALC). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n bilingiie> 
<Libro de texto> 
<America Latina> 

DESCRIPCION: Libro que sistematiza y formaliza los procesos de
 
pLoducci6n de textos para ?a educacin bilingile intercultural - Se dirige
 
a autores de libros de texto.
 

FUENTES: Se indican referencias bibliogrhficas al pie de pigina. 
Se bace menci6n a la experiencia de la autora en la Corporac16n Educativa 
MACAC de Ecuador. 

CONTENIDOS: El manual preteride colaborar con la elaboraci6n por 
parte de alfabetizadores y educadores bilingiles de materiales educativos 
que posibiliten rescatar sistematizar y convertir en objeto de estudjo los 
contenidos culturales ae las sociedades indigenas. La idea central que 
orienta el trabajo es que, por lo general, los materiales didActicos 
transmiten contenidon y esquemas de pensamientos ajenos a las comunidades 
de destinatarias, situa.16n que puede ser transformada en la medida en que 
los mismos indigeras, al apropiarse del c6digo grAfico, exploren analicen 
y sinteticen los contenidos de sus culturas pura llegar, finalmente, a
 
elaborar materiales didActicos.
 

Con estas referencias, el maiual be plantea dos objetivos principales:
 
facilitar al educador bilingie la elaboraci6n de materiales didacticos de
 
lectura para adultos y nifios indigenas y ayudarlo para una mejor
 
oomprensi6n y capacidad de manejo de los textos que se usan actualmente en
 
los programas educativos.
 

Dentro de este espiritu, el manual discurre a travfs de los siguientes
 
grandes pasos:
 

1. Consideraciones generales sobre la escritura y la comunicaci6n oral y
 
escrita.
 
2. Reflexiones acecca de sociedades arales y letradas, introduciendo el
 
Saso de una comunicaci6n verbal a otra escrita.
 
. Identificaci6n de distintos modos de presentaci6n escrita.
 

4. Relaci6n entre escritura y elucaci6n. Se valora el aporte del texto en
 
la educac16n indigena.
 
5. Los contenidos en la medida en que estos sistematizan conocimientos; tn
 
conocimiento integrado.
 
6. Los c6digos en un libro de texto; papel del conocimiento de los c6digos
 
en su interpretaci6n.
 
7. Los c6digos lingijisticos; sus componerites, vocabulario su manejo. 
8. Organizaci6n dei texto. 
9. Diagramaci6n. 
10. Preparaci6n de la publicaci6n y su impresi6n.
 
11. Roles de personas que intervienen en este proceso de creaci6n de
 
conecimientos: autor, editor, traductor e interpretac 6n.
 

Cada uno de estos capitulos contiene una parte conceptual y viene
 
acompafiado por ejercicios.
 

G.G.N.
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05.494 
 TERCERA REUNION DEL COMITE 
REGIONAL INTERGUBERNAMJErAL
 
DEL PROYECTO PRINCIPAL EN LA ESFERA DE LA EDIUCACION EN
 
AMERICA LATINA Y El, CARIBE. INFORME FINAL.
 

AUTOK: 	 UNESCO (Ed.)
 

PUBLICACION: 
Ciudad: Paris
 
Editorial: UNESCO
 
Fecha: 1990
 
PAginas: 49 + anexos
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 UNESCO.
 

PAIABRAS CLAVES: 	 <UNESCO>
 
<Desarrollo de la educaci6n>
 
<Alfabetizaci6n>
 
<Amdrica Latina>
 

DESCRIPCION: 	 Informe final 
 de !,a reuni6n indicada, celebrada en
 
Guatemala del 26 al 30 	de junio de 1989 - Incluye antecedentes generales
 
de la misma, res6menes de discusiones y, en anexos, presentaciones hechas
 
durante esta ocasi6n.
 

PIJENTES: 	 Los trabajos de la reuni6n.
 

CONTENIDOS: 	 La tercera reuni6n del 
 Comit Regional
 
Intergubernamental del Proyecto Principal de Educaci6n en Amdrica Latina 

el Caribe fue convocada por el Director General de ]a UNESCO en

y
 

cumplimiento de la resoluci6n 2.1 aprobada por la Conferencia General ell 
su
 
vig6sima cuarta reuni6n.
 
Gracias a la generosa invitaci6n del gobierno de Guatemala, la reuni6n se 
celebr6 en la ciudad de Guatemala del 26 al 30 de junio de 1989. 
Los principales prop6sitos de In reuni6n se refieren a la elecci6n de la
 
mesa del comit6 para el pr6ximo bienio; al anAlisis de los progresos

alcanzados por los estados miembros de la regi6n en 
la ejecuci6n de las
 
actividades plioritarias del 
Proyecto Principal definidas por PROMEDLAC 2;
 
a la elaboraci6n de recomendaciones para las actividades prioritarias que,
 
a nivel nacional y regional deberAn realizarse a mediano y largo plazo en 
el marco del Proyecto Principal, teniendo en cuenta el Aho Internacional de 
la Alfabetizaci6n y el Decenio Mundial para el Desarrollo de la Cultura. 
Estos puntos fueron tratados por los participantes en las sesiones
 
plenarias y en un grupo de trabajo.
 
Dt.ante la reuni6n se llevaron a cabo dos mesas redondas sobre
 
"Analfabetismo y alfabetizaci6n en America Latina N, el 
 Caribe" y sobrp

"ZQu6 gesti6n educativa para la crisis actual?".
 
El informe general aprobado y las recomen~daciones aceptadas par aclamaci6n
 
constituyen el informe final de la reuni6n, el que es reproducido 
en este
 
texto.
 

UNESCO.
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05.495 ILLITERACY AND EDUCATIONAL WASTAGE IN LATIN AMERICA. 

TRADUCCION: Analfabetismo y pdrdida educacional en Am6rica Latina. 

AUTOR: TEDESCO, Juan Carlos 

PUBLICACION: 
Ciudad: 
Editorial: 
Fecha: 
PAginas: 

Ginebrd 
OIE 
1990 
16 

UNIDAD PATROCINANTE: Oficina Internacional de Educaci6n. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Analfabetisma>
 
<Calidad de la educaci6n>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: Ensayo que relaciona factores econ6micos con aspectos de 
rendimiento educacional - Viene present.do en forma resumida. 

FUENTES: No se indican. Se hace referencia al hecho de haber
 
tenido en consideraci6n estudios sobre el tema.
 

CONTENIDOS: 	 Una revi.i6n de los estudios que se refieren u variables
 
que influyen el rendimiento escolar revela que ahzchos aspectos de este
 
rendimiento, y especialmente lo que se refiere a is repetici6n, se
 
concentran en las categorias de menor ingreso econ6mico, en las Areas
 
rurales y en los primeros afios de escolaridad primaria.
 

La crisis econ6mica ha agravado los problemas educacionales en la regi6n y

ha resultado, entre otras cosas, en un aumento de la tasa de fracaso en la
 
poblaci6n escolar. Se han propuesto varias estrategias para remediar esta
 
situaci6n, las que tienden a mejorar la capacidad de retenci6n de las
 
escuelas y mejorar la calidad de la ensefianza. Las mAs promisorias de
 
estas estrategias son actividades globales orientadas hacia la adaptaci6n

de contenidos, m6todos y organizaci6n escolar a las carecteristicas y

necesidades de la poblac16n objeto. Se puede decir que la educaci6n
 
latinoamericana estA enfrentada a la necesidad de adoptar estrategias

selectivas orientadas a especificos segmentos de la poblaci6n,

especialmente los de edad de educaci6n obligatoria. Los recursos
 
disponibles deben ser optimizados y dirigidos a proporcionar habilidades
 
bAsicas de lectura, escritura y aritmetica en aquellos que no los tienen.
 
Es este un asunto que se relaciona con los derechos cludadanos de estos
 
grupos, los que deben ser satisfechos.
 

G.G.N.
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05.496
 

Amrica Lat ina
 

05.496 
 LITERACY IN LATIN AMERICA: PROGRESS PROBLEMS, AND
 
PERSPECTIVES.
 

TRADUCCION: 	 Alfabetizac16n en Avdrica Latina: Progreso, problemas y
 
perspectivas.
 

AUTOR: 	 SOLER Roca, Miguel 

PUBLICACION.-

Ciudad: Ginebra
 
Editorial: OIE
 
Fecha: 1990
 
PAginas: 16
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Internacional do Educaci6n (OE).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Alfabetizaci6n>
 
<Desarrollo de la educaci6n>
 
<America Latinr> 

DESCRIPCION: 
 Ensayo que se refiere en tdrminos generales al problema
indicado en el titulo - Ha sido redactado teniendo como perspectiva el 
AfiloInternacional de la Alfabetizaci6n 1990. 

FUENTES: 	 No se indican.
 

CONTENIDOS: 	 Durante las dltimas d~cadas, America Latina no ha
 
logrado reducir el porte de 
 su poblaci6n analfabeta. El continente ha 
tenido y todavia tiene alrededor de 44 millones de iletrados. 
Insistiendo en este hecho, no se trata de desanimar o desmovilizar el 
trabajo que se hace en el campo de la educaci6n y la alfabetizaci6n. El
 
aflo 1990 debe ser un ahIo de rectificaciones, que concentre los 
 recursos
 
pblicos en algo que estA tan estrechamente relacionado con los derechos
 
humanos. Hoy dia, la mayoria de los que estAn 
comprometidos en Ia
 
educaci6n tienen que abandonar toda confianza ingenue en la autonomia y la 
omnipotencia del acto educativo. Lo que hemos aprendido acerca de lo que
fue la etapa de la planificaci6n, debe llevar a una reflexi6n que provoque 
un nuevo impetu. Este inpetu debe orienterse a que los paises
latinoamericanos definan objetivos modestos y alcanzables en lo que se
 
refiere a la eliminaci6n de la igrnorancia del conocimiento bAsico; 6sto,
 
que parece ser largo y dificil, es una obligaci6n de los tiempos.

No nos encontramos aqui 	 con un problema t~cnico, el que ya ha sido resuelto 
de distintas maneras. 	 Estamos ahora enfrentados a un problema fundamental 
de financiamiento, al menos en lo que dice 	relaci6n con la de tradicional 
escasez de recursos regionales. Las condiciones do 6xlto son de orden
 
6tico y politico. La flave estA en esfuerzos persistentes en lo que se
 
refiere a una mayor justicia entre las personas y entre las naciones.
 
S61amente en un marco do tum mayor equidad serA posible hacer progresos 
en
 
la satisfacci6n de derechos fundamentales entre los cuales la educaci6n es
 
ciertamente uno de los importantes. Sin un nuevo orden internacional, sin
 
un prop6sito de solidaridad que haga habitable el planets para todes los
 
hombres en forma igualitaria, jamAs una regi6n como America Latina 
 log'arA
 
pasar a una etapa de mayor desarrollo.
 

G.G.N.
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05.497 

AwArica Latina 

05.497 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: A MAJOR PROJECT FOR 
LITERACY. 

TRADUCCION: Am6rica Latina y el Caribe: Un proyecto principal para 

la alfabetizaci6n.
 

AUTOR: 	 RIVERO, Jos6
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Ginebra
 
Editorial: OLE
 
Fecha: 1990
 
Phginas: 16
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Internacional de Educaci6n (OIE).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Alfabetizaci6n> 
<Desarrollo de la educaci6n> 
<Am6rica Latina> 

DESCRIPCION: 	 Ensayo que se refiere a los esfuerzos del Proyecto
 
Principal de Educaci6n para America Latina y el Caribe - Pone el acento 
en los aspectos relativos a la alfabetizaci6n.
 

FUENTES: 	 No se indican.
 

CONTENIDOS: En America Latina y el Caribe, los principales esfuerzos 
nacionales y regionales para combatir el analfabetismo han ocurrido en esta 
d~cada coma parte del Proyecto Principal de Educaci6n. El ensayo comienza 
llamando la atenci6n acerca de la dificultad del esfuerzo de medir la real 
dimensi6n del problema con exactitud. Existen marcadas diferencias en !a 
informaci6n estadistica disponible, que hacen imposible cuantificar el 
porcentaje y ubicaci6n de las poblaciones iletradas con alguna certeza, o 
qu6 progreso se ha logrado con la alfabetizaci6n. De acuardo con 
informaci6n oficial, 
en 1985 habia 43,6 millones de adultos analfabetos en
 
la regi6n, una proporci6n considerable do los cuales tenia m6is de 35 ailos 
de edad. Siendo quo la tendencia en la cifra total de analfabetismo ha 
decaido, cayendo del 27,3 en 1970 al 17,3 en 1985, el ntmero total de
 
iletrados ha permanecido prActicamente estable en el mismo periodo.
 
Una segunda caracteristica del fen6meno es la concentraci6n de los
 
iletrados en algunos paises y en algunos tipos de poblaci6n. Esto entrega
 
una considerable disparidad - cercaxia al 70% - entre paises
 
latinoamericanos con altas tasas de analfabetismo 
y los quo las tienen 
menores, y entre &ras geogrAficas dentro del mismo pals. En muchos 
paises, las tasas generales tienden a aumentar mientras .yor sea el grado
de ruralidad de las poblaciones, la proporci6n de mujeres y la presencia de 
culturas indigenas. Esto constituye factores de desbalance en las tasas 
regionales de analfabetismo, tales coma el alto nfimero de analf.betos en
 
Brasil (se estima en 18 millones en 1985), los altos porcentajes de
 
analfabetismo entre las poblaciones indigenas de MAzcico, Guatemala,
 
Ecuador, Pardi y Bolivia, y las altas tasas de analfabetismo en paises tales
 
come El Salvador, Haiti, Honduras y Reptblica Dominican&.
 

G.G.N.
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05.498 

America Latina
 

05.498 
 INVESTIGACION PARTICIPATIVA: COMENTARIOS SOBRE SUS
 

EFECTOS. 

AUTOR: 	 LOVISOLO, Hugo 

PUBLICACION: 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: Programa Interdisciplinario de Investigaciones
 

en Educaci6n (PIlE)
 
Fecha: 1987
 
PAginas: 67
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Estadual de Campinas.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Investigaci6n por la acci6n>
 
<Participaci6n>
 
<Am6rica Latina>
 

DESCRIPCION: 	 Ensayo que a partir 
de una hip6tesis sobre el origen
intelectual de los planteamientos de la investigaci6n participativa, valora 
sus efectos - Concluye en t6rminos de algunas carencias. 

FUENTES: 	 Bibliografia que indica.
 

CONTENIDOS: 	 La investigaci6n participativa es un conjunto de
 
discursos y pr~cticas inventados por intelectuales, cuyos efectos
 
principales son los de difundir, en los grupos poptilares, 
ideas de alto
 
valor para la tradici6n libertaria de occidente; los valores y reglas del
 
juego en los que se fundamenta y las formas especificas de reflexi6n y de
 
raz6n pertenecen a esa tradici6n. 
Se entiende por tradlci6n libertaria in
 
matriz de pensamiento que establece como objetivo 6ltimo la autonomia, la
 
emancipaci6n, la mayoria de edad del hombre. 
Sus valores y reglas son los
 
que afirman la igualdad y la libertad en la interacci6n entre los hombres y
 
cuyas metiforas dominantes son las de los foros p~blicos de la politica y

de la ciencia, donde s6lo se permite (?lejercicio de la persuaci6n que para
 
existir debe respetar la l6gica de la raz6n, el valor de la 
 reflexi6n
 
analitica 
y la relevancia de los hechos empiricos en in formulaci6n de los
 
juicios.
 
El discurso relativizador, romibitico, y a veces populista de la
 
investigaci6n participativa, se transforma, a nivel de los efectos, en
 
resultados que promueven valores y reglas de primera 
iwportancia para la
 
tradici6n intelectual, cuyos momentos de mayor influencia, a partir de la
 
dpoca griega, son el iltuninismo y las variables modernas del positivismo.

A pesar de 6sto, La mayor carencia de la investigaci6n participativa estA
 
en el plano de la explicaci6n, en los esfuerzos por dejar constancia, de
 
manera tentativa y siempre incompleta, de la distancia existente entre 
el
 
discurso y sus efectos.
 

G.G.N.
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05.499 

Amrica Latina 

05.499 	 MODERNIZACION: UN DESAFIO PARA LA EDUCACION. 

AUTOR: 	 CERRI, Marianela (Ed.)
 
GONZALEZ, Luis Eduardo (Ed.)

WEST, Gordon (Ed.)
 

PUBLI CACION: 
Ciudad: Santiago

Editorial: Oficina Regional de Educaci6n de la Unesco para
 

Amdrica Latina y el Caribe (OREALC)

Fecha: 1988
 
Pfginas: 768
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Mejoramiento de la eduzac16n> 
<Empleo> 
<Pobreza>
 
<Trabajo>
 
<America Latina> 

DESCRIPCION: 
 Libro que recoge una serie de trabajos realizados dentro 
del Programa Cooperativo que se indica - Los trabajos vienen resumidos en 
los siguientes RAE: Nos. 5.419 a 5.435, 5.500 a 5.507, 5.518, 5.520, 5.525,
 
5.541 a 5.547 y 5.576.
 

FUENTES: 	 Cada trabajo indica las suyas. 

CONTENIDOS: Los trabajos vienen agrupados en torno a las siguientes 
secciones:
 

Secci6n 1. Crisis econ6mica e implicancias para el empleo.

Secci6n 2. Grupos discriminados.
 
Secci6n 3. Tecnologia. Innovaci6n tecnol6gica.

Secci6n 4. Educaci6n y mundo del trabajo.

Secci6n 5. Opciones y experiencias en educaci6n y trabajo.
 

En su conjunto, los trabajos resumen las prin;ipales transformaciones 
producidas en las Areas indicadas por las secciones antedichas y plantean

las preguntas centrales parn la definici6n de politicas en 6stas. Todo
indica que las dificultades futuras serAn de una magnitud enorme, no s61o 
por la crisis que afecta las economias de la regi6n sino que por el impacto
de las transformaciones cientifico-t~cnicas sobre la producci6n y la
 
cultura. 
Lo peculiar de Am6rica Latina ha sido In desvinculacl6it entre los
 
diferentes 6rdenes de la vida social. 
 En el marco de esta disociaci6n sarA 
preciso construir alternativas. La posibilidad de definir respuestas

educativas que satisfagan el criterio del ajuste y de coherencia con los
 
requerimientos productivos y politicos no tuvo lugar en el pasado y

dificilmente lo tenga ean el futuro. 
 El desafio para los 	 educadores
 
consistirA en disefiar respuestas educativas qua articulen la educaci6n con
 
el trabajo desde 9l punto de vista pedag6gico en el marco de ima 
relativamente fuerte disoclaci6n de la educAcidn con el trabajo desde el 
punto de vista de lo productivo. 

G.G.N.
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05.500
 

Am6rica Latina 

05.500 	 "ALGUNAS REFLEXIONES INICIALES". 

AUTOR: 	 Area Educaci6n y Trabajo CIDE-PIIE
 
WEST, Gordon 
OISE
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago 
Editorial: OREALC 
Fecha: 1988
 
Phginas: 9 a 40 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n para el trabajo> 
<Relaci6n educaci6n-trabajo> 
<Am6rica Latina> 

DESCRIPCION: Ensayo incluido an la recopilaci6n de la que se da
 
cuenta en el RAE N9 5.499 - Constituye el documento base de la Eerie de
 
anAlisis tenidos sobre este al interior del Programa Cooperativo indicado.
 

FUENTES: 	 Se indican referencias bibliogr&ficas.
 

CONTENIDOS: 	 El documento consta de cuatro partes:

1. Elementos conceptuales que orientan el anAlisis posterior.

2. Contexto demogrAfico, econ6mico, politico y educacional de America
 
Latina 
3. Algunos lineamientos de modelos de desarrollo que se han dado en la
 
regin latinoamericana, examinando las caracteristicas que estas imprimen a
 
la educaci6n. 
4. Interrogantes para el desarrollo futuro de la regi6n y sus implicaciones
 
en el campo de la educaci6n.
 
Los requerimientos que el sistema econ6mico hace a la educaci6n, no s6lo
 
tienen que ver con Ia formaci6n de recursos humanos, sino que tambi6n
 
apuntan a la entrega de valores y pautas de conductas que cualquier

iniciativa de politicas econ6micas por si sola no logra cumplir y que debe
 
ser la base de cualquier intento de cambios de Las personas. Una tarea que

le compete a la educaci6n en este campo es la referida a la formaci6n y/o

alteraci6n de las pautas de consumo de La poblaci6n, hAbitos de ahorro e
 
inversi6n, etc., que permitan que las medidas de politicas econ6micas
 
tengan y cuenten con el apoyo de La poblaci6n y, de este modo, se logre una
 
mayor eficacia en los resultados.
 
Es necesario que La educaci6n cree las condiciones para la comprensi6n del 
funcionamiento de La sociedad o si se trata de transformarla, que llegue a 
su cuestionamiento, reforma o cambio, proporcionando a las personas los 
conocimientos y medios para producir esta transformaci6n.
 
Una educaci6n pertinente supone considerar y acentuar aspectos culturales y

sociales, aparte de los propiamente educativos, como son los aspectos

cualitativos que deben acompafar y anticipar transformaciones sociales.
 

G.G.N.
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05.501 

Aamrica Latina 

05.501 	 "LA CRISIS ACTUAL: COYUNTURAL 0 ESTRUCiURAL?". 

AUTOR: 	 RAMOS, Joseph 

PUBLICACION: 
Titulo: Modernizaci.6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
Phginas: 47 a 57
 

UNIDAD PATROCIANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Desarrollo de la educaci6n>
 
<Factor econ6mico>
 
<Amrica Latina> 

DESCRIPCTON: 
 Ensayo incluido en la colecci6n de la cual se da cuenta 
en el RAE N2 5.499 - Examina ia crisis econ6mica que ha afectado a la 
regi6n, concluyendo en t~rminos de su carActer coyuntural. 

FUENTES: 	 Informaci6n estadistica de la CEPAL.
 

CONTENIDOS: 	 En 1986 el producto per cApita de In regi6n estaba 8% 
por debajo del de 1980" la invers16n descendi6 de un 24% del PIV antes de 
la crisis, a 16% en ]83-1985; el ritmo medio de la infiaci6n, que fue de
60% anual en 1980, subi6 a casi 300% en 1985. 
Discrepa de la hip6tesis de que en sus 
origenes la crisis era estructural y 
no coyuntural, puesto que los indices de crecimiento, de ahorro y de 
inversi6n fueron muy significativos hnsta ese momento. Plantea la
posibilidad de quo la crisis fuera estructural para algunos paises de I&
 
regi6n pero n6 para la regi6n en su conjunto. Frente a las proposiciones

alternativas de politics de la hip6tesis estructural (una, aunentar
 
exportacionej no tradicionales; otra, redistribuir el ingreso y ampliar el
 
mercado interno), se pronuncia por la primera, puesto 
que la escasez de 
divisas es el cuello de botella critico. 
Sea cual sea la causa del origen de la crisis, I& proposici6n do que el 
crecimiento futuro deberA basarse en forma 
mucho mAs importante en las
 
exportaciones no tradicionales, y sobre todo a los industriales, es apoyada

tanto por la explicaci6n coyuntural como la estructural. El crecimiento
 
hacia afuera permite superar la restricci6n de un reducido mercado interno, 
a la vez que permito profundizar la industrializaci6n mAs que extenderla. 
A grandes rasgos, lo que esto significa para el sistema educativo es claro: 
el esfuerzo ha de ponerse no tanto en la expansi6n cuantitativa del sistema 
educacional, 
 cosa que en gran parte ya ha sido lograda, sino en la mejoria
de la calidad de la educaci6n, a fin de que 6sta estimule la innovaci6n, se 
lige con 
la industria, y conduzca a la explotaci6n y transformaci6n de los
 
recursos naturales.
 

G.G.N.
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05. 502 

luwIr1ca Latina 

05. 502 	 "DFSAROLLO INTEGRAL Y DESARROLLO EDUCATIVO: UN INTENTo 
DE ANALISIS GLOBAL".
 

AIIIOR: 	 ALLARD, Raol 

I'BI LCACIOj: 
Titulo: Modernitaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiagc
 
Editorial- OREALC
 
Fecba: 1988
 
PAginas. 59 a 72
 

UNlDAL. PATROCINANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Desarrollo de la educac16n> 
<Factor econ6mico> 
<Factor social> 
<Am6rica Latina> 

I)ESCRIPCION: 	 Ensayo en la recopilaci6n de que se da cuenta
incluido 

en el RAE N2 5.49q - Insiste en la idea de que la educaci6n debe ser 
pensada dentro del conjunto del desarrollo global. 

FUENTES: 
 Se indican fuentes bibliogr~ficas. Se hace referencia a
 
un documento atn no 	 oficial elaborado por un grupo de trabajo de 
funcionarios de la O.E.A. 

CONTENIDOS: 
 El desarrollo integral cubre el campo econ6mico, social,

educacional, cientifico tecnol6gico de
y dentro los cuales deben ser

alcanzados los prop6sitos que cada pais se 
fije. El progreso, la igualdad,
 
y la participaci6n son concebidos como 
 los elemontos bAsicos que deben
 
guiar las distintas politicas globales y sectoriales que se lieven a cabo.
 

El sistema educacional debe considerar que la persona que estA educAndose 
ah:ra deberA enfrentar maYLana un mundo avanzado tecnol6gicamente, un mundo
donde se deberA asimilar cantidades enormes de informaci6n. Esta persona
deberia comenzar a desarrollar la habilidad para explorar, examinar y
adaptarse 
a estos cambios, asi come para buscar y descubrir su propia
 
identidad cultural y potencial.
 

El enfoque del desarrollo integral busca superar planteamientos simplistas

de crecimiento meramente econ6mico. 
AdemAs, propicia la busqueda conjunta

de salida para los paises de la regi6n, lo que parece ser el 6nico camino 
que podrA ir asegurando mayor en orden
una justicia el econ6mico
 
internacional.
 

G.G.N.
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05.503
 

Amdrica Latina 

05.503 	 "ESTRUCTURA DEL E4PLEO: 1HACIA DONDE VAMOS?". 

AUTOR: 	 KLEIN, Emilio 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio par% la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988 
PAginas: 73 a 85 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Empleo>
 
<Educac16n para el trabajo>
 
<Amdica Latina>
 

DESCRIPCION: 	 Ensayo incluido en la recopilaci6n de la cual so da
 
cuenta en el RAE N2 5.499 - Da una mirada do largo plazo a las tendencias 
estructurales de la situaci6n del empleo an America Latina y do las 
variables que se relacionan con ella, insistiendo en los aspectos 
educacionales.
 

FUENTES: 	 Fuentos estadisticas de la CEPAL. Bibliografia que
 
indica. 

CONTENIDOS: La heterogeneidad estructural de las economfas 
latinoamericanas ha generado una sociedad dual que no ha sido plenamente 
integrada y cabe preguntarse si el proceso de integraci6n se llevarA a cabo 
en un plazo razonable. Desde el punto de vista econ6m~co estA el problema 
del sector informal, puesto que la industria moderna no generarA muchas 
expectativas de empleo debido a los grandes aumentos do productividad que 
se estAn registrando. Per otro iado, la pequefta empresa parece etar 
aumentando el empleo en forma mucho mAs r6pida que la gran empresa formal. 
Frente a 6sto cabe preguntarse si el sector informal lograrh engancharse 
con toda -u r tencialidad al pleno capitalismo que caracteriza al resto de 
la economia. Para ello deberA aumntar su capitalizaci6n, cambiar la 
tecnologia que esth usando actualmente, mejorar las calificaciones de los 
ocupados alli, o incluso cambiar el perfil do la oferta de mano de obra, e
 
insertaise de manera diferente y plena an la estructura de distribuci6n y 
comercializaci6n de productos. Los pobres del sector informal y los 
desempleados constituyen para el future los desafios que la sociedad deberA 
enfrentar para avanzar en an proceso de integraci6n social que se hace cada 
vez mAs imperative. Para lograrlo deben integrarlos on puestos de trabajos 
productivos, lo que implica no s6]o generar una demanda on este sentido 
sine que formar una oferta quo pueda cumplir con los requisitos del mundo 
moderno. La mayor integraci6n de los grupos postergados al capitalismo 
imperante podria ser wi camino. 

G.G.N.
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05.504 

Amdrica T!tina 

05. 504 	 "EL DESARROLLO EDUCATIVO EN AMERICA LATINA: UNA 
EXPLICACION COMPLFEfrARIA A SU TERCIARIZACION". 

AUTOR: 	 LATORRE, Carmen Luz 

PUBI.ICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
Pginas: 119 a 127
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Desarrollo de la educaci6n>
 
<Factor econ6mico>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: 
 Fnsayo incluido en la recopilaci6n de la cual se da
 
cuenta en el RAE N2 5.499 - Examina antecedentes disponibles referidos a
 
los paises de la regi6n acerca de la influencij en la estructura del empleo
 
de la sobre-educaci6n de la mano de obra. 

FUENTES: 	 Indica 
referencias bibliogrificas, ademis de fuentes
 
estadisticas recogidas por organismos nacionales y regionales.
 

CONTENIDOS: Los efectos de la sobre-educaci6n, de nivel secundario y
superior, en .a estructura del empleo de los paises de la reg16n
latinoamericana, ha sido la excesiva expansi6n del sector piblico y la 
ampliaci6n relativamente exagerada de los puestos de "cuello blanco"
 
incluso en la industria manufacturera. La autora desfaca la gran

dificultad de obtener antecedentes comparables de variables econ6micas y

sociales para los paises de la regi6n. Esto limita 
 la posibilidad de
 
probar o -echazar definitivamente las hip6tesis planteadas, pudi~ndose

detectar s6o para uno de los grupos de paises una te.,dencia en el sentido
 
propuesto. La devaluaci6n de la educaci6n se refleja por la creciente
 
substituci6n dc mano de obra menos educada por mAs educada para los 
 mismos
 
puestos e Lrabajo, y por los niveles salariales promedios por nivel
 
educativo qua van decreciendo en trminos reales a travs 
del tiempo.

Estos factores 
afectan especialmeite a 	los sectores mAs desventa.lados los
 
que incentivados por la 	esperanza de cierta movilidad social 
 hanr mejorado
 
sus niveles educativos, 
y que una vez fuera del 	sistema educacional s6lo
 
van a tener cierta prioridad para la ocupaci6n de puestos de trabajo para

los cuales anteriornente no se exigia ese "nivel educativo" desplazando

genei-almente a miembros menos edtxcados de su misma clase.
 

G.G.N.
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05.505 

Amrica Latina 
05.505 "SITUACION DEL DIPLEO JUVENIL Y POGRAMAS DE 

CAPACITACION DE JOVENES EN LATINOAMERICA". 

AUTOR: CORVALAN, Oscar 

PUBLICACION: 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago

Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 309 a 335
 

UNIDAD PATROCINANTE: Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE. 

PALABRAS CLAVES: <Empleo>
 
<Juventud>
 
<Am6rica Latina>
 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n incluido en la 
 recopilaci6n de
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.499 - Contiene una visi6n panorAmica
de la situaci6n, los problemas y perspectivas de la edu(;ac16n, de la
formaci6n vocacional y del empleo de la juventud en los paises

latinoamericanos.
 

FUENTES: Bibliografia que indica al fin del trabajo.
 

CONTENIDOS: El informe se divide en cuatro partes. En la primeraparte, se resume la situaci6n educativa y del empleo. En la segunda, sepresenta los resultados de una encuesta aplicada a os programas de
rapacitaci6n y de educaci6n realizada en 24 programrs, de nivel nacional
distribuidos en 11 paises, con la finalidad de aportar preparaci6n pare elabajo. En Ia cuarta secci6n se enfoca una amplia gaw de procesos decapac tac16n, que 
 incluyen: apreciaci6n local de necesidades de

capacitaci6n desarrollo curricular 
 intervenci6n al nivel local de
educadores Ae fuera de la comunidad, capacitac16n de instructores notradicionales desarrollo de organizaci6n comunal relacionado con programas
de capacitaciln, y seguimiento y evaluaci6n de un programa de canacitaci6n
 parau6venes socialmente desventajados en Chile. La cuarta part reune un
conjunto do conclusiones y recomendaciones extraidas 
de la experiencia

regional 
 en el campo de los programas educativos y de capacitaci6n pare la
juventud que buscan destacar sus intentos de facil tar la transici6n de la
escuela al empleo.
La repercusi6r de la crisis de la deuda que explot6 en 1981 agit6 la cura
del desempleo de tal modo que en muchos casos 
 el indice de desocupaci6n

juvenil se duplic6 entre 1981 y 1984.
La participaci6n de la educac16n formal es uno de los principales factores
 que explican las diferencias en participaci6n del mercado aborai se.tn
 grupos de edad. La juventud empleada generalmente se concentra en las
ocupaciones relacionadas cin la f-.milia y los trabajadores independientes
de la agricultura, el comercio y los servicios. A pesar de presentar
niveles mas altos de educaci6n comparados con los trabajadores adu]tos, los
j6venes se encuentran normalmente en grupos ocupaciovales asociados a
trabajadores del mAs bajo nivel educacional.

Se nuede suponer con cierto grado de se uridad que entre el 15 y el 20% delos j6'enes ha recibido realmente algin tipo de iniciaci6n al mundo deltrabao.. La mayoria de !os niX.s que, o abandonan la educaci6n prim%ia osecundavia o completarcn la educac,6n secundaria g neral estAn mealpreparados para asumir una ocupaci6n especifica, v ecesitarian alguna
capacitacion vocacional. 
 La educaci6n tdcnlco vocacloha ectA orientada a
producir tdcnicos de mando medio para el 
sector mode no de la economia.
in embargo, s6lo unas pocas vacantes anuales se abren pL.ra tales puestos,

dada la lenta generaci6n de empleos y la tradici6n do ilenar dichasvacanites promoviendo a empleados m6.s antiguos y adiestrados. 
La mayoria de los prosramas Je capacitacign vocacional no estA beneficiando a la juventud rural ni a ios jovenes urbanos en desventaja social, debido alos desafios especiales que aquellos grupos representan en t~rminos do
financiamiento, planificaci6n, monitoreo e implementaci6n de los 
 rogramas.
 

G.
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05.506 	 "EDUCACION FORMAL Y NO-FORMAL CON PRODUCCION EN AMERICA
 
LATINA".
 

AUTOR: 	 CORVALAN, Oscar
 

PUBLICACION:
 
Titulo- Modernizacibn: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Feclia: 1988
 
Phginas: 677 a 6P9
 

UNIDAD PA1ROCINANTE: 	 Prograr Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS C'AVES: 	 <Relaci6r. educaci6n-trabajo>
 
<Educaci6n con producc16nw>
 
<Am6rica Latina>
 

DESCRIPCION: Proyecto de investigaci6n incluido en la recopilaci6n ue
 
la cudl se da cuenta en el RAE N2 5.499 - Resume un proyecto de

investiyac16n actualmente en 
curso en el Centro de Tnvustigaci6n y
Desarroio de la Educaci6n (CIDE), de Chile, que busca co.prender las
condiciones bajo 
 las cua1es se pu-den lograr efectivas combinaciones de
 
educaci6n y producci6n en varios contextos econ6micos, politicos y

culturalcs.
 

FUENTES: 	 Se refieren fuentes bibliogrdficas.
 

CONTENI.OS: Los sucesivos fracasos de experimentos de educaci6n

formal combinados con producci6n Ilevados a cabo en paises capitalistas

han llevado a Un creciente interes por r-ogramas de este tipo dentrodel
 
canpa de la educaion no formal los cuzies combinan educaci6n y trabajo
proauctivo simultAneamente. Ademas, experimentos acumulados en paises
socialistas no parecen tener cabida en el ambiente social, politico y
econ6mico de la mayoria de los paises de la region latinoamericana y, por
tanto, las lecciones derivadas de ellos son limitadas.
 
El proyecto de investigaci6n del cual se da cuenUt busca identificar las

Areas de mayores problemas, en lugar de evaluar la efectividad de los
 
programas que combinan la educaci6n con el trabajo productivo. AIn no es
 
posible en esta etapa htcer afirmaciones dcfinitivas con respecto a las
 
condiciones bajo las cuales liu referidos programas pueden producir un
 
impacto en los sistemas educacionales; sin eubargo dada la falta de
 
oportunidades de empleo y de educaci6n orientada al trabajo, dichos
 
programas se presentan como un prometedor canpo do investigaci6n y

aesarrollo para responder mejor a los apremiantes problemas causados por la
 
falta de empleo y educaci6n de los j6venes.

Hasta el momento, el examen de la informaci6n disponible sobre programas

educacionales que hai introducido actividades productivas muestra que es
 
posible lograr significativos resultados pedag6gicos, econ6mico y sociales
 
a trav~s de dichas actividades. No obstante, la irmrlementaci6n de las

mismas estA generalmente en contradicci6n con la estructura de la educaci6n
 
formal y can todo el 	ethos burocrAtico ligado a ella particularmente en
 
los paises capitalistas 	donde los Juedos de los medios de producci6n

consideran que la educacion Ps un 
deber del Estado, el 	que deberia
 
organizar y 2inanciai la preparaci6n de los recursos humanos. En los casos
 en que los empleadores organizan y firtancian la -ducaci6n, lo hacen de tn

modo muy limitado y estrechamente ligadc' a su:; necesidades laborales
 
eresentes.
 
Casi todos los paises de la regi6n tienen varios programas que combinan lI
educac1an no formal col el trabajo productivo, los cuales apuntan a
 
entregar a las personas 	tanto habiliade5 y conocimientos sociales como
 
ocupaclonales. Dicha 	interacci6n entre educaci6n y trabajo pareciera

represeptar un campo de 	interacci6n mns prometedor que liaobservada 
en la

educaci6. formal, y se re3uiere mayor investigaci6n pra poder evaluar su
impacto sobre la romoci6n del cambio no s6lo en el sistema escolar sine
tanbin en las relaciones de producci6n. 

G.G.N. 
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05.507 "NICARAGUA ES UNA ESCUEIA": UNA ALTERNATIVA EDUCACIONAL 
PROGRESISTA PARA LA JUVENTUD LATINOAMERICANA EN EL 
CONTEXTO DE LA CRISIS ECONOMICA GLOBAL. 

AUTOR: WEST, Gordon 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para Ia educac16n. 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1983
 
PAginas: 69 a 717
 

UNIDAD PATROCINANTE: Program Cooperativo CIDE-PIIE-OISE. 

PALABRAS CLAVES: <Problemas de la juvpntud> 
<Yactor econ6mico> 
<Am6rica Latina) 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n incluido en la rec9pilaci6n do
la cual so da cuenta en el RAE N2 5.499 - Analiza el modelo desarrollado 
en Nicaragua que pretende superar la separaci6n entre actividad econ6mica y
escolarizac16n. 

FUENTES: 
 Referencias textualev y bibliogr~ficas qua indica.
 

CONTENIDOS: La economia de planificaci6n centralizada desarrollada 
por Nicaragua, si bien deja la mayor parte de la actividad econ6mica on 
manos del sector privado, ha buscado con ahinco coordinar en un nivel 
nacional las necesidades de la producci6n con los recursor; do la 
escolaridad. 
En Nicaragua hubo un cambio educacional con diferencias criticas: so 
destacaron programas informales relevantes para las diversas comunidades, 
se le rest6 importancia a la adopci6n irreflexiva de le educaci6n
 
secundaria universal, hubo una fascinante c~mbinaci6n de toologla de la 
liberaci6n con el concepto del hombre nuevo, !a 
gran importancia de los
 
servicios comunitarios y el aporte d., la educaci6n vocacional. EstA claro 
que el desarrollo democrAtico debe sc1r visto como dependiente de la 
justicia social: los derechow fundamentales do alimentaci6n. vivienda,
salud, educaci6n y emplee son esencialos. El establecimiento do zllnicas 
de salud, la cruzada de alfabetizaci6n y la expansi6n do i& escolarizaci6n, 
incluyendo determinadas especialidades despu~s del nivel bAsico, la 
participaci6n en el proceso electoral, La representaci6n a travs de 
organizaciones comunitarias de masas y de sindicetos, son todos hechos que
 
apuntan a desenvolvimientos importanteE.

En un sentido fundamental, muchas de estas medidas pueden entenderse como
 
educaci6n revelante, ampliamente construida. Uno de los desarrollos mAs 
notables de la revoluci6n sandinista ha sido la integraci6n de la educaci6n 
a todos los aspectos de la vida. 
Cvnjuntamente con el mejoramiento de los sectores vivienda, salud,

alimentaci6n, 
servicios sociales, atc., Nicaragua ha experimentado una 
verdadera explosi6n del aprendizaje, de laE artes, de la cultura, de la 
esperanza, sobre todo. Su pueblo puede palpar, sentir y ver que si los
 
problemas de la dependencia, la marginalidad, la educaci6n inadecuada y la
 
sistendtica explotaci6n 
de los pobres, los campesinos y las mujeres y Los 
j6venes, no han sido asn resueltos, al menos estAn an la mira de Las nuevas
 
autoridades.
 

G.G.N.
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05.508 DISEWJ DE PROiRMA DE FORMACION DE FORMADORES EN 
PLANEAMIENTO Y ADINISTRACION DE LA EMUCACION. 

AUTOR: OREALC (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 288
 

IJNIDAD PATROCINA14TE: Oficina Regional de Educaci6n de la Unesco para America 
Latina y el Caribe (OREALC). 

PALhBRAS CLAVES: <Formaci6n de docentes> 
<AdminisLraci6n de la educaci6n>
 
<Planificaci6n de la educaci6n>
 
<Amrica Latina> 

[DESCRIPCION- Informe final del Taller realizado en Madrid en Abril de 
1988 .- lal reuni6n se realiz6 como actividad del Proyecto Principal de 
Educdci6n para Amdrica Latina y el Caribe. 

FUENTES: Los trabajos de la reuni6n. 

CONTENIDOS: 
 La reuni6n tuvo como principal actividad la realizaci6n
 
de una mesa redonda 
y panel sobre la crisis social y econ6mica y las
 
perspoctivas de la educaci6n en 
Am6rica Latina y el Caribe. En esta
 
actividad participaron las personas que se indica con los temas que se
 
sefiala: 
- Ricardo Lagns. Efectos 
 "el proceso de ajuste econ6mico sobre la
 
educaci6n en Am~rica Latina.
 
- Jos6 Joaquin Brunner. 
1.ieducaci6n superior y la formaci6n profesional
 
en Americ% Latina. 
- SL6n Romero Lozano. Futuro de la educaci6n bAsica y de La 
alfabetizaci6n en America Latina y el Caribe. 
- Emilio Garcia Prieto. La cooperaci6n educativa y cientifica entre Espafia 
y Am4rica Lat na. 
- Lucio Geller. La situaci6n del emp]eo en Amxrica Latina y el Caribe, un 
desafio a los sistemas educativos.
 
- Paulo Renato Costa Souza. Fundamentos de una nueva ley de directivas 
y

bases.
 
- Adolfo Gurrieri. La formaci6n de planificadores del desarrollo desde tua
 
perspectiva multidisciplinaria.
 
- Cecilia Braslavsky. Rol mediad-r del planificador de la educaci6n en un
 
contexto democrAtico.
 
- Walter EstAves Garcia. Un nuevo perfil 
 de la planificaci6n educativa 
para una 6poca de crisis. 
Las intervenciones de estas per-onas vienen expresadas en cortos rescimenes.
 
A continuaci6n se inc)uyen las igerencias del grupo especial para el curse
,. 
general de planeamiento educatiro: propuesta de m6dulos sobre el contexto y
 
sus principales problemas.
 
Se 
 Incluyen sin-esis de los informes nacionales acerca del proceso de
 
planeamiento y gesti6i de la 
 educaci6n en Argentina, Brasil, Colombia,
 
Costa Rica, Chile, M~xico y Venezuela.
 
Finalmente se 
 incluyen proyectos de cursos niacionales en estos mismos
 
paises.
 

G.G.N.
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05.509 EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION EN PERIODO DE 

AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA. 

AUTOR: CORVALAN, Ana Maria (Ed.) 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1990
 
Pgginas: 147
 

UNIDAD PATROCINANTE: UNESCO.
 

PALABRAS CLAVES: <Financiamiento de la educaci6n>
 
<Factor econ6mico>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n que recoge los aportes escritos
 
y las discusiones tenidas con ocasi6n de la consulta tdcnica 
 realizada an
 
Buenos Aires en noviembre de 1988 sobre el tema sefilado - Recoge la
 
variedad de posiciones, temas, enfoques que fueron expuestos a lo lago de
 
ese encuentro, 
uniendo a ellos el reultado de diversos estudios,
 
investigaciones o reflexiones presentadas en otras ocasiones ya realizadas
 
con objetivos similares.
 

FUEN'iES: Se indican referencias bibliogrAficas al fin del 
trabajo. 

CONTENIDOS: El anAlisis viene presentado en torno a los siguientes 
tres puntos: 
1. Situaci6n actual y prospectiva del financiamiento de los sistemas 
educativos en Am6rica Latina y el Caribe.
 
2. Capacidad de los sistemas educativos para responder a las demandas de la
 
sociedad latinoamericana actual.
 
3. Estrategias para superar la crisis de los sistemas educativos y 
de los
 
requerimientos financieros.
 
En los comentarios finales se indica que el toma de la crisis del
 
financiamiento de la educaci6n y La gravedad de la situaci6n 
genurada por

ella en los paises de la regi6n es complejo y dificil de asir en una visi6n
 
integral por la diversidad de matices y factores que han incidido en sus
 
consecuencias. La revisi6n profunda y consciente por parte de la sociedad,
 
de los t6cnicos y de los que toman las decisiones en educaci6n, de los
 
aspectos substantivos del quehacer del sistema, tales como sus objetivos y
 
las modalidades de acci6n y eficiencia en el uso de los recursos econ6micos
 
que se le asignan, asi como la necesaria renovaci6n de los modelos
 
educativos imperantes de tal manera quo permitan preparar seres capaces de
 
vivir en una sociedad del futuro con igualdad dle oportunidades en su
 
desarrollo integral, es algo que va 
a redundar en una situaci6n beneficiosa
 
para la sociedad en general.
 
No hay que olvidar que la inversi6n educativa, especialmente aquella que se
 
orienta a la formaci6n bAsica y universal, produce resultados en el mediano
 
y largo plazo. En 6pocas de crisis como la actual, donde la coyuntura y la
 
emergencia 
 tienden a contaminar todos los procesos de decisiones, es mAs
 
dificil, pero al mismo tiempo mAs necesario, realizar el esfuerzo de
 
considerar el futuro mediato como criterio para las decisiones que deben
 
ser tomadas en estos momentos.
 

G.G.N.
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05.510 FINAL DO SECULO. DESAFIOS DA EDUCAAO NA AMERICA LATINA. 

TRADUCCION: 
 Fin del 
 siglo. Desafios de la educaci6n en Amnrica
 
Latina. 

AUTOR: 	 FRANCO, Maria Laura (Ed.)
 
ZIBAS, Dagmar (Ed.)
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: 
 San Pablo
 
Editorial: Cortez Editora
 
Fecha: 1990
 
PAginas: 324
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y

Red Latinoamericana de 
 Informaci6n y Documentaci6n en
 
Educaci6n (REDUC).
 

PALABRAS CLAVES: 
 <Desarrollo de la educaci6n>
 
<Politica educacional>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: 	 Recopilaci6n 
de los trabajos presentados en el Cuarto 
Seminario de la Comisi6n "Educaci6n y Sociedad" de la CLACSO, tenido en
Santiago en octubre de 1988 - El tema central del seminario fue el de
"politicas pfiblicas y educaci6n".
 

FUENTES: 	 Cada trabajo indica las suyas.
 

CONTENIDOS: 
 Se incluyen los siguientes trabajos, 
que han sido
 
resumidos en los RAE que se indica.
 
- Juan Carlos Tedesco. El rol del Estado en la educaci6n (RAE N2 4.870).

- IvAn N6fiez. 
 Sindicatos de maestros, Estado y politicas educacionales en 
America Latina (RAE N9 4.873).
- Juan Eduardo Garcia-Huidobro. Sle qu6 hablamos cuando hablamos de
 
educaci6n? (RAE N9 4.875).

- Viola Espinola. La descentralizaci6n del sistema educativo y el problema

de la equidad social: antecedentes para evaluar la calidad de la educaci6n
 
bAsica subvencionada (RAE N2 4.967).
 
- Vanilda Paiva. Producc16n y calificaci6n para el trabajo (RAE N2 5.441).

- Carmen &,.'cia-Guadilla. Educaci6n superior en America 
Latina: desafios

ccnceptuale, dilemas y algunms proposiciones temAticas para la d~cada de
 
los 90. (RAE '*O 4.871).

- Luiz Antonio Cunha. Politicas ptblicas para la enseflanza superior en
 
Brasil (RAE NP 4.914).
 
- Susana Vior. La universidad argentina 1983-1987 (RAE N2 4.891).

- GermAn Rama. La situaci6n de la juventud y los problemas de la inserci6n
 
en la sociedad (RAE NO 4.986).

- aria Antonia 
 Gallnrt. Algunas reflexiones sobre la inserci6n
 
ocupacional de los 
j6venes mds carenciados educativamente en el Area
 
metropolitana de Buenos Aires (RAE N9 4.889).

- Graziella Corvalin. 
 Entre la educaci6n y las parspectivas de trabajo:
Hacia una politica nacional de la mujer joven en el Paraguay (RAE NO 
4.978).
 
- Maria Laura Barbosa Franco. Posibilidades y limites del trabajo en 
cuanto principio educativo (RAE N9 4.915). 
- Elba Siqueira de SA Barretto. La ensefkanza bAsica en Brasil desde el 
Angulo de las politicas piblicas (RAE N2 4.916). 

G.G.N.
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05.511 EDUCACION INWERCULTURAL. 

AUTOR: SCHIEFELBEIN, Ernesto (Comp.) 
STAGNARO, Edda (Comp.)
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Resfimenes Analiticos MonotemAticos N2 1.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: Febrero 1990
 
P~ginas: 71
 

UNIDAD PATROCINANTE: Oficina Regional de Educaci6n de la Unesco para Amrica 
Latina y el Carlbe (OREALC).
 

PALABRAS CLAVES: <Educaci6n bilingUe>
 
<Grupo 6tnico> 
<Mujer> 
<Curriculo>
 
<Escuela primaria>
 
<Politica>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: Selecci6n de 60 reszmenes analiticos sobre educaci6n
 
intercultural bilingUe, publicados por RDUC-CIDE durante los 6ltimos cinco
 
afios, para: difundir los resultados de la investigaci6n e informes
 
recientes entre los especialistas; facilitarles la ubicaci6n de las
 
microfichas que estAn disponibles en cada capital de la regi6n; e


4
identif .car a los especialistas e instituciones interesadas en el tern para 
establ..ier contactos informales entre ellos. 

FUENTES: Material recuperado con los descriptores 
"biculturalismo, bilinglismo y educaci6n bilingUe" de los "Indices de 
Resimenes Analiticos sobre Educaci6n en Ar6rica Latina" publicados por
REDUC en los 61timos cinco a'os y del "Banco *de Datos" del Centro de 
Documentaci6n de OREALC en los tres 6ltimos ajios. 

CONTENIDOS: El gran interds en este tern se refleja en los 60 RAE 
seleccionados y en una bibliografia adicional de 27 trabajos (an cuando no
 
se incluyeron unos 30 trabajos adicionales publicados por otros centros
 
asociados de REDUC), es decir, mfs de diez trabajos por aflo durante el
 
Ciltimo quinquenio.
 
Se incluyen descripciones de 14 experiencias de educaci6n intercultural 
bilingUe en ochn paises (4 en MHxico y otras 4 en Per6). Esfuerzos por
desarrollar curricula adecuada para este tipo de educaci6n esthn descritos 
en 17 RAE. Trece RAE corresponden al tema de in mujer indigena aunque el 
tema tambi~n aparece examinado parcialmente en otra docena. Hay 8 RAE que 
concentran su atenci6n en la formaci6n de maestros capaces do participar en 
estos esfuerzos. Tres RAE examinan las relaciones entre alfabetizaci6n (y
analfabetismo) y educaci6n relevante par& los grupos indigenas.
Finalmente, 10 RAE examinan el diseilo y resultados de politicas 
pertinentes.
 
52 autores han quedado identificados en los RAE en esta oportunidad.

Tambi~n fue posible identificar en ellos a 20 instituciones que han 
patrocinado este tipo de trabajos. El nfimero de autores e instituciones se
 
extiende al incluir los antecedentes disponibles en la bibliografia de 
trabajos recientes. 

E.S.F. 
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05.512 FORHACION PROFESIONAL EN LATINOAMERICA. 

AUTOR: 	 GARCIA, Hayd6e (Ed.)
 
BLUM AL, Hans (Ed.)
 

PUBLICACION:
 
Citudad: Caracas
 
Editorial: 
 Nueva Sociedad
 
Fecha: 1987 
Phginas: 269 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
 
(ILDIS).
 

PALABRAS CLAVES: <Formac16n profesional> 
<Factor econ6mico>
 
<Factor social>
 
<Desarrollo de la educaci6n>
 
<Amrica Latina>
 

DESCRIPCION: 
 Libro que recoge una serie de trabajos que en su
conjunto revisan los principales problemas de la formaci6n profesional enla reg16n - Se abordan, adicionalmente, diferentes alternativas
soluci6n a los problemas planteados. 

de 

FUENTES: 	 Los trabajos suelen indicar fuentes bibliogrAficas. 

CONTENIDOS: 	 Se lasincluyen siguientes trabajos que se encuentran 
resumidos en el RAE que se indica: 

-
Carlos Cortez Romero. La Formaci6n Profesional en el Brasil. Un espacio
en la lucha por una educaci6n para el trabajador (RAE N2 5.526).
- Carlos Salgado. Contra una Economia de la Pobreza. Apuntes sobre

formaci6n profesional y empleo. El caso de Colombia (RAE N2 5.531).

- Francisco Ferreira BAez. 
El Sistema de Formaci6n Profesiona] de Nivel
 
Medio en Cuba (RAE N2 5.537).
 
-
 Luis Eduardo GonzAlez. 	Posibilidades Educativo Lolorales de la Juventud
Chilena. Un antecedente 	para planificv la formaciln profesional (RAE N2 
5.560).
 
- Hayd~e Garcia. Formaci6n Profesional en Venezuela. Puntos de vista sobre
 
su conceptualizaci6n y prActica N2(RAE 5.587).
- Graciella Riquelme. 
 Participaci6n de las Organizaciones Sociales en la
Educaci6n y Formac16n Profesional de los Trabajadores (RAE N2 5.513).
- Claudio Huepe. Las Innovaciones Tecnol6gicas y los Programas de 
Formac16n Profesional (RAE N2 5.514). 

G.G.N. 
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05.513 	 "PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONAS SOCIALES EN LA 
EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES". 

AUTOR: 	 RIQUEME, Graciella
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Formaci6n profesional en Latinoamrica.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Nueva Sociedad
 
Fecha: 1987
 
Piginas: 203 a 231
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Argentina. Ministerio del Trabajo.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Formaci6n profesional>
 
<Trabajador> 
<Amrica Latina> 

DESCRIPCION: Ensayo incluido en la recopilaci6n de la cual ce da 
cuenta en el RAE N2 5.512 - Establece un planteamiento general sobre las 
principales caracteristicas de la participaci6n tripartita en la educaci6n 
y la formaci6n de los trabajadores, con referencia a la situaci6n regional. 

FUENTES: 	 Indica fuentes bibliogr&ficas.
 

CONTENIDOS: 	 El trabajo analiza los problemas do la participaci6n de 
los actores sociales tradicionales en el contexto de la crisir econ6mica
 
quo afrontan los paises latinoamericanos. Al revisarse los antecedentes de
 
la organizaci6n e los servicios de formaci6n profesional se destacan 
algunas particularidades, ya sea desde el punto de vista hist6rico, por el 
periodo politico qua atraviesan los paisos al instituirs. los mismos, como 
desde el punto de vista 	social, el distinguirse las necesidades educativas 
diferenciales do las 	 poblaciones de, por ejemplo, paises como MHxico,

Colombia, Brasil y Argentina; o desde el punto do vista econ6mico, al 
verificarse desarrollos distintos
muy en cada 	uno de los paises, lo que
 
determina configuraciones y perspoctivas organizativo-institucionales 
contrastantes.
 
La participaci6n adquiri6 contornos particulares, pues an ciertos paines se 
dio y da el dominio epresarial y en otros, el estatal, y con la s6la 
excepci6n de Mxico, no se ha verificado la implementaci6n de un adecuado 
tripartismo. Esta eoluci6n, sin embargo, mantiene validezsu frnte a 
amplios mArgenes de desocupados que no tinen representaci6n en sindicatos;
frente a diferentes y contrapuestos objetivos entre los actores sociales; 
ante la incorporaci6n no planificada de las nuovas tecnologia ahorradoras 
de mano de obra; en 	 consideraci6n de la defensa del derecho a ]a
readaptaci6n o reconversi6n ocupacional por via de !a formac6n
 
profesional. 
Ante el convencimiento de las posibilidades de un modelo tripartito que
 
supere las restricciones indicadas por via de una ampliaci6n de los grupos
 
representados y la bsqueda do instancias mAs adecuadas de participaci6n,
el estudio propone formas y niveles en los quo los actores sociales 
deberian incluirse a lo largo del proceso de planificaci6n e implementaci6n 
de las politicas de formaci6n educativa de los trabajadores. 
Progresivamente, tanto sindicatos como empleadores, estimulados por el 
Estado para la participaci6n, tendrian que integrarse a los organismos,
institucJones y programas de formaci6n profesional con el fin de decidir 
sobre objetivos, orientaci6n, cobertura y organizaci6n curricular. 

G.G.N.
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Amnerica Latina 

05.514 
 PARA LA CRISIS ACTUAL LQUE GESTION EDUCATIVA?.
 

AUTOR: 	 OREALC (Ed.)
 

PUBIICACION: 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC 
Fecha: 1990
 
NKmro: PROMEDLAC III
 
Pdginas: 55
 

uNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Regional de Educaci6n de la Unesco para Am1rica
 
Latina y el Caribe (OREALC).
 

PAIABRAS CLAVES: 	 <Coyuntura econ6mica> 
*<Administraci6i, de la educaci6n>
 
<Amrica Lat ina> 

DESCRIPCION: 	 Libro que recoge 7 trabajos de especialistas - Fue
 
publicado con ocasi6n de la Tercera Reun16n del Comit6 Regional

Intergubernamental del Proyect Principal de Educac16n en Amdrica Latina y
 
el Caribe.
 

FUENTES: 	 Se indican referencias bibliogrbficas.
 

CONTENIDOS: 	 Reconociendo puntos de partida comunes, los enfoques que
han sido recogidos en esta publicaci6n constituyen una diversidad de
 
sugerencias y pistas para superar impases actuales. 
 El libro se inicia con
 
el trabajo de Juan Casassus quien, partiendo del anAlisis de la evoluci6n
 
del financiamiento, de la demanda y de la oferta educativa, 
 del Estado y

del desarrollo tecnol6gico -que son cinco par~imetros cornstituyentes do los
 
sistemas educativos-, caracteriza la situaci6n de crisis que estos
 
enfrentan. Frente a las carencias que presentan las instancias educativas,
 
Walter E. Garcia analiza nuevos enfoques de la gesti6n en este sector desde
 
la perspectiva de la participaci6n de nuevos actores -padres, alumnos,

profesores y la comunidad- al quehacer de la escuela, para luego proyectar
 
un nuevo perfil del planificador y administre.dor educacional. Pero, adems
 
de las carencias de los sistemas, Lorenzo Guadamuz nota la persistencia de
 
la dimensi6n do la contingencia en la gesti6n educativa. Ello lo conduce a 
proponer una organizaci6n matricial de gesti6n apoyada en una tipologia
diferenciada de nuevas tecnologias en este campo. Por su parte, Gerardo 
Ayzanoa llama la atenc16n hacia la situaci6n de los docentes que son 
considerados como los principales agentes educativos, para cuya formaci6n 
se avanza una serie de recomendaciones. Tomando la limitaci6n de recursos 
como un dato constante para los pr6ximos aftos, Una Paul propone una serie 
de acciones destinadas a aumentar la eficiencia y la eficacia de los 
slstemas, poniendo el Anfasis en los recursos humanos. Por su lado,
compartiendo el anblisi,, de la restricci6n financiera, Sylvain Louri6 sitda 
el 6nfasis en la metodologia con la cual se debe encarar el problema
apuntando hacia la bisqueda, con responsabilidades compartidas, de una 
multiplicidad de respuestas adaptadas a una diversidad de demandas. 
Finalmente, Ralph R. van Breet concluye que frente a la pregunta inicial, 
la respuesta es la articulaci6n y complementariedad de los enfoques
tecnocrdticos y democrticos identificados en el panel. 

OREALC
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Am6rica Latina 

05.515 PRIMERA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACION. 
EDUCACION, TRABAJO Y E4PLEO: ALTERNATIVAS PARA LOS AFROS 
NOVENTA. 

AUTOR: OEI (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Madrid 
Editorial: OEI 
Fecha: 1988 
Phgirnas: Irregulares 

UNIDAD PATROCINANTE: Orgarizaci6n de Estados Iberoamericanos para la 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (OEI).
 

PALABRAS CLAVES: <Educaci6n para el trabajo>
 
<Empleo> 
<Am6rica Latina>
 

DESCRIPCION: Informe de la reuni6n sobre este tema realizada en La
 
Habana entre el 24 y el 26 de noviembre de 1988 - Se incluye el texto de
 
las "reflexiones" editadas en esta ocasi6n y dos trabajos preliminares
 
examinados en la conferencia.
 

FUENTES: Se indican algunas referencias bibliogrificas.
 

CONTENIDOS: La conferencia estuvo constituida por las delegaciones
 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repfblica 
Dominicana, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Espafa, M6xico, Nicaragua, 
PanamA, Perd, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Se comenz6 
haciendo un anAlisis de las circunstancias econ6micas actuales, con una 
particular referencia al impacto de la crisis sobre los sistemas 
educativos. De aqui el trabajo deriv6 hacia un examen de los vinculos que 
so establecen entre educaci6n, trabajo y empleo, y de los problemas quo 
esta relaci6n detecta. Este examen, que tom6 la parte sustancial de la
 
reuni6n, termin6 con una evocaci6n de lo qua puede ser la cooperaci6n
 
internacional iberoamericana en la persp-ctiva de encontrar salidas a los
 
problemas planteados.
 
Se incluyen dos documentos preliminares que apoyaron las discusiones:
 
- Alfredo Erick Calcagno. La situaci6n econ6mica actual de America Latina
 
y su influencia en la educaci6n. El estudio resume informaci6n estadistica
 
originada en la CEPAL y destaca progresos al mismo tiempo quo el impacto de
 
la crisis econ6mica en el temp.analizado.
 
- Francisco Guti6rrez. La educaci6n socialmente productiva. El trabajo

constituye un ensayo acerca de las relaciones entre educaci6n y trabajo en
 
los paises latinoamericanos, en el quo hace referencia a algunas
 
experiencias locales que permiten plantear algunos rasgos y sugerencias.
 

G.G.N.
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05.516 
 EL PROCESO DE VINCULACION DE LOS SISTEHAS EDUCATIVOS CON
 
LA FORMACION PARA EL EMPLE 
Y EL TRABAJO. 

AUfOR: LLOtOVATTE, Silvia 

PUBLICACION:
 
Ciudad: 
 Madrid
 
Editorial: 
 OEI
 
Fecha: 
 1988
 
Phginas: 34 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Organizaci6n de Estados Iberoamericanos para la 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (OEI).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n para el trabajo>
 
<Empleo>
 
<America Latina>
 

DESCRIPCION: 
 Ponencia presentada en 
 la Primera Conferencia
Iberoamericana de Educaci6n, de la cual se da cuenta 	en el RAE N2 5.515 -A partir de una conceptualizaci6n del trabajo, saca conclusiones para el
 
campo de la educaci6n y el empleo.
 

FUENTES: 
 Indica referencias bibliogrificas.
 

CONTENIDOS: El trabajo viene eutructurado en cuatro capitulos: 

1. Educaci6n y cultura del trabajo. Establece un anAlisis 	 valorativo deesta relaci6n, coma una 	base para plantear necesidades de vinculaci6n.
 

2. 
Sistema educativa y sistema productivo: universos paralolos. 
Pone el
acento en que ambos sistemas, hist6ricamente, se han desarrollado sin 
una
mutua relaci6n, lo que es particularmente notorio en los paises en vias de

desarrollo, coma 
los latinoamericanos.
 

3. Mercado de trabajo, empleo y educaci6n. Parte de la constataci6n de lasagmentaci6n de los mercados do trabajo en los paises latinoamericanos, loque hace pensar en la necesidad de una politica de capacitaci6n para eltrabajo que tome en cuenta las grandes diferencias que aqui se detectan.
 

4. Sistnma 
educativa y formaci6n profesional. Recoge las caracteristicas
analizadas en otros documentos 
de lo que es el desarrollo de las
instituciones de formaci6n profesional en la regi6n, destacando su conexi6n
con las empresas y la tendencia 	actual hacia una desescolarizaci6n de estetipo de ensefianza. Indica que 
 la crisis del vinculo entre sistema
educativo y 
trabajo parece radicar LAs bien en la falta de un sentido, de
un prop6sito clara para los sistemas educativos, en relaci6n 
con las
politicas sociales implementadas en los distintos paises.
 

G.G.N.
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Caribe 
05.517 	 "ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS EN ALGUNOS 

COLEGIOS PRIMARIOS Y PARA TODA EDAD EN EL CARIBE 
ANGLOPARLANWIE.
 

AUTOR: 	 JAMES-REID, Olga 

PUBLICACION: 
Titulo: 	 Boletin del Proyecto Principal de Educaci6n en 

Am6rica Latina y el Caribe.
Ciudad: 	 Santiago

Editorial: 	 OREALC 
Fecha: 	 1989 
Numero: 	 20
 
PAginas: 	 57 a 70
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Regional de Educaci6n. de la UNESCO para la 
Amrica Latmina y el Caribe (O)TLC). 

PALABRAS CLAVES: <Enseflanza primaria> 
<Administraci6n de la educeci6n>
 
<Recursos>
 
<Caribe> 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n que considera finanzas, medios
fisicos, materiales y equipos y recursos humanos en ocho territorios de la
regi6n - Se ubica 	en una perspectiva de administraci6n de recursos en

paises en vias de desarrollo.
 

FUENTES: 	 Informaci6n bbliogrAfica y estadistica que indica.
 

CONTENIDOS: El anAlisis parte de ciertas premisas: qua el manejo delos recursos educativos es wi determinnte vital de la caltdad de laeducaci6n que se 
imparte en los colegios 	cuando existe la disponibilidad de
los recursos mismos; que deben existir ciertas condiciones de recursos comopre-requisitos para el manejo de las actividades; que en una situaci6n de
equiparidad de 	recursos, una diferencia importante entre un ro]eio
productivo y uno 	menos o no productivo radica en la forma en que se wanejanlos recursos y que para 	la tarea de manejo y desarrollo de 6stos es posible

preparar administradores competer.tes.

Estas premisas reconocen las limitaciones de los recursos educativos en losaises referidos, sus 	efectos en el proceso de escolarizaci6n X las
 

imitaciones dentro de las cuales deben funcionar los administradores
escolares- no obstante, implican qua un enteidimiento del alcance de los recursos Aisponibles para los colefiosyel desarrollo de destrezas en su
movilizaci6n y manejo 
pueden ir mts lejoa 	en la determinaci6n de 
resultados.

Esta presunci6n sugiere 	la existencia de una re).aci6n estrecha entre el
fen6meno de manejo yel de recursos tanto dirponibles como potenciales
-
 -
y aun mas si nif iCativamante, entre al desarrollo y el manejo y lautilizaci6n de estos 	recursos 
de acuerdo con los objetivos fijados para

cada colegio, estableciendo un& relaii6n entre la productividad de 6stos y
la administraci6n de 	 los madios; es 6sta una sitaci6n compleja dada las
 
numerosas influenclas que afectan a los institutos educativos.

Esta perspectiva 	requiere un enfoqu'e critico qua es adoptado el
el por
documento cuando analiza los recursos eiucativos en los colegios tantoNrimarios como aquellos 	destinados a todas las edades en ocho territorios

del. Caribe, bajo cuatro categorias: finanzas, medios fisicos,

material-equipo y recursos humanos.

Se comienza con una discusi6n de la naturaleza y finalidad de los recursoseducativos da importancia al alcance del manejo de ellos entrega un breve panorama ae los sistfoas que funclonan en clertos territorios del Carlbe,anliza los recursos educativos an los ocho territorios en discusi6n,
determina c6mo se practican allunos aspectos de administraci6n y concluyecon una reflexi6n sobre el ro que pueden jugar los administradores
escolares en los paises 	en desarrol o para movilizar, manejar 	y desarrollar
 
recursos para qua sean mas 6tiles en las escuelas.
 

O.J.R.
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05.518 	 LOS CONTEXTOS DEL APRENDIZAJE. SITUAU;IONES 
SOCIO-PSICO-PEDAGOGICAS. 

AUTOR: 	 DABAS, Elina (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Buenos Aires
 
Editorial: Nueva Visi6n
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 180
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 No se indica.
 

PAIABRAS CLAVES: 	 <Aprendizaje>
 
<Dificultades en el aprendizaje>

<Argentina> 

I)ESCRIPCION: 	 Libro que redne 
una serie de trabajos en torno a
problemas de aprend~zaje y su trat-miento - Se hace particular referencia a
los contextos escolar y familiar de tales situaciones. 

FUENTES. Se citan fuentes bibliogr~ficas y de experiencias en
 
terreno.
 

CONTENIDOS: El libro redne distintos trabajos, la mayoria de ellos

ponencias presentadas en distintas 
reuniones especializadas. Tales 
trabajos vienen reunidos en te-no a las siguientes tres partes: 

1. Introducci6n general. Elina Dabas. Aprendizaje creatividad y contexto
 
social.
 

Segunda parte: Los contextos institucionales. Elina Dabas y otros.Formaci6n de redes en la admisi6n de niflos y adolescentes con problemas de
aprendizaje en un seivicio hospitalario. Silvia Beatriz Knecher.
Alternativas en la admisi6n hospitalaria. Construcci6n de una red. ElinaDabas y otras. Interfase escuela-familia. Redes terap&uticas en el
tratamiento de problemas de aprendizaje. Jaime Tallis y otros. Factores de

riesgo en el aprendizaje. Juana Marr6n. Innlusi6n del contexto escuela como

modalidad de abo-daje psicopedag6gico. Marcelo Mele. Experiencias sobre
 
una intervenci6n insbitucional parcialmente errada.
 

Tercera parte: Las relaciones familia-instituci6n educativa. Maria
 
Cristina Ravazzola. La salud del niio en edad escolar. Relaciones entre las

familias y la Instituci6n eaucativa. Gerardo Bacalini. Las Escuelas de la

Familia Agricola: Un 	movimiento de educaci6n popular y participativo.
Noemi Castro y Maria del Carmen Bellon. El torcero no excluido. El jardin

maternal como posibilitadir testigo del dcsarrollo famliar.
 

G.G.N.
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05.519 	 "EL CASO ARGENTINO". 

AUTOR: 	 BRASIAVSKY, Cecilia
 

IPUBLICACION:
 
Titulo: Educaci6n en la transici6n a la democracia.
 

Casos de Argentina, Brasil y Uruguay.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1989
 
Phginas: 35 a 109
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Regional de Educac16n de la UNESCO para Am6rica 
Latina y el Caribe (OREALC). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Det-cracla> 
<Desarrollo do la educaci6n>
 
<Argentina>
 

DESCRIPCION: 	 Estudio de caso inluido en la recopilaci6n 'e la cual 
se da cuenta en el RAE N2 5.485 - Analiza la situaLi6n educativa en el 
contexto de la transici6n societal que se vive en Argentina, prestando 
esnecial atenci6n a la dinAmica de sus actores. 

FUENTES: Indica referencias bibliogr&ficas y estadisticas
 
originadas en organismos locales y regionales.
 

CONIUIDOS: En capitulos sucesivos se refiere a la organizaci6n y el
 
gobierno del sistema educativo, a la evoluci6n cuantitativa del sistema, a
 
la dinAmica in.erna de las instituciones y las politicas curriculares.
 

CONCLUSIONES: La revisi6n d las principales tendencias en el sector
 
educativo argentino a lo largo de los primeros seis alios del periodo de
 
transici6n a la democracia - y le cuatro de gobierno democrAtico - a la luz
 
de las condiciones econ6micas, politicas y sociales vigantes, pone de
 
manifiesto la persistencia de algtnos elementos que pueden considerarse
 
"viejos" y la emergencia de otros que pueden ser vistos cmo "nuevos". 
 En
 
el campo estructurado por ambos se articula la peculiar !6gica del comienzo
 
de la transici6n democrAtica en educaci6n.
 
Entre los elementos viejus ocupa un lugar contra) la persistencia de una
 
serie de condiciones estructurales vinculada con el desarrollo educativo
 
nacional: la baja densidad demogrAfica, la concentracin do poder y riqueza
 
en la Capital Federal, etc. Esta persistencia de elementos viejos

contribuiria a la permanencia de ciertas formas residuales de exclusi6n del
 
sistema educativo, del abandono y la repitencia escolar.
 
Entre los elementos nuevos se cuenta: la existencia de algunas estrategias,
 
programas y experiencias para paliar los resultados de las condiciones
 
estructurales que genera la rwrginaci6n; la presencia de una actitud
 
fuertemente critica frente a la historia de la educaci6n argentina que

permite percibir sus efectos marginadores; la voluntad politica de atender
 
a los sectores marginados y de generar modelos de educaci6n general que

garantice una educaci6n de alta calidad equitativamente distribuida; la
 
voluntad politica de generar un modelo de educaci6n general con la
 
participaci6n de todos los actores sociales y politicos y con el
 
consecuente consenso.
 

G.G.N.
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Argentina
 
05.520 'qTRAJO POR CUENTA PROPIA Y EDUCACION EN ARGENTINA: 

ALGUNAS INTERROGANTES TEORICAS Y METDOLOGICAS". 

AUTOR: 	 GALLART, Maria Antonia 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para 1a educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988 
Phginas: 101 a 117 

UNIDAD PATROCIRANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Rslac16n educaci6n-trabajo>
 
<Factor econ6mico>
 
<Argentina>
 

DESCRIPCION: 
 Ensayo incluido en la recopilaci6n de la cual se da 
cuenta en el RAE N2 5.499 - Plantea algunas interrogantes sobre la 
relaci6n entre oducaci6n y empleo en un sector de la fuerza de trabajo

argentira que ha crecido notablemente en la 6ltima d6cada y cuya

caracterizaci6n estA todavia en 
 discusi6n: los trabajadores por cuenta
 
propia.
 

F'JfTES: Bibliografia que indica. Fuentes estadisticas de
 
organismos oficiales argentinos.
 

CONTENIDOS: 	 Comienza la autora haciendo una 
revisi6n bibliogrAfica

sobre las relaciones entre educaci6n y empleo y concluye que la realidad 
del trabajo por cuenta propia en la Argentina se aproxima mAs a la realidad 
europea de la economia subterrAnea que a la del sector informal de otros
paises de la regi6n. La autora plantea la necesidad de seguir
profundizando no s6lo en la caracterizaci6n del trabajo por cuenta propia
sino tambi6n en las historias personales de los trabajadores que aqui
laboran para permitir examinar alternincias entre trabajo asalariado,
trabajo por cuenta propia y pequefio empresario; ademAs, sugiere analizar el
rol de la educaci6n en la pertenencia a los distintos estratos del
trabajador por cuenta propia. 
Se indica ademAs la dificultad de anAlisis 
que implican las informaciones a las cuales se tiene acceso en censos y
encuestas de hogares, puesto que no proporcionan antecedentes claves sobre
 
li inserci6n estructural, como el nivel tecnol6gico de La actividad que se

d~tsempefia, el accezo al cr~dito, etc., problemas que ron comunes en la gran

mayorfa de los paises de la regi6n 
y que obligan ,i la 	renlizaci6n de
 
anilisis muestrales mAs especificos para pode profundizar en la
 
coinprensi6n de estos fen6menos.
 
Se pregunta si la educaci6a formal y/o la ceapacitaci6n profesional brindan
 
acceso a niveles Je mayores ingresos que el trabaJo por cuenta propia. Si
 
el sector de la poblaci6n econ6miramente activa al que se refiere el

estudio es un refugio para aquellas personas e niveles educativos medios y

attos 
qua no tienen cabida en el sector formal, en relaci6n de dependencia
 
con todos los beneficios sociales que ello entrafla. Tambi6n vale la pena

preguntar si, ubicando hacia el interior del sector no formal, ciertos

niveles educativos son condiciones para el ingreso al sector cuasi-formal
 
de wayores ingresos, o en otras plabras, si el corte en los ingresos entre
el sector informal de ,7obrezaurbana y el sector cuasi-formal de ingresos
medios coincide con los nivelcs educativos de los trabajadores. 

G.G.N.
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05.521 	 PROGRAMAS PARA ESCUEIAS MULTIGRADO DEL AREA RURAL. 

CUARTO Y QUINTO GRADOS. 

AUTOR: 	 Ministerio de Educaci6n y Cultura (tEC) (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: La Paz
 
Editorial: SEC
 
Fecla: 1986
 
PAginas: 284
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Bolivia. Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Escuela rural> 
<Ensefianza primari> 
<Curriculo>
 
<Bolivia> 

DESCRIPCION: Presentaci6n de un curriculo para las escuelas que se 
indica - La presentaci6n viene diversificada por t6picos. 

FUENTES: 	 No corresponde.
 

CONTENIDOS: 	 El curriculo viene presentado de acuerdo a los 
siguientes t6picos: agropecuaria, educaci6n para la salud y p1 hogar,
recreaci6n, artesania, lenguaje, matemAtica, ciencias sociales, ciencias de 
la naturaleza. 

El material se refiere a los cuarto y quinto grados de este nivel de
 
ensefianza, por lo que cada t6pico indica objetivos diversificados para el
 
cuarto y para el quinto.
 

El programa incluye 30 horas semanales en cada uno de los grados,

dedicAndose la mayor cantidad de tiempo al tema agripecuario; las
 
actividades son realizadas, frecuentemente, en conjunto por los alumnos de
 
uno y otro grado.
 

Los objetivos estAn expresados en destrezas que debe lograr el alumno con 
las actividades descritas y las que el maestro puede realizar sobre la base 
de sus experiencias. Los objetivos especificos en su generalidad describen 
s6lamente la conducta o destreza que debe ser lograda y se refleren a una 
situaci6n que ha de ser demostrada. Se indica que las actividades han de 
ser realizadas en conjunto entre los niflos y el maestro. Se consideran una 
evaluaci6n de diagn6stico, antes do abordar un nuevo tema; una evaluaci6n 
formativa durante el transcurso del proceso de enseftanza-aprendizaje; una 
evaluaci6n sumativa una vez conclujdo el proceso de un contenido. La
 
evaluaci6n, en sus distintas formas, es realizada tanto por el maestro como
 
por los alumnos y sus resultados pueden ser utilizados para asignar

cal ificaciones.
 

G.G.N.
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05.522
 

Bolivia
 

05.522 
 NORMAS GENERALES DE LOS CEXrROS INTEGRADOS DE EDUCACION
 

DE LA COMUNIDAD.
 

AUIOR: 
 Direcci6n General de Educaci6n Rural 
(Ed.)
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: 
 La Paz
 
Editorial: 
 Direcci6n G.neral de Educaci6n Rural
 
Fecha: 
 1985
 
Phginas: 104
 

UNIDAD PATROCINANTE: Bolivia. Hinisterio de Educaci6n y Cultura (MEC).
 

PALABRAS CLAVES: 
 <Educaci6n rural>
 
<Educaci6n comunitaria>
 
(Desarrollo rural integrado>
 
<Boivia>
 

DESCRIPCION: 
 Material curricular destinado a la educaci6n 
rural
dentro de una perspectiva de desarrollo comunitario e integrado 
 - Incluye
normativa general y especifica curriculos para distintas especialidades.
 

FUENTES: 
 No corresponde.
 

CONTENIDOS: 
 Comienza la presentaci6n 
con algunas indicaciones
generales y con una especificaci6n de los objetivos de este tipo de

ensefianza tanto en lo general como en lo especifico.
 

Enseguida 
se refiere a los niveles comunal, bAsico y t6cnico medio de este
tipo de ensefianza, concluy~ndose en t~rminos de el perfil del t~cnico medio
 
rural que se pretende formar.
 

Se destacan a continuaci6n los aspectos 
que se relacionan con la
import3ncia de las organizaciones de base y la estructura de lns centros
integrados, refiri~ndose las atribuciones y funciones de las distintas
autoridades y de 
 las diversas instancias comunitarias implicadas en esta
 
forma de educaci6n.
 

Se especifican los requisitos de ingreso, la organizaci6n de internados y
se hacen sugerencias metodol6gicas para la enseflanza, terminando con lo que
 
se refiere a aspectos de evaluaci6n.
 

Finalmente 
el material incliye una definici6n 
de las Areas bAsicas de
estudio de especialidad y de apoyo, una 
guia de planes y prcgramas de
centros integrados 
de educaci6n de las comunidades, y un detalle de
contenidos por distintas
las especialidades (agropecuaria, 
artesanal,
mecnica, salud, lugar, m6sica 
y educac16n fisica) implicadas en la
 
educaci6n que se define.
 

G.G.N.
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Brasil
 
05.523 
 "EL CASO BRASILERO".
 

AUTOR: 
 CUNHA, Luiz Antonio
 

PUBLICACION:
 
Titulo: 
 Educaci6n en la transici6n a la democracia.
 

Casos de Argentina, Brasil y Uruguay.

Ciudad: Santiago

Editorial: OPRALC
 
Focha: 1989
 
PA~inas: 111 a 223
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para America 
Latina y el Caribe (OREALC). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Democrac ia> 
<Desarrollo de la educaci6n>
 
<Brasil>
 

DESCRIPCION: 
 Estudio de caso incluido en la recopilaci6n de la cual
se da cuenta en el RAE N2 5.485 -
 Ubicd su anlisis teniendo como eje la
constituci6n y los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente instalada
 
en febrero de 1987.
 

FUENTES: Bibliografia y datos estadisticos que indica.
 
CONTENIDOS: 	 Se el
inicia texto con la presentaci6n del proceso de
transici6n en el Brasil 	a partir del 
 olpe de Esado hasta la instalaci6n
de la Asamblea Nacional Constituyen.-. En el curso de esta reconstrucci6n,
se destaca 
 la pr~ctica de los partidos politicos y sus ideologias y en
especial, el lugar 
que ocupa la educaci6n en sus programas y otros
documentos que las exprasan de mode mis directo en lo quo se refiere a la
educaci6n, se comienza centrando la atenci6n en 
las politicas educativas
desarrolladas en algunos municipios en el periodo 67-83 (particularmente en
el Estado de San Pablo), presentadas en su 6poca coma paradigmas de la
democracia participativa, incluso en t~rminos do la ensefianza pfblica.
segundo ugar se ve coma 	 En

los gobiernos estatales organizados par lospartidos que seooonian 	a lo que aun restaba del regimen militar en elnivel federal, aesarrollaron pliticas educacionales sobre nuevas bases.Las que surgieron en Rio de Janeiro entre 1983-87, suscitaron las mfsintensas cantroversias, 	raz6n por la cual so detiene particularmente 	en ese
Estada. Finalmente, se estudian las politicas educacionales de la NUEVA
REPUBLICA denomnaci6n asumida par el primer gobierno civil despu~s delgolpe. ^i respecta, se considera Ins ensefianzas de primer y segundo grade
regular Y supletorio, asi coma la enseflanza superior destacandoorientac 6n 	 suirigida a las grandes ;3etas y a las motivaclones relativas alas transformaciones en 	el breve plaze.
 

Como contrapunto de los 	cambios que se operan en el Ainbito de la sociedad
politica, se reconstruye el proceso de organizaci6n en el campo educacionaldefinido 
par los coanlictos entre las fuerzas politicas e iaeol6gicas que
disputan la heemonia sobre la ensefnanze. En dicho campo, se da especial
importancia 
al trabajo acadmico que tiene come obietivo la educaci6n y la
reconstituci6n de las entidades de los profesores, 
 irigentes colectivos de
los movimientos reivindicativos que, ademds do los Intereses meramente
corporativos vienen propiciandao inclusive par medio acciones,surgimiento Ae nuevas concepciones educacionales.	 
el
 

Tanto para el anAlisis de las politicas educacionales coma para el resto
del proceso de transici6n politica, se privilegia una cuesti6n do gran
relevancia en el Brasil republicano: la oposici6n entre los defensores de
Ia ensefianza p6blica y aqudllos que auspician la ense-nza privada. 
 Este
acento se relaciona con la destinaci6n de los recursos pfiblicos y el
con
problema del laicismo en a ensenanzapblica. 
G.G.N.
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05.524 

Brasil 

05.524 THE EDUCAR FOUNDATION IN BRAZIL: TWO EXPERIENCES. 

TRADUC'ION: La Fundaci6n EDUCAR en Brasil: Dos experiencias. 

AUTOR: BONFIN, Maria Ndbia Barboza 

PUBLICACION: 
Ciudad: Ginebra 
Editorial: OIE 
Fecha: 1990 
Pilginas: 16 

UNIDAD PATROCINANTE: Oficina Internacional de Educaci6n (OIE). 

PALABRAS CLAVES: <Alfabetizaci6n> 
<Dsarrollo de la educaci6n> 
<Brasil> 

DESCRIPCION: Ensayo que describe la experiencia de alfabetizaci6n 
realizada por esta fundaci6n brasilera - Examina dos proyectos realizados 
dentro de un marco de educaci6n t~cnica. 

FUENTES: Se indican algunas referencias bibliogrficas.
 

CONTENIDOS: El anAlisis se centra en los siguientes dos proyectos de
 
la Fundaci6n EDUCAR:
 
- Proyecto de Educaci6n BAsica en el Suburbio Fluminense de Baixada.
 
- Proyecto "La Vida como Escuela" realizado en la regi6n metropolitana de
 
Recife, Pernambuco.
 

Los dos proyectos tienen algunos aspectos semejantes:
 
- La adopci6n de orientaciones metodol6gicas basadas en la filosofia de
 
Paulo Freire, retomadas despu~s del tirmino del r~gimen politico
 
autoritario en Brasil.
 
- El empleo de material de ensefanza de preparaci6n colectiva.
 
- La posibilidad de generar un conocimiento acerca del tema y de
 
diseminarlo entre educadores especializados.
 

Ademns, ambos proyectos tienen diferentes formas de compromiso politico.
 
El Proyecto de Pernambuco se inscribe dentro de un contexto de servicios
 
municipaler para sectores pobres de la poblaci6n; el Proyecto de Baixada
 
comenz6 como tun intercambio entre comunidades, que fueron reconociendo la
 
educaci6n como un deber del Estado y que se comprometieron en un proceso
 
para hacer a las personas mAs conscientes de sus derechos en este sentido.
 

El rol de la Fundaci6n EDUCAR ha sido diferente en ambos proyectos. En el 
Proyecto "La vida como escuela" su aporte ha sido mfs que nada financiero; 
en el otro proyecto, ademAs de una cierta ayuda financiera, EDUCAR ha 
contribuido con asistencia t~cnica en los procesos de socializaci6n del 
conocimiento que se desarrollan alli. 

G.G.N.
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05.525 

Brazil 
05.525 	 "ILA AUTOMATIZACION EN BRASIL: LQUIEN LE TEME A LOS 

CIRCUITOS DIGITALES?".
 
AUTIOR: CASTRO 
Claudio de Moura
 

CARVAIAO, Ruy de Quadros 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para l educaci6n. 
Ciudad: Santiago
Editorial: OREALC 
Fecha: 1988 
Pginas: 375 a 391
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Prograna Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Tecnoloia>
 
<Adopci6n de innovaciones>
 
<Brasil>
 

DESCRIPCION: Ensayo incluido 
en la recopilaci6n de la cual so da
cuenta en el RAE N2 5.499 - Anliza las implicaciones que tendria para el
desarrollo industrial de Brasil la incorporaci6n de la automatizacl6n onlas empresas, y sus consecuencias para el ePmpleo y la capacitaci6n laboral. 
FUENTES: 
 Cita referencias bibliogrAficas. 

CONTENIDOS: La electrdnica digital expando enormemente lan
posibilidades de controlar maquinas y procesos industriales on formaautomatica, 
como tambien la do realizir otras tareas en las fbricas. Laadopc16n de tecnologias do este tipo en paises en vias de desarrollo, como
en 
el caso de Brasil, presenta distintos interrogantes. Brasil ha perdido
muy poco de los rasgos de extrema pobreza y atraso. Al mismo tiempo, ha
adquirido nivel considerable de sofisticaci6n industrial y tecnol6gica.Las tasas abiertas de desemp leo bordean el 10% y el subempleo duplica esacifra. Hillones detrabaadores a n utilizan tecnologias modievales (porjemflo, on la agricultura tradicionai y en parte de la industria de lacons ruccion).
 
Al mismo tiempo, dos tercios de los crdditos por exportaci6n del Brasil
provienen de articulo- manufacturados. Las industrias de alta 
tecnologia
estAn creciendo y son responsables de una creciente cuota de exportaciones.
Se estan vendiendao aviones a la Fuerza A6rea Brithnica y a Lufthansa.Engesa, una de las principales firmas en armamentos, esta actualmentetraspasando los 
 disenlos de sus vehiculos blindados al ejdrcito
ostadounidense. 
 So est empezando la exportaci6n de computadores a
Alemania y la de autom6viles a Escandinavia.Cabe entonces preguntarse si tiene sentido la adopci6n e mtodos paraahorrar fuerza laboral en un pais al cual le tomarA 9 aflos simplemente en
 recuperar Los niveles do empleo que tenia en 1979 (antes de la crisis),
suponiendo una tasa de crecimiento anual del 6%.
No es posible contestar a todos los interrogantes quo aqui so plantean,
pera nay inVeLtigaciones que han contribuido a dar nuova luz a algunas
respuestas. En lo que se refiere al adiestramiento do mano do obra se
plantea un des fio de importancia. El nuevo trabajaeor necesita ;h.do
aquello que Brasil tieens mnos para ofrecer: una buena educaci6n formal. Y
la Industria no puede esperar la transformaci6n de un sistema acad6mico
pesado e insuficienta. El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial oas empresas, directamente, tendrAn que hacerse cargo de este problema.AdomAs, la ingenieria reversiva, ias adaptaciones y la generac6n de n.,evosmodelos requieren mAs que laboratorios instalados en la universidad
dotados de doctores. Las escuelas vocacionales y tdcnicas juegan un 

y
 
importantisimo ral en la preparaci6n de ciertas personas 
para operar con
teclados de computadores personales y aparatos meclnicos y do 	programaci6n.Esta aptitud pa trabajar con las herramientns y los materiales estA, sinembargo, muy dstante del 
 ethos de Las mejores escuelas vocacionales.
Estas son s6lidas y muy serias. 
 Valoran la disciplina y 	la puntillosidad

sobre todo. Pocas veces se estimula el pensamiento divergente.
 

G.G.N.
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Brasil
 
0b.526 "LA FORMACION PROFESIONAL EN EL BRASIL. UN ESPACIO EN LA
 

LUCIA POR UNA EDUCACION 	 PARA EL TRABAJADOR". 

A11TOR: 	 ROMERO, Carlos Cortez 

PUBICACION: 
Titulo: Formaci6n profesional en Latinoam6rica.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Nueva Sociedad
 
Fecha: 1987
 
PAginas: 15 a 67
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Sistema Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC).
 

PAIABRAS CLAVES: 	 <Formaci6n profesional> 
<Trabajador> 
<Brasil> 

DESCRIPCION: 	 AnAlisis de informaci6n incluido en la 
 recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N9 5.512 - Analiza aspectos indicados en 
el titulo desde la perspectiva del modelo econ6mico vigente en el pais que 
se indica. 

FUENTES: 	 Indica refezencias bibliogrAficas.
 

CONTENIDOS: 	 La crisis econ6mica, social y politica enfrentada por el
 
pais en los 1ltimos ahios ha tenido efectos directos en la estructura de
 
producci6i-h, con graves consecuencias en la dinAmica dul aparato productivo
 
y en la realidad del empleo. El modelo econ6mico y politico brasilefio,
 
determinando el valor del salario y estimulando la expansi6n y 
concentraci6n del ingreso, busca subordinar grandes parcelas de la sociedad 
a los intereses de los sectores industrial y financiero, ambos con 
predominio del capital internacional. 
Como consecuencia de esta situaci6n el pais presenta una profunda dicotomia
 
entre la moderna sociedad industrial y decenas de millones de personas 
sumergidas en la pobreza m~s absoluta. Este es un tel6n de fondo del cual 
la formaci6n profesional no puede abstraerse. 
Dentro de esta perspectiva, el estudio intenta profundizar en la cuesti6n
 
de la acumulaci6n del capital desde el punto de vista de la tecnologia
 
ahorradora de mano de obra y desvalorizadora de la fuerza de trabajo. Se
 
enfocan las consecuencias del progreso tecnol6gico en lo que respecta a la
 
divisi6n del trabajo en el interior del aparato productivo, la separaci6n y
 
ejecuci6n de la producci6n, la rarcelaci6n y rutinazaci6n del trabajo y sus
 
repercusiones en el campo de la calificaci6n laboral. 
Se investigen adem6s tipos de entrenamiento, se establecen rolaciones entre 
el proceso productivo y la calificaci6n, identificando los sectores o 
agentes beneficiarios. Posteriormente, se explicita la func16n que las 
instituciones de formaci6n profesional cumplen como productoras de un
 
ej6rcito industrial de reserva, la inadecuaci6n entre el producto del
 
sisterna escolar y las necesidades del aparato productivo. Se discuten
 
enfoques te6ricos que prorueven la funcionalidad de la educaci6n en el
 
desarrollo de habilidades y destrezas demandadas por el aparato productivo
 
y, una vez demostrada la funci6n auxiliar de las instituciones do formaci6n
 
profesional y el sistema educativo en el proceso de acumulaci6n
 
capitalista, se muestra un camino para que un futuro sea posible 
desarrollar un nuevo hacer pedag6gico. 

G.G.N.
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Colombia 

05.527 	 LA IAP VISTA DESDE NUESTRAS EXPERIENCIAS. 
SEKINARIO-TALLER. 

AUTOR: 	 CLEBA (Ed.) 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Medellin
 
Editorial: CLEBA
 
Fecha: 1989
 
Phginas: 89
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro Laubach de Educaci6n Popular BAsica de Adultos.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educac16n de adultos>
 
<Investigadi6n por la acc16n>
 
<Participaci6n de la comunidad>
 
<Colombia>
 

DESCRIPCION: 	 Informe de un seminario-taller de formaci6n realizado 
por el CLEBA - Incluye andlisis generales acerca del tema y resdmenes de
 
ponencias presentadas en esa ocasi6n.
 

FUENTES: 	 Se indican algunas fuentes bibliogrtficas.
 

CONTENIDOS: 	 Comienza el informe ubicando la Investigaci6n-Acci6n 
Participativa (IAP) tanto dentro del contexto &kl CLEBA coma en sus 
t~rminos filos6ficos y metodol6gicos. Se indica qie la IAP se articula a 
procesos organizativos populares y su finalidad es transformadora. En este 
sentido es un proceso en el que se modifican desde un inicio las relaciones 
sujeto-objeto para que sean relaciones horizontales sujeto-sujeto. Este 
cambio se produce si se sitfia el proceso IAP desde la desigualdad, la cual 
se identifica y caracteriza en sus azpectos, causas y consecuencias, a la 
vez de conocerla criticamente y valorarla en t6rminos de transformaci6n. 
De esta manera, la participaci6n se construye a partir del reconocimiento 
de los distintos niveles de participaci6n.y de los diferentes tipos de 
organizaciones populares. 
La IAP es un proceso te6rico-prActico, una lectura del proceso 
transformador que debe darse en ambos settidos de esta relaci6n. La IAP 
permite conocer y reconocer las propias prfcticas, conceptualizaciones y 
experiencias y que los sujetos se reconozcan a si mismos en los resultados 
transformadores de su acc16n. 
En lo metodol6gico la IAP exige que se trate de un proceso participativo, 
claramente investigativo y transformador. De alli que se requieran 
propuestas metodol6gicas y t~cnicas que puedan ser apropiadas par las 
bases, y coherentes con el pracero do cambio en las relaciones e 
interacciones que se establecen entre los distintos sujetos populares. La 
acci6n del educador popular, coma sujeto externo, se clarifica a lo largo 
del proceso, identificando criticamente su papel coma el de jalonador, 
interlocutor, investigador o educador. 
Estas ideas son explicitadas en diferentes ponencias que se presentaron en 
ocasi6n de 
acompafkadas 

ese seminario, 
de material 

las 
grAfico 

que son 
y pr

presentadas 
oblematizadas 

en 
de 

forma resumida, 
acuerdo con las 

discusiones tenidas. 
G.G.N. 
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Colombia 

05.528 UNA ESTRATEGIA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CON 
PARTICIPACION DIRECTA EN GRUPOS DE PEqUEROS PRODUCTORES 
(TRES GUIAS METODOLOGICAS). 

AUTOR: ICA (Ed.) 

PUBLICACION:
 
Ciudad: BogotA 
Editorial: 
 ICA
 
Fecha: No se indica 
Piginas: 25, 37 y 29 (3 Volnmenes) 

UNIDAD PATROCINANTE: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

PALABRAS CLAVES: 
 <Programa de iniciaci6n tecnol6gica>
 
<Zona rural>
 
<Colombia>
 

DESCRIPCION: 
 Material didActico en use en el proyecto que se indica,
consistente en tres 
guias metodol6gicas 
 - Se refieren a tareas deevaluaci6n, diagn6stico y trabajo con pequeflos productores. 

FUENTES: 
 Se indican referencias bibliogrificas.
 

CONTENIDOS: 
 Se incluyen las siguientes tres guias:
 

1. Guia metodol6gica para la ejecuci6n de la evaluaci6n participativa. La
evaluaci6n participativa es considerada como una experiencia de aprendizaje
donde los 
 agricultores con su participaci6n en ella, refuerzan lo que han
aprendido, &claran dudas y complementan o amplian sus conocimientos en las
tdcnicas agropecuarias. Tiene 
como componente esencial la discusi6n en
grupo en donde la acci6n de elementos hex6genos como son 
los tdcnicos, s6lo
sirven como catalizadores y estimuladores de las acciones del grupo.
 

2. Guia metodol6gica para la ejecuci6n 
de un diagndstico participativo.
Tal diagn6stico es conc-bido como un proceso mediante el cual un grupo ocomunidad rural identifica con 
los estimulos proporcionados por los
t6cnicos, define, 
 analizz y actda en actividades encaminadas a aprender a
solucionar sus problemas tecnol6gicos agropecuarios. Se orienta a generar
informaci6n por parte 
de las comunidades 
 rurales que permita elaborar
planes de conunicaci6n o programas para la transferencia de tecnologia
agropecuaria.
 

3. Guia metodol6gica para la formaci6n y trabajo con grupos de pequefios
productores. La formaci6n y trabajo con 
 el grupo tiene como prop6sito
lograr una mayor eficacia del trabajo 
de los agentes de cambio como
comunicadores 
de las tecnologias agropecuarias mAs adecuadas 
a las
caracteristicas de las comunidades rurales, tal como son percibidas por los
propios productores, y un mayor aprendizaje de los mismos, gracias a su
participaci6n activa en 
la 
 selecci6n de los problemas, situaciones y

experiencias.
 

G.G.N.
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Colombia 
05.529 	 "EL SISTZ4A DE EDUCACION A DISTANCIA EN COLOKBIA: LOGROS 

Y PERSPECTIVAS". 

AUTOR: 	 VELASQUEZ, Myriam 

PUBLICACION: 
Titulo: La educaci6n a distancia en Am~rica Latina. 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: II
 
Pdginas: 517 a 541
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia>
 
<Desarrollo de la educaci6n>
 
<Colombia>
 

DESCRIPCION: Ponencia que presenta un panorama general del tema tanto 
en retrospectiva como en prospectiva - Race referencia a un diagn6stico 
que en el momento de la ponencia se estaba realizando y que ya entregaba
algtns conclusiones parciales. 

FUENTES: 	 Se indican referencias bibliogrificas.
 

CONTENIDOS: 	 A partir de una exposici6a introductoria de los
 
antecedentes y circunstancias que enmarcaron el surgimienco de esta 
modalidad educativa en el pais, la autora ofrece una descripci6n del modelo 
colombiano de educaci6n superior abierta y a distancia, en la cual se 
detalla su estructura organizativa nacional en todos sus niveles. Luego,
presenta un diagn6stico de esta modalidad educacional tomando como marco de 
referencia los prop6sitos y objetivos iniciales de la misma, agrupados en 
torno a los siguientes t6picos: ampliaci6n de las oportunidades de estudio; 
diversificaci6n de la oferta; descentralizaci6n de la oferta; cooperaci6n
intersectorial e interinstitucional; innovaci6n; investigaci6n; control de 
calidad y desarrollo y puesta en marcha del Sistema de Educaci6n a 
Distancia Colombiano, tanto para sus programas formales como no formales, 
bAsicamente en tdrminos de su crecimiento interperi6dico. Por 1ltimo, se 
considera cuAl ha sido el desarrollo experimentado por el Sistema de 
Educaci6n a Distancia (SED) y cuAles son las perspectivas que se le 
plantean para los pr6ximos aflos. 

M.V.B.
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Colombia 

05.530 	 "EL SISTE4A DE EDUCACION A DISTANCIA EN COLOMBIA: LA 
EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO". 

AUTOR: 	 SALAZAR, Horacio 
NURILLO, Nelson 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en Amdrica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: Ii
 
Piginas: 570 a 576
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia> 
<Zone rural>
 
<Colombia>
 

DESCRIPCION: 	 Ponencia que narra la experiencia 
de educaci6n a
 
distancia realizada en la Universidad del Quindio - Se trata de una zona
 
rural, especialmente cafetalera.
 

FUENTES: 	 tNo se indican.
 

CONTENIDOS: La ponencia narra la experiencia de casi tres afios que

tiene la Universidad Quindio del sistema de
del dentro 	 educaci6n a
 
distancia de Colombia, la forma de complementar dentro de una misma 
instituci6n los estudios a distancia y la educaci6n 
presencial, la forma
 
particular de acercarse a la comunidad para servirla en tdrminos de 
necesidades educativas 	y las respuestas 
 a una serie de problemas y

limitaciones que la implantaci6n de estudios a distancia suponen. Ademas, 
los autores hacen un balance de lo que hasta ahora ha sido la experiencia
de una Universidad de la provincia colombiana cuya influencia liega a cinco
 
departamentos, cuya poblaci6n estudiantil alcanza los 10.000 estudiantes,

de los cuales 6.000 pertenecen al programa a distancia y en la cual los
 
indices de deserc16n informados parecen ser de los mfs bajos en esta 
modalidad. 

H.S. - N.M. 
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05.531 

Colombia 

05.531 	 "CONTRA UNA ECONOMIA DE LA POBREZA. APUNTES SOBRE
 
FORHACION PROFESIONAL Y EIPLEO".
 

AUTOR: 	 SALGADO, Carlos
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Formaci6n profesional en Latinoamrica.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Nueva Sociedad
 
Fecha: 1987
 
Pginas: 69 a 109
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro de Investigaciones y Educaci6n Popular (CINEP).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Formaci6n profesional>
 
<Empleo>
 
<Colombia>
 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n incluido en la recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.512 - Recoge algunas notas sobre las
 
caracteristicas de la formaci6n y el enstleo en Colombia,
 
contextualizAndolas dentro de algunas teorias actuales.
 

FUENTES: 	 Referencias bibliogrdficas que indica.
 

CONTENIDOS: La economia colombiana se halla abocada a crear
 
urgentemente 320.000 nuevos empleos en las cuatro principales diudades del
 
pais para reducir la tasa de desempleo al 4% o crecer a un ritL.o del 6%
 
anual para reducir el empleo total al 8% creando 440.000 empleos por aio
 
hasta 1990.
 

Sin emba.8o, el problema no es, en esencia, el empleo. Este es parte de un
 
prohlema mucho mAs amplio y complejo qur toca algo dificil de definir y

precisar como lo es el desarrollo; en el pais se han venido desarrollando
 
algunas posiciones, como las del Servicio Nacional de Aprendizaje, que

buscan un acercamiento y participaci6n mayor de la comunidad y de la
 
poblaci6n con sus m~todos de capacitaci6n apropiados. Con estos m6todos
 
han sucedido cosas interesantes: los grandes gremios del capital los acusan
 
de "comunistas" por dar espacio a la gente y criticar el anquilosado
 
aparato del Estado. Pero tambian los actores campesinos los ,ian
 
descalificado por su intromisi6n y autoritarismo y la no consulta con la
 
gente sobre programas y perspectivas.
 

La posici6n de los primeros ilustra sobre al desbordamiento de las
 
posiciones conservadoras de la clase dirigente. Los segundos, que reclaman
 
el que el autoritarismo de la ensefianza no aplaste sus conocimientos y 
saberes. 

G.G.N. 
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05.532
 

Colombia
 

05.532 
 "EDUCACION RURAL EN COLOMBIA. SITUACJON, EXPERIENCIAS Y
 
PERSPECTIVAS".
 

AUTOR" 	 VE::;(Ed.) 

PUBLICACION:
 
Ciudad: BogotA
 
Editorial: FES
 
Fecha: 1987
 
Phginas: 257
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Fundaci6n para la Lducaci6n Superior (FES).
 

VALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n rural>
 
<Desarrollo rural integrado>
 
<Colombia>
 

IDESCRIPCION: Libro que recoge na serie de trabajos sobre el tema 
Tales trabsjos dan cuenta de experiencias variadas de educaci6n en el medio 
rural colombiano. 

FIENTES: Los trabajos indican fuentes bibliogrificas y se 
refieren a experiencias e investigaciones en terreno. 

CONTENIDOS: El libro viene organizado en cuatro capitulos.
 
El capitulo primero entrega un panorama general de la educaci6n en
 
Colombia, mediante un articulo de Jaime Nifio, IHernAn Ortiz, Luis Fernando
 
Zamora y Fabio Bustos.
 
El capitulo segundo presenta realizaciones del Estado en lo que se refiere
 
a la educaci6n rural. Se incluyen aqui, despus de una introducci6n, los
 
siguientes trabajos:
 
- Joselin Pinto Gdmez. Algunos programas y proyectos del Estado. Colonias 
escolares de vacaciones; nicleos e internados escolares rurales. 
- Aloneo Alvarez Alvarado. Concentraciones de desarrollo rural. 
- Clara Victoria Colber de Arboleda. Universalizaci6n de la primaria en
 
Colombia. El programa Escuela Nueva.
 
- Carlos Enrique Cajamarca. Programa Mapa Educativo.
 
- Clemencia Chiappe. Plan de Fomento de la Educaci6n Rural.
 
- SENA. Subdirecc'6n de Politica Social. Servicio Nacional de Aprendizaje
 
(SENA).
 
- Jaime Nifo Diez, Clara de Forero, Lucia Tarazona. El Prograum de
 
capacitaci6n para promotores de desarrollo social rural.
 
El capitulo tercero incluye algunas experiencias del sector privado frente
 
a la educaci6n rural. Despus de una introducci6n, se incluyeri los
 
siguientes trabajos:
 
- Acci6n Cultural Popular (ACPO).
 
- Monsefior IvAn Cadavid. Fundaci6n Hogares Juveniles Campesinos.
 
- Francisco Antonio Yepes. Federaci6n Nacional de CLfeteros. Programa de
 
Educaci6n Agricola.
 
- Varios autores. Universidad rural y su componente educativo.
 
- Marta Arango, Glen Nimnicht y Lidia Hearn. Promesa - Una alternativa de
 
atenci6n a la n!iez para las zonas rurales.
 
El capitulo cuarto presenta algunas perspectivas para la educaci6n rural en
 
Colombia, mediante un articulo firmado por Jaime Nifio, HernAn Ortiz, Luis
 
Fernando Zamora y Fabio Bustos.
 

G.G.N.
 

127
 



05.533 

Costa Rica
 

05.533 	 "NUEVOS CRITERIOS FARA EL DISENO CURRICULAR EN LA 
EDUCACION A DISTANCIA EN COSTA RICA". 

ArJTOR: 	 TRISTAN SAnchez, Ana 

PULICACION: 
Titulo: La educaci6n a distancia en Am6rica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapolusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: I
 
PAginas: 127 a 157
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseiianza a distancia> 
<Curriculo>
 
<Aprendiz.je> 
<Costa Rica>
 

DESCRIPCION: 	 nonencia que resume los aspectos mks relevantes del
 
"Nmual de trabajo de la Oficina de Programaci6n Curricular" de la 
Universidad Estatal a DistLncia del pais indicado - Tal manual constituye
 
el documento base de las actividades de la UNED.
 

FUENTES: Se indican algunas referencias en notas al pie de 
pAgina. 

COITENIDOS: Inicialmente, se describen los diferentes subsistemas 
que integran la estructura organizativa de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), especialmente, el subsistema de producci6n ce cursos, y 
se enumeran los diferentes pasos que se cumplen en la producci6n de un 
curso y las funciones de cada una de las unidades que intervienen en el 
mismo. Luego, se comenta un conjunto de aspectos relacionados con el 
diseflo curricular para las" carreras tradicionales" y las "carreras 
pioneras" de la UNED. Seguidamente, se hace referencia al proceso de
 
disefo curricular en lo que se refiere a la macro programaci6n,
 
considerfndose t6picos como: marco le referencia, perfil profesional,
 
perfil profesional global y por niveles, desglose del perfil profesional,
 
plan de estudios, prop6sitos generales do las asignaturas, y
 
recomendaciones generales para la aLIministraci6n de los programas. Por
 
6ltimo, se describen diversos elementos de la micro progra'aci6n de los
 
cursas, subrayAindose los itemes utilizados para la descripci6n de
 
asignaturas, el trabajo del especialista en contonidos, los objetivos,
 
contenidos, actividades, observaci6n y distribuci6n te4,4tica por horas, y
 
nivel de dificultad de las materias, entre otros.
 

A.T.S.
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05.534 

Costa Rica 

05.534 "REFMLEIONES SOBRE LA ADMINISTRACIO: DE LA DOCENCIA Y EL
MODELO DE EVALUACION PARA LOS NIVMLES DE LICENCIATURA Y
MAESTRIA DE LA IJNED, COSTA RICA". 

AUTOR: BOLAROS Calvo, Bolivar 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en Am6rica Latina. 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: 
 Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: II
 
PAginas: 305 a 1Z3
 

UNIDAD PATROCINANTE: Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 
 <Ensefianza a distancia>
 
<Administraci6n de la educaci6n>
 
<Evaluaci6n>
 
<Costa Rica>
 

DESCRIPCION: 
 Ponencia que constituye un ensayo acerca del tema, que
desemboca en la proposici6n de un sistema evaluativo 
para los niveles

indicados - enConcluye tdrminos de la necesidad de aumentar las
 
exigencias y selectividad en tales niveles.
 

FUENTES: 
 Se indican referencias bibliogrAficas.
 

CONTENIDOS: 
 Inicialmente 
 se exponen algunos antecedentes hist6ricos

de la UNED, resefiando las causas que motivaron su creaci6n y los objetivos

que le dieron fundamento. Luego, se consideran los factores
caracterist."cos de la educaci6n a distancia, enfatizando el papel que
deaitro de ella ha desempefiado y desempeiia 
la actividad de evaluaci6n,

especialmente la generada 
a partir de los rasgos especif.,cos de una
modalidad educativa. Asimismo, 
se mencionan las iniciativas que en aste

sentido ha desarrollado la UNED, citando las principales interpretaciones y
abordajes conceptuales acerca de la evaluaci6n en la educaci6n a distancia.

Continfa, con una sintesis descriptiva, y en la parte critica, de las
caracteristicas 
del sistema evaluativo de la UINED y su instrumentaci6n en
el nivel organizacional. Posteriormente, se indican algunos elementos para

la planificaci6n del proceso de aprendi.je en la modalidad a distancia 
en
6. nivel de Licenciatura y Maestria. Pcr filtimo, se seliala un conjunto de
apreciaciones propositivas de una metodologia para la medici6n y evaluaci6n
 
dentro de la UNED.
 

B.B.C.
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05.535
 

Costa Rica 
05.535 	 LA EDUCACION TECNICA EN COSTA RICA. 

AUTOR: 	 VARGAS Rojas, Amalia 

PUBLICACION: 
Ciudad: San Jos6
 
Editorial: CEMIE
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 102
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Red Latinoamericana de Informaci6n y Documentaci6n en
 
Educaci6n (REDUC).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseftanza tdcnica>
 
<Educaci6n para el trabajo>

<Problemas curriculares>
 
<Costa Rica>
 

DESCRIPCION: Documento que presentA el Estado del Arte de la
 
Educaci6n Tcnica en Costa Rica.
 

FUENTES: Bibliografia con 105 titulos. 

CONTENIDOS: 1. Estado del Arte que presenta primeramente el
planteamiento del problema con respecto a la educaci6n para el trabajo.2. Analiza ademAs el origen y el desarrollo de la educaci6n t6cnica.
3. Se iala que - la educaci6n tdcnica orienta sus objetivos a tres sectores
productivos: sector primario, sector secundario y sector terciario. 
- La educaci6n t6cnica contempla las siguientes modalidades: Industrial,
agropecuaria y comercial.

4. Se analizan algunos trabajos sobre los planes y programas de estudio,

sistemas de evaluacion perfiles yaotros aspectos del curriculum.
5. En otro aparte titulado Expansion y usos de los recursos en 1A Educaci6n

TAcnica, se analiza o se describe el tema sin ninguna profundizaci6n.
6. Se analiza tambien la relaci6n que hay entre EAucaci6n -Trabajo y
Praducci6n a travds de diferentes documentos consultados, asi coma la
relaci6n entre Educaci6n -Trabajo productivo, Educaci6n -empleo y Educaci6n
mercado de Trabajo. - Se describe el prop6sito de efectuar el estudio

Mercado en diferentes especialidades tdcnicas.	 

de
 

- En otro aparte se desarrolla la Formaci6n, Capacitaci6n y reclutamientodel Docente las Actitudes de los Estudiantes en relaci6n con la Educaci6nTdcnica, -6aracteristicas acaddmicas de los estudiantes-. Coordinaci6n

interinstitucional- Fuentes de Financiamiento y Uso de los Recursos.
 

C..CLUSIONES: 	 - La mayoria de los documentos plantean investigaciones

descriptivas. - Los daocumentos, en general, no parten de la realidad
hist6rica, econ6mica y locial do.l pais se convierten, por lo tanto, en
daocumentos desvinculados de i& rezlidad concreta. 
 - La mayoria de las
investiaciones relacionadas con la Educaci6n Tdcnica, carecen de aportes
sustanciales que procuren el meJoramiento cualitatlvc. del subsibtem.
improvisaci6n la descoordinaci6n y la expansi6n desmesurada 

- La
 
son factores
que han contribuido a 	la inop rancia de la Educaci6n T~cnica. Se plantea


reiteradamente el desaprovechamiento de les talleres fincas y equipos;
improvisacid6n en la 
 creaci6n de los colegios. - En la Educac16n T6cnica
hay un desconocimiento abismal de los avances tecnol6gicos y del uso que de
estos puede hacer el subsisema. - Una de los mayores problemas que
enfrentan los colegios tecnicos es la ausencia de un sistema propio de
evaluacion. -
La Educaci6n T~cnica procura, con la implementaci6n de los

planes .y Programas actuales, el fortalecimiento de los oficios que la
tradicion ha asignado a la mujer: costura, reposteria secretariado. - El
CIPET no ha cumplido a cabalidad con los objetivos que sustentan su
creaci6n. - Existen Areas fundamentales que no han sido atendidas: - El
Area pedag6gica. - El 
 rea de investigacz6n. - No existen investigaciones
que procuren
existentes en 

un 
el 

seguimiento
En 

de 
la 

los egresados de los colegios t cnicos 
parte final se aport algunas 

recamendacianes. P 
AMAM. 
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05.536
 

Cuba 

05.536 	 BASES PSICOPEDAGOGICAS DE LA ENSERANZA DE LA SOLUCTON DE 
PROBL AS HMA ICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA. 

AUTOR: 	 LABARRERE, Alberto 

PUBLICACION:
 
Ciudad: La Habana
 
Editorial: Pueblo y Educaci6n
 
Fecha: 1987
 
Piginas: 147
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Direcci6n de Formci6n y Perfeccionamiento de Personal 
Pedag6gico. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefanza de las matemhticas>
 
<Resoluci6n de problezas>
 
<Ensplianza primaria> 
<Cuba> 

DESCRIPCION: Libro que tiene como objetivo familiarizar a los 
maestros del nivel primario con un conjunto de conocimientos acerca de los 
problemas y la ensefianza de las matemAticas en ese nivel - El punto de 
vista es psicopedag6gico. 

FUENTES: 	 Se indican referencias bibliogrAficas.
 

CONTENIDOS: 
 El primer capitulo pone ante el maestro las cuestiones
 
relativas a los problems y su consideraci6n psicol6gica y matemitica. Se
 
trata de dar respuesta a la interrogante acerca de qu6 se considera por

problem, cuesti6n 6sta que no puede ignorar cualquier enfoque de la
 
enseflanza de la soluci6n de problemas. Se abordan la funci6n de los
 
problems en matendtica, y su clasificaci6n en la metodologia de la
 
enseflanza de esta disciplina.
 
En el segundo capitulo se trata del :onocimiento del concepto de problema,
 
sus funciones y clasificaci6n p,.ra poner &l maestro en condiciones de
 
enfocar lo esencial de este tem, tanto desde el punto de vista psicol6gico
 
como matemhtico y de comprender el proceso de formaci6n de la actividad
 
cognoscitiva del alumno a travds de la enseflanza de la soluci6n de
 
problems. 
El tercer capitulo revela las dificultades principales que afrontan los
 
alumnos al solucionar independienteiretite problenas matemAticos con texto.
 
Se exponen los resultados de investigaciones realizadas y se demuestra c6mo
 
las dificultades de los alunnos se hallan relacionadas prinipalmente con
 
la forma en que se conduce la ensefianza de la soluci6n de probleas en el
 
aula.
 
El cuarto capitulo expone algunas condiciones psicopedag6gicas de la
 
enseflanza de la soluc16n de problems con texto en la escuela primaria.
 
El capitulo quinto aborda el efecto educativo de la ensefianza de la
 
soluci6n de problemas en la escuela primaria. Se pretende dirigir la
 
atenci6n de los maestros hacia la necesidad de tener en cuenta el potencial
 
de LoE problenas respecto de la formaci6n de la concepci6n cientifica del
 
mundo y de las cualidades de la personalidad del alumno.
 

G.G.N.
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05.537 

Cuba 
05.537 	 "EL SISTE4A DE FORMACION PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN 

CUBA". 

AUTOR: 	 FERREIRA BAez, Francisco 

PUBLICACION: 
Titulo: Formaci6n proiesional en Latinoamrrica.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Nueva Sociedad
 
Fecha: 1987 
Phginas: 111 a 138
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Cuba. Ministerio de Educaci6n. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Formaci6n profesional> 
<Ensefianza secundaria> 
<Cuba>
 

DESCRIPCION: 	 Anhlisis de informaci6n incluido en la recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.512 - Entrega informaci6n acerca de 
la estructura, funcionamiento y logros de la formac16n profesional en el 
pals que se indica. 

FUENTES: 	 Indica dos fuentes oficiales cubanas.
 

CONTENIDOS: 	 El trabajo consta de dos partes fundamentalmeiDte: 

- En la primera, se caracteriza la formaci6n profesional en Cuba. Se 
realiza una reseoia hist6rica sobre el crecimiento alcanzado por la 
educaci6n tdcnica en el pals durante los 6ltimos 27 afos. Asimismo, se 
seialan las caracteristicas de la formaci6n profesional de nivel medio y su 
incidencia, por una parte, en los planes y programas de estudio, la 
planificaci6n de la fuerza de trabajo calificada y la estructura de 
especialidades; por otra parte, se presenta un resumen de los mecanismos 
que permiten su adecuaci6n a las necesidades de desarrollo econ6mico-social
 
del pais y a los problemas de la ubicaci6n laboral. Se tratan tambi~n las
 
particularidades de los curriculos de estudios aplicados en los propios

Contras del Ministerio de Educaci6n, asi como en otros organismos estatales
 
que desarrollan cursos bajo el asesoramiento y supervisi6n metodol6gica de
 
dicho Ministerio.
 

- La segunda parte comprende lar. diferentes alternativas de soluci6n
 
aplicadas con miras a resolver los problems y dificultades afrontados; se
 
exponen los logros alcanzados, la experfencia adquirida y las proyecciones

de trabajo previstas par& perfeccionar el sistema de formaci6n profesional
 
de nivel medio en Cuba.
 

G.G.N.
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05.538
 

Cuba 

05.538 
 PRIMERA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACION. 
EDUCACION, TRABAJO Y EMPLEO: ALTERNATIVAS PARA LOS AOS 
NOVENTA. 

AUTOR: Ministerio de Educaci6n de la Rep6blica de Cuba
 

PUBI,ICACION:
 
Ciudad: Madrid 
Editorial: OEI 
Fecha: 1988 
Phginas: 14 + 16 

tNIDAD PATROCINANTE: Organizaci6n de Estados Iberoamericanos para la 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

PALABRAS CLAVES: <Ensefianza secundaria> 
<Ensefjanza t~cnica> 
<Ensefanza profesional> 
<Cuba> 

DESCRIPCION: 
 Serie de dos ponencias presentadas en la Conferencia de
 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.515 - Se refieren a la experiencia de
 
Cuba en los temas que indica.
 

FUENTES: 
 No se indican.
 

CONTENIDOS: 
 Se incluyen dos ponencias:
 
- Ensefianza media y trabajo. Procesos de reformas alternativas. Indica que

los j6venes que cursan la educaci6n general media participan en labores
 
productivas agricolas e industriales; los futuros obreros y t~cnicos medios
 
desarrollan actividades de producci6n y servicios y el personal pedag6gico
 
en formaci6n, sus prActicas docentes. 
Los alumnos se educan aprendiendo

que el 
 estudio por si solo no puede reportarles elevados valores social y

morales, por el peligro que entrafia formar una generaci6n de intelectuales
 
desconocedores del valor del trabajo coma 6nica fuente que ademis de crear
 
bienes, enaltece al hombre y lo hace sentir 6til y pleno como ser social.
 
- La educaci6n t~cnica y profesional. La concepci6n 
del perfil amplio.

Indica 
que el progreso cientifico y t6cnico que deriva de la revoluci6n de
 
la ciencia y de la tecnologia incide sobre la educaci6n en el piano mundial
 
y le plantea nuevas exigencias para la preparaci6n de la fuerza de trabajo

calificada; entre las respuestas fundamentales estA la formaci6n con perfil

amplio, considera la educaci6n integral 
del hombre, preparando con una
 
s6lida base cultural y t~cnica a quien debe ser 
apto para enfrentar los
 
cambios que constantemente se producen en 
la esfera de la productividad y

de los servicios. Para generalizar una formaci6n tdcnica y profesional con
 
amplios perfiles ocupacionales, se hace necesario 
extender los servicios
 
educativos de tal manera 
que las grandes masas de futuros trabajadores

tengan acceso a una educaci6n general y politdcnica lo mis profunda y
 
s6lida posible.

Se indica que en Cuba 
se trabaja con el objetivo de continuar formando
 
generaciones de obreros, preparados esencialmente para producir, ya que 
 el

futuro desarrollo depende principalmente de los bienes y de las riquezas
 
que se sea capaz de crear con un alto sentido del ahorro y con una elevada
 
conciencia econ6mica. 
La economia reclama racionalizaci6n y productividad.

En Cuba existe una correspondencia entre la formaci6n de fuerza de trabajo

calificada y el desarrollo, sobre la base de una planificaci6n racional de

los recursos humanos en funci6n de la necesidad de asimilar diversas tareas
 
en mayor campo de actividades laborales.
 

G.G.N.
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05.539
 

Chile 

PROGRAMA PADRES E HIJOS. ALTERNATIVA
05.539 PEPE HACHE. UNA 

DE EDUCACION PREESCOLAR PARA LA EDUCACION RURAL. 

AUTOR: CERRI, Marianela (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: CIDE
 
Fecha: 1990
 
Phginas: 62
 

UNIDAD PATROCINANTE: Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n 
(CIDE).
 

PALABRAS CLAVES: <Educaci6n preescolar>
 
<Programn preescolar>
<Zona rura > 
<Chile>
 

DESCRIPCION: Libro que recoge la experiencia del Program Padres e
 
Hijos llevado adelante por el CIDE aesde 1972 - Tiene coma objetivo
 
resumir la propuesta educativa de tal programa, recogiendo su experiencia a
 
lo largo de 15 anios.
 

FUENTES: La editora recogi6 informaci6n de publicaciones
 
anteriores del mismo programs, las que se indican en bibliografias.
 

METODOLOGIA: En la redacci6n del informe se busc6 poner en relieve
 
los puntos mds importantes de la metodologia desarrollada por el programa
 
destacAndose lo siguiente:
 

- CarActer y estrategia del proyecto.
 
- Unidades del programa. 
- Selecci6n de comunidades y coordinadores. 
- Algunos resultados de las experioncias realizadas.
 

En anexos se incluyen referencias a materiales empleados en el proyecto,
 
con ejemplos grAficos.
 

CONCLUSIONES: Los resultados que el proyecto ha obtenido hasta el
 
momento en el trabajo con la familia y la comuni ad permiten indicar que se 
trata de un m~todo de autoeducaci6n que se muestra vAlido a travs de la 
eficiencia que ha demostrado en su acci6n. Es posible extenderlo y 
generalizarlo con el menor costo posible en otros ambientes. Actualmente 
el PPH se ha desarrollado en otras regiones de Chile y en algunos lugares 
de Bolivia y Peru. Resulta ser una alternativa viable al jardin infantil. 
Responde a una necesidad sentida tanto par la familia come por la comunidad 
y puede ser aplicado masivamente en sectores marginados ut.lizando 
coordinadores voluntarios de base dotados de una capac dad aaecuada. El 
modelo de educaci6n familiar y comunitaria desarrol lado por el prorama es 
adecuado para estimular la participaci6n y la creat ividad de los 
participantes y para emplear os recursos humanos y materiales existentes 
en el hogar y en la comunidad. El material de trabajo creada y 
suministrado par el programa es eficaz, de bajo costo y adecuado para el 
sector al cual se dirige. La modalidad de trabajo con coordinadores de 
base ha permitido eludir los problemas de relaci6n que se daban con los 
profesores y tiene el valor de la mayor permanencia de ellos en su mediao 
una vez que el progrqaa a finalizado. El programa ayuda a los grupos 
primarios a cumplir mejor sus funciones humanizadoras, capacitAndo s para 
conducir adecuadamente la formaci6n de los nifios, promueve la formaci6n de 
personas y fortalece toda la gama de valores propios de la vida 
comuitaria. En los distintos grupos en que se ha desarrollado el prosrama 
se ban generado respuestas organizadas de tipo comunitario tensd entes a 
enfrentar y superar problemas que afectan a tales comunidades. 

G.G.N.
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05.540
 

Chile 

05.540 	 DE LOS PROFESIONALES A LOS GRUPOS DE BASE. TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTOS Y RECURSOS PARA LA ACCION SOCIAL. 

AUTOR: 	 MARTINIC, Sergio
 
WALKER, Ho. tcio
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: CIDE
 
Fecha: 1990
 
PAginas: 89
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro de Investigaci6n 
y Desarrollo de la Educaci6n
 
(CIDE). Fundaci6n Interamericana.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Innovaci6n educacional>
 
<Transferencia de ]a formaci6n>
 
<Chile>
 

DESCRIPCION: 	 Informe de investigaci6n que presenta los resultados de
 
un estudio solicitado por una agencia de financiamiento - Tiene como 
objetivo dilucidar los mecanismos de transferencia de conocimientos desde 
los animadores de programas de acci6n social hacia los sujetos de 6stos. 

FUENTES: 	 Trabajo en terreno. 

METODOLOGIA: 	 El estudio se define como exploratorio y de tipo
cualitativo. Se recogi6 informaci6n mediante una entrevista semi 
estructurada 
aplicada a los agentes externos y otra a 15 participantes por

cada proyecto estudiado. Ademks, se 
realizaron actividades de observaci6n,
 
aplicAndose una pauta. 
 Se estudiaron 5 proyectos financiados por la 
Fundaci6n Interamericana en zonas rurales y urbanas. 

CONCLUSIONES: 	 Los participantes se 
 apopian de recursos materiales y
simb6licos, y de los valores que subyacen en el trabajo propuesto.
Los agentes externos privilegian la transferencia de conocimientos y de 
valores. Para los participantes, interesan mAs los recursos. 
Se asume que la organizaci6n es un buen mecanismo para la soluci6n de los 
problemas familiares y comunitarios; la organizaci6n otorga recursos y es 
espacio de convivencia.
 
Los agentes externos son v3.stos como representantes de instituciones que

tienen recursos y un saber 6til.
 
Los proyectos introducen nuevos valores que cuestionan las pautas

tradicionales de relaci6n entre dirigentes y dirigidos, var6n y mujer, y de
 
los sujetos con el trabajo y la naturaleza.
 
Los participantes suelen desarrollar las competencias adecuadas para la 
obtenci6n de los recursos, lo que los 
lleva a incentivar la obtenci6n de 
recursos propios. 
La autonomia de la organizaci6n aparece como el principal valor promovido 
por los agentes externos, aunque su obtenci6n es dificil, por lo que los
 
participantes tratan de 	prolongar el apoyo externo. 

G.G.N.
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05.541 

Chile
 
05.541 
 "LA CRISIS ECONONICA Y EFECTOS SECTORIALES SOBE EL
 

EPLE EN CHILE. CONSECUENCIAS PARA LA EDUCACION".
 

AUTOR: 	 RUIZ TAGLE, Jaime
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Hodernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 87 a 99
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Desarrollb de la educaci6n> 
<Factor econ6mico> 
<Empleo> 
<Chile> 

DESCRIPCION: 	 Ensayo incluido en la recopilaci6n 
de la cual se da
 
cuenta en el RAE N2 5.499 
- Analiza los efectos de la crisis econ6mica
 
sobre algunos sectores productivos, y en particular sobre el empleo en
 
ellos.
 

FUENTES: B:bliografia que indica. Fuentes estadisticas oficiales
 
chilenas.
 

CONTENIDOS: 	 En el caso 
de Chile, al hablar de crisis econ6mica se
 
esth hablando de dos fen6menos distintos: primero, una crisis estructural,

provocada por Ia aplicaci6n de un modelo neo-liberal fundado en la apertura

al exterior, y, segundo, la crisis d6satada a fines de 1981, debido a la

drAstica reducci6n de los pr6stamos externos. Las consecuencias han sido 
una disminuci6n significAtiva del empleo, sobre todo obrero, y una gran

inestabilidad en este rubro. Junto con entregar antecedentes que reflejan

el deterioro de la induntria nacional, el autor presenta el caso de tres
 
sectores industriales: la construcci6n, el cuero y el calzado, y el 
 sector
 
grifico; se refleja aqui la complejidad del estudio de las relaciones entre

la crisis econ6mica, el empleo y la educaci6n. Es necesario entonces que

la educaci6n d6 respuestas especificas a sectores especificos. La

tendencia a la heterogeneidad creciente, e incluso a Is dualizaci6n, genera
 
nuevos problemas a la hors de planificar la formaci6n profesional y la

capacitaci6n sindical. Indica el autor que la dualizaci6n de la producci6n

hace que se establezcan vinculos m~s estrechos entre el sector formal y el

informal, lo que plantea 
nuevos desafios tanto en los planes educativos
 
como en los esfuerzos de btsqueda de una alternativa democrtica.
 

G.G.N.
 

131
 



05.542 

Crhile 

O5.h42 "EDUCACION 
COMPARATIVO 
STATUS". 
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AL 
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STATUS 
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DE 

CHILE: 
ADQUISI

DESA
CION 

FIO 
DE 

AUTOR: 	 FARRELL, Joseph
 
SCHIEFELBEIN, Ernesto
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educac16n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 155 a 176
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Factor social>
 
<Status>
 
<Chile>
 

I)ESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n incluido en la recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.499 - Presenta una nueva manera de
 
enfocar el estudio de la transmisi6n de status social de una generaci6n a
 
otra y el efecto que sobre dicho proceso tiene la educaci6n.
 

FUEN4TES: Bibliografia que indica. Estadisticas. Restiltados del
 
estudio de seguimiento entre 1971 y 1977 de estudiantes que en 1970
 
cursaban 82 Afto BAsico en Chile.
 

CONTENIDOS: Tanto en las sociedades desarrolladas como en aquellas
 
en vias de desarrollo ha sido y sigue siendo comOdn la ocurrencia de cambios
 
intergeneracionales importantes en la estructura de oportunidades
 
ocupacionales, lo que puede invalidar las conclusiones obtenidas a travis
 
de modelos de anAlisis de trayectoria en el estudjo de la transmisi6n de
 
status. Hay muy pocas razones para suponer que esta pauta dejari de 
verificarse en el futuro. Ultimamente se ha estado sosteniendo, a travs 
de trabajos acaddmicos y tambi~n populares, que los Estados Unidos y Europa 
Occidental esthn en medio de, o pr6ximos a entrar a, un nuevo periodo de 
cambios estructurales profundos. Esta no es precisamente una situaci6n 
social en la que deberia ser adecuado emplear modelos estadisticos que 
suponen una estructura ocupacional estable. 
La conclusi6n mAs extrema seria que, fatalmente, todos los estudios de 
movilidad intergeneracional que hacen uso de modelos de anAlisis de 
correlaci6n/trayectoria no serian vAlidos por su incapacidad de tomar en 
cuenta los cambios intergneracionales ocurridos en la estructura de 
disponibilidad ocupacional. La conclusi6n mAs moderada seria que todos los 
estudios acerca de la estructura ocupacional deben ser revisados y, cuando 
fuera necesario (o posible), corregidos, antes de tomar en serio sus 
resultados. Se sugiere que las principales evidencias en que se basan los 
argumentos de los estudios publicados en los iltimos 20 afios acerca de
 
transmisi6n de status y la influencia de la educaci6n en dicho fen6meno
 
pueden ser gravemente engaiosas.
 

G.G.N.
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05.543 

Chile 

05.543 "EFECTOS PSICOLOGICOS DE LA MODERNIZACION EN LA JUVENTUD 
DE SECTORES POPULARES". 

AUTOR: GONZALEZ, Luis Eduardo 
MAGENDZO, Salom6n 

PUBLICACION: 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n. 
Ciudad: Santiago 
Editorial: OREALC 
Fecha: 1988 
Piginas: 291 a 307 

UNIDAD PATROCINANTE: Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE. 

PALABRAS CLAVES: <Juventud> 
<Problemas de la juventud> 
<Sector popular*>
<Chile> 

DESCRIPCION: Informe de investigaci6n incluido en la recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N9 5.499 - Se desarrolla un perfil
 
socio-psicol6gico de los estudiantes de secundaria de Santiago, examinando
 
los efectos de la educaci6n y del desempleo juvenil sobre los sectores
 
populares de la poblaci6n.
 

FUENTES: Trabajo de campo realizado mediante una encuesta a 603
 
j6venes que en 1983 completaron su educaci6n media, los que eran varones en
 
un 43%. Todos los encuestados se habian educado en establecimientos medios
 
de la comuna de La Cisterna, en Santiago, Chile. Su edad era muy
 
homog~nea: el 92% de los encuestados tenia entre 19 y 22 ahios de edad.
 

MET0DOLOGIA: Se administraron dos instrumentos, uno a fines de 1983
 
cuando los j6venes estaban egresando de la educaci6n media, y otro a fines
 
de 1984. Ambos tenian una estructura similar. En el primero se recogia
 
informaci6n adscriptiva (nivel socioecon6mico, medio ambiente escolar), el
 
tipo de aspiraciones educativo laborales que tenian par& 1984 y el grado de
 
importancia, control y estabilidad que le atribuian a 17 factores en su
 
posibilidad de 6xito. El instrumento utilizado en 1984 indagaba acerca de
 
la trayectoria que el joven habia recorrido una vez finalizada su educaci6n
 
media y la percepci6n que tenian en t6rminos de Axito o fracaso en
 
materializar sus aspiraciones. A aqutllos que se percibian exitosos se les
 
preguntaba acerca de las propiedades atribucionales conferidas al 6xito,
 
utilizando los mismos 17 factores causales; a los que percibf~n haber
 
fracasado, se les interrogaba acerca de su fracaso.
 

CONCLUSIONES: Los resultados parecen indicar que la juventud acad~mica
 
y econ6micamente exitosa de los sectores postergados muestra diferepcias
 
apreciables con las que fracasan. Mfs an, mientras los exitosos tienden a
 
emular a la juventud similarmente exitosa del norte ubicada en los Estados
 
Unidos, la juventud mfs exitosa del sur tiende mhs a atribuir a causas
 
externas y del sistema su fracaso. Un mayor conocimiento sobre tales
 
interpretaciones divergentes del mundo es esencial para los investigadores,
 
los implementadores y disefiadores de politicas, puesto que a partir de
 
dichas interpretaciones se originarA la acci6n social.
 

G.G.N.
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05.544 

Chile 

05.544 "tLA EVOLUCION TECNOLOGICA Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA 
EDUCACION Y EL E4PIEO". 

AUTOR: SALAME, Teresita 

PUBLICACION: 
Titulo: lodernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988 
?Aginas: 360 a 373 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 
 <Adopci6n de innovaciones>
 
<Tecnologia>
 
<Relaci6n educaci6n-trabajo>
 
<Chile>
 

DESCRIPCION: Ensayo 
incluido en la recopilaci6n de la cual se da
 
cuenta en el RAE 
N9 5.499 - Destaca las tendencias mAs relevantes 
vinculadas con la disponibilidad y el perfil educativo de las futuras 
ocupaciones en cuanto a 6stas estAn siendo y serin radicalmente afectadas
 
por las nuevas tecnologias basadas en la micro electr6nica.
 

FUENTES: 
 Cita referencias bibliogrdficas.
 

CONTENIDOS: 
 La existencia de un sistema de producci6n altamente
 
tecnificado no implica necesariamente la elevaci6n 
del nivel de
competencias profesionales requeridas del trabajador ni el predominio 
 de
 
trabajos complejos. Muy por el contrario, uno de los impactos mas notorios
 
que la evoluci6n tecnol6gica tiene sobre las ocupaciones es que facilita la
 
acentuaci6n del proceso de divisi6n del trabajo; vale decir, ticnde a
 
reforzar la separaci6n entre el 
trabajo de ejecuci6n, consistente pir lo
 
general en tareas simples y fragmentarias realizadas por el grueso de los
 
trabajadores, y el trabajo de concepci6n y de gesti6n, a cargo de una 6lite
 
que es la que monopoliza todo el saber cientifico y t~cnico.
 
Las proyecciones de este hecho sobre !as znecesidades futuras de mano de

obra deben considerar la variable tecnologia en sus pron6sticos, an cuando
 
existan dificultades para prever su comportamiento y la naturaleza de su

impacto en las caracteristicas de la fuerza de 
 trabajo. El conocimiento
 
acerca 
do la estructura que el mercado de trabajco presentarA en el mediano
 
plazo constituye un pre-requisito pax& orlentar la politica educacional, de
 
formaci6n profesional y de capacitaci6n.

Del sistema educacional cabe esperar que propenda a impartir 
enseilanza al
 
porcentaje mds alto posible de la poblaci6ii y que permita alcanzar a
 
j6venes y trabajadores el mAs alto nivel de escolrridad que sean capaces de
 
alcanzar. 
En lugar de tender a producir individuu' comple'amente formados,

el sistea de educaci6n debiera orientarse hacia la formac16n de individuos
 
capacitados para continuar instruyndose y perfecciorAndose. Es asi como
 
la enuefianza t~cnico profesional debe entregar a los 
 educandos los

elementos de conocimientc te6ricos y operacionales que han de permitirles

reciclarse en cualquier momento de su vida activa. 
En otras palabras, no 
es tan importante en el momento enseftar conocimiento, sino desarrollar en 
los educandos la habilidad para adquirir nuevos conocimientos e
 
informaci6n.
 

G.G.N.
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Chile 

05.545 'qRABAJO Y ESTUDIO ISON REALIDADES COMPATIBLES? LA 
PERSPECTIVA DE LOS PROFESORES". 

AUTOR: CERRI, Marianela 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un dosafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 501 a 515
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 P-ogramn Cooperativo CIDE-PIIE-OISE. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Trabajo de menores> 
<Ensefianza secundaria> 
<Chile> 

DESCRIPCION: 
 AnAlisis de informaci6n incluido en 1& recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.499 - Se refiere a los efectos del
 
trabajo y estudios simultAneos al analizar la percepci6n de los profesores
 
respecto de esta relaci6n.
 

FUENTES: 	 Investigaci6n en terreno que indica.
 

CONTENIDOS: 	 Si docentesbien los de enseflanza media tieneo actitudes 
mAns favorables respecto 	del trabajo remunerado que sus alumnos realizan 
en
 
forma simultAnea con la educaci6n regular, en relaci6n con la opini6n de
 
los profesores de bAsica, sin embargo sus actitudes son mayoritariamente

negativas. Queda en 	claro 
que en la educaci6n industrial se tiende a
 
asumir muAs y mejor la realidad de este fen6meno que en la educaci6n
 
cientifico-humanlsta. 	 En este 61timo tipo de ensefianza, al igual que en 
educaci6n bAsica, aparecen signos de desconocimiento y estigmatizaci6n del 
trabajo de los alumnos. En todo caso, la actividad labora] de los alumnos 
es vista como algo ajeno a la educaci6n, que se asume como producto de la 
situaci6n econ6mica y que 
en mayor o manor medida 	se contradice con los

requerimientos escolares. Sin embargo, hay un grupo de docentes que

muestran una mayor capacidad reflexiva frento al fen6meno, y lo analiza no 
s6lo desde el punto de vista del rendimiento acad~mico, sino tambin eval6a 
el carhcter formativo de !as experiencias laborales. Por su parte, los 
docentes con percepciones negativas hacia el trabajo juvenil, reconocen 
algunas ventajas, especialmente la econ6mica, pero asumen que la falta de 
tietapo pare el estudio, la metnlizaci6n del alumno y las inasistencias que 
se producen, desembocan tuchas veces en un bajo rendimiento escolar y en 
algunos casos en deserci6n. En este caso, el foco de anAlisis es el 
rendimiento acad~mico del alumno, desplazando a segundo piano otro tipo de 
consideraciones. A su vez, en este grupo se aprecian muchos juicios u
 
opiniones que tienden a estigmatizar a los j6venes trabajadares que se
 
reflejan en percepciones contradictorias de los docentes cuando deben
 
caracterizar a sus propios alumnos.
 

G.G.N.
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Chile 

05.546 	 "LOS PROFESORES, ZEDUCACION MEDIA PARA QUE?". 

AUTOR: 	 CARIOLA, Leonor 

PUBLICACION:
 
Titulo: Modernizaci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PrISnas: 541 a 577
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseflanza -,cundaria>
 
<Profesor de secundaria>
 
<Chile>
 

DESCRIPCION: An.lisi& de informaci6n incluido en la recopilaci6n de 
la cual so di. cuenta en PAE N9 5.499 - Da cuenta de c6mo la crisis del 
sistema social puade afectar la prdctica docente de los profesores. 

FUENTES: 	 Investigaci6n en terreno a la cual se refiere.
 

CONTENIDOS: Se comienza por describir el fen6meno de la
 
desmotivaci6n para estudiar del alumnado de ensefianza media de sectores
 
popclares, el cual, de acuerdo con la opini6n de los profesores, constituye
 
uno de los problemas mAs serios en su labor diaria. Analiza las distintas
 
interpretaciones que hacen los docentes de este fcn6meno, lo que permite
 
conocer la visi6n de 6stos respecto del sistema social. Los maestros
 
perciben que la desmotivaci6n se origina principalmente en el sistema
 
social, econ6mico y educacional; especificamente, en la falta de
 
expectativas futuras, tanto educacionales como ocupacionales de los
 
alumnos. Los problemas prActicos en la sala do clase aparecen relaciocados
 
al sistema social general, mds que a caracteristicas especificas de los
 
alumnos de sectores populares. Dada la situaci6n general, cuyas

consecuencias tambidn sufren los docentes, 6stos terminos
en personales

manifiestan compartir la visi6n de los alumnos respecto del futuro de estos
 
6ltimos: imposibilidad casi absoluta de acceder a la educaci6n iuperior y
 
pocas oportuaidades de trabajo que en todo caso ser6n de baja calificaci6n,
 
remuneraci6n y valoraci6a social.
 
Tanto la 4esmotivaci6n de los j6venes como las malas expectativas de los
 
docentes respecto del futuro do sus alumnos, tianen consecuencias en la
 
prActica profesionnl. Estas consecuencias aparecen como contradictorias en
 
el discurso y arilisis critico que hacen los profesores frente a )a

situaci6n general. Los docentes enfatizan el rol de socializadores morales
 
y tienden a disminuir la transmisi6n de conocimiento. Contradictoriamente,
 
ellos estAn concientes de ser completamente ineficaces para transmltir
 
valores y para cambiar actitudes de los alumnos.
 
Los profesores de !a enseflanza industrial, comparados con aquellos en la
 
educaci6n cientifica-humanista, perriben menores problemas de desmotivaci6n
 
y tienen mejores expectativas para sus alumnos. Estas expectativas son
 
claramente laborales y ellos mayoritariamente no aspiran a que sus alumnos
 
prosigan estudios superiores.
 

G.G.N.
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<Chile>
 

Chile 
05.547 "PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL PARA JOVENES 

URBANO-POPULARES". 

AUTOR: ANDREANI, R cardo 

PUBLICACION: 
Titulo: 
Ciudad: 
Editorial: 

odernizaci6n: Un 
Santiago 
OREALC 

desafio para la educac16n. 

Fecha: 1988 
PAginas: 663 a 676 

UNIDAD PATROCINANTE: Programa Cooperativo CIDE-PIIE-OISE. 

PALABRAS CLAVES: <Problemas de la juventud> 
<Relaci6n educaci~n-trabajo> 

DESCRIPCION: 
 Informe de experiencia incluido en la recopilaci6n de la
cual se da cuenta on el RAE No 5.499 -
 Informa sobre el programa indicado
 que ha sido realizado en el CIDE a partir de 1980.
 

FUENTES: Trabajo en terreno. Bibliografia que indica.
 
CONTENIDOS: El Programa de Capacitaci6n Laboral para J6venes


Urbano-populares comenz6 coma una experiencia piloto 
en el Centro de
Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n (CIDE), en Chile, en 
1980 con
miras a probar un nuevo modelo de capacitaci6n para el trabajo gue
respandiera a las necesidades de dichos j6venes y que usando al mtximo 
 los
 recursos de las comunidades locales ofreciera una 
alternativa de
capacitaci6n a jovenes excluidos del empleo asalariado y 
de la educaci6n

t~cnico-profesional.
 

La intencionalidad del programa es doble. Por una parte, se trata de
afrecer capacitaci6n laboral a 
estos j6venes y por atra, diseiary
elaborar una metodaologia de capacitaci6n aftrnat iva pexa este tipo de

pOblaci6n.
 

El programa indicado ha llegado a capacitar a 2.610 j6venes en el peri)do
comprendido entre los afios 
 1980 v 1985 en diferentes poblaciones de
ciu ades ubicadas en la Reg16n Metropolitana de Santiago. La experiencia

vermiti6 validar una metodaologia de capacitaci6n adaptada a las necesidades
ae los j6venes que normalmente deben trabajar en o sector informal de la
economia. 
Se trat6 de validar el modelo con un ndmero suficientementevariado de situaciones, especialidades, artesanos instructores,
localizac16n geogrAfica y vinculaciones institucionales.
 

El logro mAs relevante desde el punto de vista educativo, lo constituye el
hecho de hamber podido Aisefiar, implementar y validar en la prhctica un
programa de capacitaci6n laboral en el 
 cual ha participado un nwinero
relativamente alto de j6venes de sectores populares.
 

Tambidn se cuenta como un 
logro el que exista un grupo de aproximadamente
80 instructores-artesanos que nunca antes habian ensefiado, capacitados para
continuar ensenando, sea en su comunidad 
o en programns formales de

educac16n.
 

En tercer lugar, los egresados del programa se estAn constituyendo en
microempresas, para empezar a producir 
un ingreso para ellos mismos y
continuar su proceso de autoperfeccionamiento y capacitaci6n.
 

Entre las dificultades encontradas menciona hech
se el de no haber
enfrentado suficientemente la continuidad de los j6
 vers que pasan por el
pragrama; no haber logradao que las organizaciones de base locales se 
 n
apropiado mAs ampliamente del mismo el carecer de una estrategia global
que enfrentara la formaci6n de los instructores thcnicos como educadorss
populares; la crisis econ6mica que impidi6 dar un mayor impulso a la
creaci6n Se talloros productivos y eontregar una capacitaci6n ligada a los
 
tal.leres existentes.
 

G.G.N.
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05.548
 

Chile 

05.548 ESCUMA, CALIDAD E IGUALDAD. LOS DESAFIOS PARA EDUCAR 

EN DEIOCRACIA. 

AUTOR: GARCIA-HUIDOBRO, .7uan Eduardn (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Santiago 
Editorial: CIDE 
Fecha: 1989 
PAginas: 275 

UNIDAD PATROCINANTE: Centro de Investigaci6 y Desarrollo de la Educacian 
(CIDE).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Desarrollo de la educaci6n>
 
<Calidad de la educaci6n>
 
<Chile>
 

DESCRIPCION: 
 L.bro que recoge diez trabajos realizados dentreo de la

unidad acad6mica que se indica - Los trabajos apuntan a metas de calidad 
y equidad para ]a educaci6n en Chile. 

FUENTES: 
 Los trabajos indican 	fuentes bibliogrAficas y de
 
investigaciones realizadas en terreno.
 

CONTENIDOS: 	 Se incluyen los siguientes trabajos:
 

- Cristiin Cox. Sistema politico y educaci6n en los '80: medidas
 
propuestas y silencios. (RAE N2 5.549).

- Viola E~pinola. 'os resultados del modelo econ6mico du la 
 enseftanza 
bAsica: la demanda tiene la palabra. (RAE N2 5.550).
- 7orge Ochoa. Forma en que se producen los libros de texto y sus 
consecuenclas en el saber escolar. (RAE N2 5.551). 
- Josefina Rossetti. Educaci6n y subordinaci6n de las mujeres. (RAE N9 
5.552). 
- Cristi~n Cox y Jacqueline Gysling. La formaci6n del profesorado: saber
 
e institticiones. (RAE N2 5.553).
 
- Johanna Filp. El primer afio de escuela: Ipuerca a un mundo nuevo?. (RAE

N2 5.554).
 
- Cecilia Cardemil. Comunicaciones que construyen una disciplina

eficiente en la sala de clase. (RAE N2 5.555).
 
- Marianela Cerri. Rendimiento escolar y trabajo remunerado en los
 
alumnos de ensefianza bAsica y media. (RAE N2 5.556).
 
- Leonor Cariole. Alumno, familia y liceo Lconfabulaci6n para un menor
 
aprendizaje? (RAE N2 5.557).
 
- Jos4 Weinstein. 
 Entre la ausencia y el acoso. Apuntes bibliogrAficos

sobre j6venes pobladores, vida cotidiana y Estado en Chile hoy. (RAE N9
 
5.558).
 

G.G.N.
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05.549 

Chilo 

05.549 "SISTEKA POLITICO Y EDUCACION 
PROPUESTAS Y SILENCIOS". 

EN LOS '80: ME)IDAS 

AUTOR: COX, CristiAn 

PUBLICACION: 
Titulo: Escuela, calidad e igualdad. Los desafios para 

educar en democracia. 
Ciudad: Santiago 
Editorial: CIDE 
Fecha: 1989 
PAginas: 7 a 39 

UNIDAD PATROCINANTE: Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n 
(CIDE). 

PALABRAS CLAVES: <Desarrollo de I& educaci6n> 
<Factor politico> 
<Chile> 

DESCRIPCION: 
 AnAlisis de informaci6n contenido en la recopilaci6n de 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.548 - Se refiere a los aspectos
fundamentales de las relaciones entre sistema politico y educaci6n en Chile 
en la presente decada y abre la mirada a los problemas que el desarrollo de
 
las instituciones educativas plantoan en el momento del retorno a formas 
democrAticas de organizaci6n politica.
 

FUENTES: Refiere fuentes bibliogrificas que por lo general son
 
programas de los distintos partidos politicos sobre el tema.
 

CONTENIDOS: El trabajo tiene 
tres partes. En la primera se
conceptualizan las reformas establecidas en la educaci6n por el rdgimen de 
las Fuerzas Armadas. En la segunda se sistematiza el conjunto de 
propuestas existentes en los campos politico, 
corporativo e intelectual,
sobre el sistema escolar. En la tercera secci6n dD plantea una visi6n 
sobre los silencios de los campos mencionados respecto de los problemas
educativos de mayor importancia, y so establecen algunas hip6tesis sobre el 
futuro de la politica educacional en Chile.
 
Indica el autor que existe una insuficioncia importante en el modo en que
 
se constituye la problemAtica politica en educaci6n, que se funda en la
 
ceguera del campo pclftico con respecto de las resultantes de los cambios
 
implantados por el rAgimen militar. 
El rasgo central de tales resultantes, 
en t~rminos de lo que ha sido la institucionalidad de la educaci6n en 
Chile, es la mezcla de categorias: el terreno de las relaciones entre 
educaci6n y sociedad se halla hay dis organizado institucionalmente par
formas mixtas estatales y de mercado; centralizadas y descentralizadas; que
mezclan principios tradicionalmenta opuestos do distribuci6n, organizaci6n 
y control de recursos, personas y actividades. De esta mezcla no da cuenta 
el discurso de las propuestas ni tampoco el de las medidas gubernamentales

Indica que los caminos del desarrollo de la educaci6n no pasan par intentar
 
simplificar el cuadro institucional sino que par asumir lo que se tiene al
 
respecto, explotando sus posibilidades en t6rminos de mejoras substantivas
 
en la calidad de los saberes transmitidos, asi coma en la equidad de su
 
distribuci6n. Si se parte de los silencios quo se advierten, el centro de
 
la atenci6n y la creatividad politica pasa a ser el saber que I educaci6n
 
transmite y los procesos de su producci6n, transmisi6n y distribuci6n, mAs 
que el cardcter estatal o privado de la organizaci6n institucional de tales 
procesos. 

G.G.N.
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05.550 

Chile 

05.550 "LOS RESULTADOS DEL MODELO ECONOMICO EN LA ENSERANZA 
BASICA: LA DXI4ANDA TIENE LA PALABRA". 

AUTOR: ESPINOLA, Viola 

PUBLICACION: 
Titulo: Escuela, calidad e igualdad. Los desafios para


educar en democracia.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: CIDE
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 41 a 81
 

UNIDAD PATROCINANTE: Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n
 
(CIDE).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Desarrollo de la educaci6n>
 
<Factor econ6mico>
 
<Educaci6n bAsica>
 
<Chile>
 

DESCRIPCION: 	 Trabajo incluido 
en la recopilaci6n de 	la cual se da
 
cuenta en el RAE N2 5.548 
 - Evalfia la municipalizaci6n y el rol de lasescuolas privadas 
gratuitas a partir de la observaci6n de las prActicas
vividas cotidianamente en las escuelas bAsicas subvencionadas. Indica que
el modelo de 
mercado propuesto por el gobierno supone que la competencia

entre escuelas y la participaci6n de los apoderados actuarAn 
mejorando la
 
calidad del servicio entregado.
 

FUENTES: 
 Se indican referencias bibliogrdficas al pie de pAgina.
 

CONTENIDOS: 	 La observaci6n de las prActicas en las escuelas 
bisicas

subvencionadas entregan 
nuevos antecedentes que permiten evaluar 
 los
resultados de la reforma educacional de 1981. El modelo de 
mercado
 
propuesto 
en tal reforma descansa 
en el supuesto de que la competencia

entre escuelas y la participaci6n de los apoderados actuarAn 
mejorando la

calidad del servicio entregado. Sin embargo, eh. la prActica se producen
algunas fallas en los mecanismos competitivos y en el comportamiento de la

demanda que 
impiden que se produzca el mejoramiento de la calidad

propiciado. 
Por otra parte, la tensi6n econ6mica que impone el modelo
obliga a 
los educadores a descuidar el trabajo pedag6gico, y la situaci6n

de pobreza en que viven la mayoria de las familias las 1leva a buscar en la
escuela la soluci6n a sus problemas de alimentaci6n y salud. La relaci6n
de los apoderados con la escuela en funci6n de la educaci6n, s6lo aparece

cuando las necesidades bAsicas estAn satisfechas.
 

V.E.H.
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05.551 

Chile 
05.551 	 "FORmA EN QUE SE PRODUCEN LOS LIBROS DE TEXTO Y SUS 

CONSECUENCIAS EN EL SABER ESCOLAR". 

AUTOR: 	 OCHOA, Jorge 

PUBLICACION: 
Titulo: Escuela, calidad e igualdad. Los desafios para
 

educar en democracia.
 
CLudad: Santiago
 
Editorial: CIDE
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 83 a 101
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n 
(CIDE). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Libro de texto>
 
<Contenido de los libros de texto>
 
<Chile> 

DESCRIPCION: 	 AnAlisis de informaci6n contenido en la recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.548 - Estudia el recorte del saber
 
que se produce como consecuencia del proceso de producci6n de los libros de
 
texto en Chile.
 

FUENTES: Una investigaci6n del autor sobre el tema. Referencias
 
estadisticas y bibliogr~ficas que indica.
 

CGNTENIDOS: Si a travs de los textos escolares, de la forma en que 
estos se construyen y de su contenido se entrega, junto con un saber 
estructurado, c6digos culturales y una gramftica que orientan la visi6n 6e 
la realidad sin fomentar miradas alternativas, en dichos textos habria 
debilidades y carencias importantes. A partir de los planes y programas, 
de las normas ministeriales acerca de c6mo deben ser los textos, de los 
procedimientos del parque editorial, del "modo en que los autores los 
elaboran, es necesario concluir que el saber emergente de todo ello 
conspira contra una mejor comprensi6n de la sociedad por parte de los 
educandos, por cuanto los hechos sociales no aparecen como procesos. Los 
escolares son sumergidos en un teoricismo abstracto que no presenta los 
mecanismos sociales como estructuradores de formas de sociedad que no son 
naturales. Es dificil que en estas condiciones la historia aparezca como
 
una historia social que invita a ser creador y piotagonista de ella. LO
 
antes sefialado conduce a pensar en que es necesario arbitrar formas 
alternativas de producci6n de textos, asi como tambi~n facilitar en los 
estudiantes la comprensi6n de la dinhmica social, permitiendo que la 
historia aparezca no como un proceso inmutable y lineal sino que como un 
desarrollo lleno de vueltas. Por otra parte, debe quedarles claro que son 
los hombres quienes hacen esa historia y no unos cuantos privilegiados; que 
si bien hay personas que se destacan, su quehacer avanza Lmpelido por 
movimientos sociales. La sociedad no es como es porque es natural que sea 
como es. Existen alternativas y esto indica que la sociedad pudo 
organizarse de otra mancra, es decir, que ella es cambiante y cambiable. 

G.G.N.
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05. 552 

Chile 

05.552 "EDUCACION Y SUBORDINACION DE LAS MUJERES". 

AUTOR: ROSSETTI, Josefina 

PUBLICACION: 
Titulo: 
 Escuela, calidad e igualdad. Los desafios para


educar en democracia.
 
Ciudad: Santiago

Editorial: 
 CIDE
 
Fecha: 
 1989
 
PAginas: 103 a 116
 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n
 
(CIDE).
 

PALABRAS CLAVES: <Educaci6n de la mujer> 
<Factor social> 
<Chile> 

DESCRIPCION: AnAlisis de informat.46n contenido en la recopilacion de
la cual se da cuenta en el 
 RAE N2 5.348 - Analiza la socializaci6n
escolar 
en Chile desde la perspectiva del acceso de ambos sexos a los
distintos niveles de educaci6n, los contenidos 
del curriculo y de los
textos escolarts, y la prbctica docente en 
la sala de clases.
 
FUENTES: 
 Trabajo 
de campo reali.ado en una investigaci6n l1evada
adelante por la autora. Referencias bibliogrAficas que indica.
 
CONTENIDOS: Existe una mentalidad femenina que se gesta desde la
infancia, bajo los mAs variados influjos y que es reforzada o al menoscuestionada por el nosistema escolar. Esta mentalidad lleva a las niiias adesconfiar de sus capacidades y a consideraraquellas sus aptitudes limitadas aque la cultura defini6, en algfin momento, como propia de las
mujeres. 
 .stas no son estimuladas a cultivar las 
virtudes indispensables
para el desarrollo do sus talentos y dedican 
sus mojores energias a soi.ar,
en forma abiorta o inconsciente, 
con un destino dependiente. A pesar de
comportarse externamente coma 
los hombres, de estudiar y prepexarse para untrabaj , los cuesta croon en su quehacer y comprometerse con 6l1. Envida adulta, numerosas mujeres que lahan llegado a un buen nivel profesionalo laboral son proclives a abandonar La vida profesional y a vivir eldestino alternativo siempre abierto para las mujeres: ser duefias de casa. 

Las mujeres representan s6lo el 24% de la poblaci6n econ6micamente activa yahroduor del 0%ude las mujeres de 15 aros y mAs que trabajan fuerahogar Estas cifras han cambiado poco durante los ultimos 
del 

20 afios. Estosignifica que a pesar de los beneficlosos efectos de la educaci6n, hay un
fuerte patr6n de 
sexo que mantiene a la mayoria de las mujeres en el Aimbito
dom~stico.
 
Lash jeres se ubican en un rango mAs limitado de ocupaciones que losho.bs, en todos los niveles de educaci6n. Asi par ejemplo
mujeres que completaron !a educaci6n 52% de lasprimaria son empleadas domnsticas, 11%vendedoras, 
9% artesanas y 7% trabajadoras industr ales. 
 Los hombres con
el mismo niel de educaci6n se ubican en la agricultura (32%), comoartesanos 19%), 
coma trabajadoros industriales (14%). 
 AdenmAs figuran con
la proporcion de 5 a 6% en las categorias de vendedores, empleados
domesticos, transportistas y otros artesanos. 
Con 
el mismo nivel de educaci6n, las mujeres ganan por 
lo general entre 40
y 50% menos que los hombres. Por otra parte, los esfuerzos de las mujeres
por adquirir mayores calificaciones no son recompensados de la misma manera
que en los hombres. 
 Se ha calculado que un aflo de perfeccionamiento le
significa al trabajador masculino un aumento de su ingreso en 20% 
 superior
al que 1ogr la mujer que hace el mismo esfuerzo. 

G.G.N.
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05.553 

Cile 

05.553 	 "LA FORKACION DEL PROFESORADO: SABE E INSTITUCIONES". 

AUTOR: 	 COX, Cristihn
 
GYSLING, Jacqueline
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Escuela, calidad e igualdad. Los desafios para


educar en democracia.
 
Ciudad: Santiago 
Editorial: CIDE
 
Fecha: 1989
 
Phginas: 117 a 148
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n
 
(CIDE).
 

PAIABRAS CLAVES: 	 <Formaci6n de docentes> 
<Curriculo de formac16n de docentes> 
<Chile>
 

DESCRIPCION: 	 AnAlisis de informaci6n contenido en la recopilaci6n de
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.548 - Analiza el saber comunicado 
los profesores en su formac16n a trav6s de un examen de los planes de 

a 

estudlio de !as principales instituciones especializadas del pais, desde su
 
fundaci6n a la actualidad (1842-1987).
 

FUENTES: 	 Los 
 trabajos de una investigaci6n de l cual se d16
 
cuenta en el RAE N9 5.345.
 

CONTENIDOS: 
 El texto se ordena en tres secciones. En la primera se 
exponen los principales 	conceptos y categorias que sostienen 
el anAlisis.

Sobre la 
 base de los resultados de la propia investigaci6n referida sobre

los planes de estudio y las instituciones de formaci6n, en la segunda

secci6n se caracterizan tres tipos de organizaciones del conocimiento
 
comunicado a los profeaores y se describen las regularidades qua cruzan los
distintos tipos de formaci6n. En la secci6n tres, se un
propone esquema

interpretativo del desarrollo de la profes16n docente y que conecta lasdimensiones discursivas (o de saber) analizadas, con dimisiones 
institucionales y sociales. 

Los resultados muestran qua la definici6n 	 de las competencias
profesionales, o la definici6n del saber 
especifico del profesorado, ha

variado hist6rica e institucionalmente en torno a tres tipos fundamentales 
de formaci6n qua ban dado origen a otras tantas identidades profehionales:

la de los profesores "normalistas", la de los "bscos", y la de los"secundarios". Identidades qua se 	 pordistinguen en un sentido intrinseco 
las referidas diferencias en el saber especifico qua las constituye, y en 
un sentido extrinseco por la desigual posici6n y valoraci6n social de tal
 
saber.
 

G.G.N.
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05.554 

Chile 

05.554 "EL PRIMER ARO DE ESCUELA: IPUERTA A UN HUNDO NUEVO?". 

AUTOR: FILP, Johanna
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Escuela, calidad e igualdad. Los desafios para
 

educar en democracia. 
Ciudad: Santiago 
Editorial: CIDE 
Fecha: 1989 
PMginas: 151 a 171 

UNIDAD PATROCINANTE: Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n 
(CIDE). 

PALABRAS CLAVES: <Enselanza primaria> 
<Factor de 6xito> 
<Chile> 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n incluido en la recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.548 - Partiendo de los procesos en la
 
sala de clase que inciden en el fracaso escolar de los alumnos de sectores
 
sociales pobl=! muestra c6mo este ciclo termina en una disminuci6n de los
 
niveles de exigencia para los alumnos, en una reducci6n del tiempo que se
 
dedica al trabajo escolar y en un deterioro de la calidad de la ensefianza.
 

FUENTES: Investigaciones de la autora y de otras personas del
 
CIDE sobre al tema. Referencias bibliogr~ficas que indica.
 

CONTENIDOS: En un hecho conocido que la educaci6n es percibida por
 
las personas de los sectores m~s pobres de la sociedad como el camino por
 
excelencia para ascender social y econ6micamente. Es igualmente conocido,
 
y doloroso, que el fracaso escolar afecta en primera linea, y en gran
 
magnitud, al alumnado que proviene de los estratos m6s pobres.
 
El ciclo vicioso del fracaso escolar en sectores pobres puede explicarse
 
porque en la mente de los docentes existen errores de pensamiento y
 
ausencias. Los errores de pensamiento pueden resumirse en que consideran a
 
los nifios de poblacionas pobres como personas carentes de valores,
 
conocimientos y experiencias. Qie les niegan la posibilidad de acceder al
 
conociniento reconocido como vAlido. Que suponen una experiencia que no
 
existe. Que piensan que la emoci6n de la agresi6n y la rabia es algo
 
negativo que debe negarse y que a los niflos pobres hay que sobreprotegerlos
 
y no exigirles. Las ausencias aparecen en el desconocimiento de la cultura
 
y vida de los niflos pobres. AdemAs no se cuenta con distinciones para
 
analizar la prActica pedag6gica, no se dispone de competencias para
 
enfrentar los problemas de aprendizaje escolar del alumnado que proviene de
 
poblaciones pobres, se desconoce la importancia de los sentimientos como
 
instrumento de conocimiento, no se reconoce la capacidad de los nifios para
 
crecer y superarse.
 

G.G.N.
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05.555 

Chile 
05.555 	 "COt4NICACIONES QUE CONSTRUYEN UNA DISCIPLINA EFICIENTEEN LA SALA DE CLASES" 

AUTOR: 	 CARDEMIL, Cecilia 

PUBLICACION: 
Titulo: 	 Escuela, calidad e igualdad. Los desafios para

educar en democracia. 
Ciudad: 	 Santiago

Editorial: 	 CIDE
 
Fecha: 	 1989
 
PAginas: 	 173 a 197
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n
 
(CIDE).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Aula>
 
<Comportamiento del alumno>
 
<Chile> 

DESCRIPCION: 	 Andlisis 
de informaci6n cortenido en la recopilaci6n de
la cual se da cuenta en 	el RAE N2 5.548 - Analiza las comunicaciones 
entre docentes y alunnos la receptividad de la escuela frente a la cultura

popular y las expectativas que los maestros poseen de esos alumnos en

conexion con el manejo eficiente de la organizaci6n del trabajo escolar.
 

FUENTES: Investigaciones de la autora y otros investigadores del

CIDE sobre el tema. Referencias bibliogrAficas que indica.
 

CONTENIDOS: Es sabido que la escuela es desigual para los alumnos de
 
sectores socioecon6micos diferentes. Para los nifios mis pobres la escuela
 aparece mis desprovista y su eficacia resulta discutible. Los-estudios que
enfocan la permanencia en la escuela muestran con impactante claridad quelos mayores porcentajes de deserci6n se ubican entre los nifios mAs pobres.

Estos niinos abandonan la escuela despues de haber permanecido en ella un
promedio de t a 6 alos, mientras que para los nifios de sectores medios yaltos la escuela es s6lo el primer tramo le una secuencia de 	formaci6n

institticional que terminard con alta calificaci6n profesional.

La escuela no tiene 'a responsabilidad de la desigualdad social de Chile.

Ella tambien la padece. Las condiciones de los educandos de sectores
populares, o de las 	 escuelas que los atienden y de trabajo de los
profesores, podria 1levar a afirmar 
que mientras no se solucionen los
problemas estructurales de la sociedad en general esta situaci6n no puedecambiar. Sin embargo los estudios que han enfocaAo el proceso de la 
 sala
de clases para relacifonarlo con el 6xito o fracaso de los nifios mAs pobres

revelan que estas condiciones pueden modificarse y que es posible el Axitoescolar de los 	niflos de sectores populares, si la relacign que el docente

establece con ellos en 
 la sala de clases es adecuada. Los docentes
construyen en torno a sus alumnos de sectores pobres, preconceptos yprejuiclos que los sit6an en posiciones de incapacida o minusvalia. Para
abordar esta situaci6n los docentes restringen los contenidos a transmitir 

se centran en el disciplinaniento de los nifios bajo el pretexto de queral menos la esc.ela les entregue valores". Los resultados arrojanrendimientos bajos y confirman 
el ciclo de pobreza incapacidad

desesperanza, frustraci6n, para todos 
 los sectores implicados en ei
Eroceso.

L superaci6n de las diferencias entre los distintos sectores

socio-culturales 	requiere otras instancias y actores para que la 
distancia
entre ellas disminuya de manera sostenida y definitiva. Sin embargo, en el

nivel del aula y en lo que a los prolesores les concierne, es posible
incidir de manera significativa en ilacrecentamiento de la calidad del
 proceso educativo y por ende en la disminuci6n de desigualdades ei el nivel

micro-social. Comenzar por considerar este espac o 
para el cambio y

realizarlo en 6l 	es ya un paso importante. 

G.G.N.
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05.556
 

Chile
 

05.556 	 "RENDIMIENTO ESCOLAR Y TRABAJO RE2UNERADO EN ALUNNOS DE 

ENSERANZA BASICA Y MEDIA".
 

AUTOR: 	 CERRI, arianela
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Escuela, calidad e igualdad. Los desafios para
 

educar en democracia.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: CIDE
 
Fecha: 1989
 
Phginas: 199 a 218
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n
 
(CIDE).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseflanza primaria>
 
<Enseflanza secundaria>
 
<Rendimiento del alumno>
 
<Trabajo de menores>
 
<Chile>
 

DESCRIPCION: 	 Anhlisis de informaci6n contenido en la recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.548 - Resume hallazgos de
 
investigaciones realizadas en torno al tema en una comuna popular en
 
Santiago.
 

FUENTES: Los trabajos de esta investigaci6n, que fue resumida en
 
el RAE N9 5.337. Referencias bibliogrificas que indica.
 

CONTENIDOS: 	 Se resumen los resultados de dos investigaciones

realizadas en liceos y escuelas bAsicas de la comuna de Quinta Normal,

donde se analiza el 	 problema del rendimiento escolar en alumnos que
 
estudian y trabajan en forma remunerada. Para los estudiantes de bAsica no
 
existe asociaci6n significativa entre el trabajo remunerado y la asistencia
 
a la escuela; las nifias 	tienen un rendimiento escolar semejante desarrollen
 
a no actividades laborales. Los nifios, en cambio, si trabajan dienen un
 
rendimiento acad~mico algo menor; sin embargo el factor trabajo cxplicaria

s6lo un 1,96% de la varianza del rendimiento escolar de los varines. La
 
situaci6n de los estudiantes de media es algo distinta; en este caso el
 
factor trabajo no influye para nada en el rendimiento de los alumnos ya
 
sean estos hombres o mujeres. En el caso de los alumnos de segundo medio
 
el rendimiento se asocia a la inasistencia, las horas de estudio que

dedican fuera del liceo y al coeficiente intelectual. Para los estudiantes
 
de tercero medio s6lo se encontraron asociaciones significativas con la
 
inasistencia y el coeficiente intelectual. En la parte final del texto se
 
hace una reflexi6n en dos niveles; en el nivel micro, la escuela y los
 
procesos pedag6gicos quo en ella se dan; y en el nivel macro, las politicas
 
educacionales y sociales que deberian implementarse para mejorar la
 
adquisici6n de conocimientos por parte de los sectores postergados, coa
 
f6rmula eficaz para mejorar la calidad de la educaci6n y aumentar de esta
 
forma el rendimiento escolar en los sectores populares.
 

M.C.
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Chile
 

05.557 	 "AIUMNO FAHILIA Y LICEO ICONFABULACION PARA LN ?ENOR 
APRIDIRA-TE?". 

AUTOR: 	 CARIL", Leonor
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Escuela, calidad e igualdad. Los desafios para


educar en democracia.
 
Ciudad: Santiago

Editorial: CIDE
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 219 a 348
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n
 
(CIDE)
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Rendimiento del alumno>
 
<Factor sqcial>

<Factor econ6mico>
 
<Mhile>
 

DESCRIPCION: AnAlilis de informaci6n contenido en la recopilaci6n de
 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.548 - Se describen las expectativas

que tienen en los sectores populares las madres, profesores y alunos an

rolaci6n a ia Educaci6n edia, demostrAndose que, dadas las condiciones
 
socio-econ6micas actuales, se le asigna mfs importancia a la permanncia an 
el sistema que al aprendizaje de contenidos. 

FUENTES: 	 Referencias bibliogrhficas que indica. Entre elias,
investigaciones de la autora y otros investigadores del CIDE.
 

CONTENIDOS: En los sectores populates las expectativas de
profesores, famllias y alumnos no es tan prioritaramente centradas n el 
aprendizaje de los contenidos educativos por parte de los alumnos; esto 
sugiere que es urgente revisar los contenidos curriculares y asegurarse de 
que ellos estdn orientados a crear las capacidades requeridas para que los 
alumnos puedan desempeflarse adecuadamente en la vida. Este desempeflo no
s61o se refiere al campo laboral sino tambidn a la vida familiar y social, 
a la participaci6n or anizacionai y ciudadana y a la relac16n con las 
instituciones an distintos niveles. Por sobre todo debe asegurar
competencias para relacionarse con el coiocimiento de manera tal que puedan
buscar, organizar y reorganizar informaci6n; relacionarla entre si para
poder crear a partir de ella. Se trata Se permitir el desplazamiento de 
los alumnos por el mundo con todo lo que se requiere para el o, incluidas 
las capacidades 16gicas 	y Las manuales.

Es necezario que las familias de los sectores populates tenga y perciban
distintas posibilidades de apropiacitn de los beneficios de la educaci6n. 
Es necesario descubrir y enseliar c6mo el conocimiento puede ser fuente de
poder y de integraci6n para estos sectores. Gran parte de esta labor se

puede hacer desde el liceo si existe una relac16n fluida con la familia
 
que, sin culparla, le muestre la posibilidad de que sus hijos realmente
 
aprendan. Las exigencias escolares deberian ser identificadas por los
distintos actores como requsito para el aprendizaje. No es posible aceptar 
que los profesores rebajen las exigencias escolares como una forma de 
satisfacer las demandas del sistema, de las madres y de los propios
alumnos. Entre estos alumnos hay muchos que no se sienten desafiados a una 
superaci6n. El alumno de educaci6n media en sectores populares requiere
ta atenci6n personal para evaluar su propia situar26n escolar, par,
solucionar dudas especificas para organizar su tiempo y forms de estudiar. 
:ajo el supuesto que el rendimiento es de responsabilidad axclusiva de los 
slumnosy sus familhas, no se toman medidas correctivas a partir del liceo.Cabe sealar la necesidad de enseflar a los alumnos foras de estudiar de
 
proporcionar clases de nivelaci6n permanente y no s6lo despu6s de repro~ar,

de asignar (en vez de suprimir) tareas especiales para reforzar
 

determinadas oaterias, de acuerdo con las necesidades de cada alumno. Del

mismo modo, el liceo debe hacerse cargo de objetivos no cumplidos en
 
niveles anteriores como lecto-escritura y expresi6n verbal, sin por ello
 
descuidar los objetIvos del nivel correspondiente.
 

G.G.N.
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05.558 
 "ENTRE LA AUSENCIA 
Y EL ACOSO. APUNTES BIALIOGRAFIICOS

SOBRE JOVENES POBLADORES, VIDA COTIDIANA Y ESTADO EN 
CHILE HOY". 

AUTOR: 	 WEINSTEIN, Jts6
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Escuela, calidad e igualdad. Los desafios para


educar en democracia.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: CIDE
 
Fecha: 1989
 
Phginas: 249 a 368
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro de Investigaci6n y Desarrollo de ]a Educaci6n
 
(CIDE).
 

PAIABRAS CLAVES: <Problemas de la juventud>
 
<Sector popular*>
 
<Chile>
 

DESCRIPCION: 
 AnAlisis de informaci6n 	contenido en la recopilaci6n de

la cual se da cuenta en el RAE N2 5.548 -
 Ofrece una sistematizaci6n de
los resultados de investigaci6n disponibles sabre la relaci6n 
de los
j6venes pobladores con los servicios piblicos y entre ellos con el 
liceo.
 

FUENTES: 	 Referencias bibliogrAficas que indica.
 

CONTENIDOS: Se examinan las percepciones y comportamientos que lus
j6venes pobladores desarrollan respecto 
del Estado local. Este 	6ltimo,
empero, no es una unidad claramente delimitada y que actua 
siguiendo
iguales objetivos, sino que se destaca por su amplitud y diversidad. Esta
consideracion l1eva a distinguir cuatro 16gicas de 
accion estatales, dos
 mas ligadas a lo socio-econ6mico: la promoci6n y la asistencia; y dos mas
pr6ximas a lo socio-politico: el disciplinamiento y la participaci6n

restringida. La informaci6n recolectada 
de las investigaciones que se

examina ha sido agrupada en terno a estas cuatro variables.

El Estado parece capitalizar escasamente la promoci6n educativa que realiza
entre los j6venes poblatores, en tdrminos de lograr adhesi6n 
por aqtiella.
Si bien ellos valorizan con realismo la educaci6n recib ida y a los
rofesores que la materializan, esta percepci6n positiva no se atribuye 
al
stado. 
 El a forma parte de los derechos adquiridos o bien es atribuida al

profesorado, que se percibe como un estamento independiente que goza de una
autonomia profesional respecto del Estado.
 
La percepci6n de los pobladores sobre !a asistencia estatal parece ser, sin
embaro, menos critica de lo que podria esperarse. Si bien hay una clara
opinion negativa respecto de las remuneraciones recibidas, la satisfacci6n
 
en estos empleos 
varia fuertemente de acuerdo con las caracteristicas de
las tareas que se efectfan. Los j6venes en particular presentan menos
insatisfacci6n 
que Js adultos y suelen visualizar estos programas coma

transitorios, continuando la bdsqueda de trabajo mientras 
 los desempenan.
A diferencib de la nducaci6ny la salud, la acci6n estatal en empleo ha
tenido una larga trayectoria en Chile, y la 
noci6n del trabajo coma un
derecho a ser asegurado par el Estado parece haber echado menos raices
 
entre los pobres urbanos.
 
La amplitud del disciplinamiento ejercido par el Estado no 
 ha significado
necesariamente 
eficacia. Esto puede apreciarse con claridad en Ia acci6n
frente a la drog adicci6n: se trata de una acci6n bAsicamente reactiva, Que
opera con debilidad a nivel preventivo y de verdadera rehabilitaci6n de Los
jovenes desviantes. Esta presencia y acci6n del Estado es 
fuertemente

resentida par los j6venes pobladores. Tienen una percepci6n negativa del
disciplinamiento y desearian ver disminuidos el control excesivo y IL
 
arbitrariedad.
 

G.G.N.
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05.559 	 FTNANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN CHILE 

1960-1988.
 

AUTOR: 	 ARRIAGADA, Patricio
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: FLACSO
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 213
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensenianza suporior>

<Financiamiento de la educaci6n>
 
<Chile>
 

DESCRIPCION: Libro que ordena la informaci6n disponible sobre los
 
aspectos de financimiento y gastos de la ensenanza superior chilena en las
 
6ltimas tres d~cadas - Tiene el objetivo de que este anAlisis sirva coma
 
herramienta para la definici6n de politicas en el campo de I& enseflanza
 
superior y para un examen sobre el actual desempefo de este siscemu.
 

FUENTES: 	 Se refieren referencias bibliogrificas y estadisticas de
 
organismos oficiales y universitarios chilenos. 

CONTENIDOS: Durante el periodo analizado 9l sistema universitario se 
ha visto enfrentado a cuatro procesos: 
- Entre 1960 y 1970 el sistema de asignacion de recursos fiscales se 
orient6 fundamentalmente a favorecer la formaci6n de los recursos humanos 
ara el desarrollo econ~mico y social del pais, privilegiAndose los niveles 
e educaci6n bAsica y akidia, situaci6n que se acentu6 especialmente entre 
1965 y 1970. 
- Entre 1971 y 1973 la asignaci6n de recursos se orient6 fundamentalmente 
par consideraciones de carActer politico en el esquema de una universidad 
abierta. 
- Entre 1975 y 1980 la asignacion de recursos presenta un doble aspecto.

Sobre la base de consideraciones econ6micas y sociales se resuelve reducir
 
el subsidio a la educaci6n superior, trasladindola hacia otros niveles
 
educativos. Sin embargo, en la aplicacion de este criterio prevalecieron

consideraciones politicas aplicandose casi el total de la reducci6n a la
 
Universidad de Chile.
 
- Desde 1981 en adelante, se impone un r,'elo que pretendi6 asignarle al 
mecanismo de mercado la funci6n orientadora para el crecimiento y
modernizaci6n del sistema. 
En sintesis, aparecen claramente dos enfoques contrapuestos: uno que
favorece el sistema otorgAndole recursos crecientes; y otro que lo minimiza
 
restAndole recursos en forma sistemAtica.
 
Los objetivos que pretend16 la institucionalidad financiera impuesta a
 
contar de 1981 no se ha logrado. Ni la estabilPdad ni la modernizaci6n
 
son caracteristicas sobresalientes del sistema ae ensefianza superior en la
 
actualidad; por el contrario, el sistema se encuentra en crisis. La
 
inestabi 1d9 del aporte fiscal producto de reducciones sistemAticas y de
 
Ja improvisaci6n qua ha caracterizado su asignaci6n es el factor que

revela m~s claramente el fracaso. La politica de autofinanciamiento noha
 
logrado compensar las reducciones del aporte fiscal, con el agravante de

distraer a las universidades de sus funciones esenciales, ademns del
 
impacto negativo en el alumnado par la selectividad en el acceso en raz6n
 
de consideraciones econ6micas.
 
El sistema de aranceles viiente se ha constituido en un factor que estA
 
afectando seriamente los ob etivus de igualdad de oportunidades al

producirse subsidios desde alumnos de menores recursos hacia aquellos de 
mw-yores recursos. Par otra parte, el nuevo sistema ha sida incapaz de
 
superar la contribuci6n que los alumnos hacian con el antiguo sistema de
 
arancel diferenciado. La recaudaci6n actual par concepto de pago directo
 
de aranceles es inferior a la que se obtenia con el sistema antiguo.
 

.G.N.
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05.560 "POSIBILIDADES EDUCATIVO-LABORALES 
CHILENA. UN ANTECEDENTE PARA PLANIF
PROFESIONAL". 

DE 
ICAR 

LA 
LA 

JUVEND 
FORMACION 

AUTOR: GONZALEZ, Luis Eduardo 

PUBLICACION: 
Titulo: Formaci6n profesional en Latinoam~rica. 
Ciudad: Caracas 
Editorial: Nueva Sociedad 
Fecha: 1987
 
Phginas: 139 a 161
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Vrograma Interdisciplinario de Investigaciones en
 
Educaci6n (PIIE).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Formac16n profesional>
 
<Problemas de la juventud>
 
<Chile>
 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n incluido en la recopilaci6n de 
la cual se da cuenta en el RAE N2 5.512 - Examina algunos problemas 
relacionados con los j6venes, haciendo hincapid en la formaci6n para el 
trabajo dentro de las actuales circunstancias Sel desarrollo econ6mico y 
social en Chile. 

FUENTES: Hace referencia a bibliografia que indica al final del
 
trabajo y a una investigaci6n en terreno realizada con la participaci6n del
 
autor.
 

CONTENIDOS: La consideraci6n de una estrategia tripartita en la
 
formaci6n para el trabajo en la cual participen los trabajadores, los
 
empresarioo y el Estado, estA condicionada en gran wedida por el contexto
 
social, poli#.co y econ6mico que se da en un determinado pais. De este
 
contexto surgen los criterios con los , tales cada sector define sus
 
intereses y su ingerencia en la formaci6n.
 
El trabajo comienza con una referencia a algunos antecedentes del
 
desarrollo econ6mico de Chile y de la participaci6n de los distintos
 
agentes; en segundo lugar, presenta ia realidad de la juventud, para,
 
posteriormente, referirse a algunas alternativas de educaci6n y de
 
formaci6n para el trabajo. Enseguida hace referencia al problema del
 
desewpleo juv-Jl, parz s,,;.,luir con un comentario general sobre los 
antecedentes presentados.
 
La formaci6n profesional integzal con utna base tripartita parece ser una 
buena alternativa para la preparaci6n de recursos humanos pero requiere que 
existan algunas condiciones favorables. En el caso chileno, estas 
condiciones son precarias. La concepci6n del rol del Estado cambia 
substantivauente con cada nuevo gobierno. Los empresarios tieaen Lin 
criterio inmediatista, lo qvie En parte se genera por los riesgos que 
implica cada cambio de gobierno, es decir, por el rol oscilante del Estado. 
A lo anterior, se suma la situaci6n de carencia de capital, alta 
escolaridad y alta cesantia. En estas condiciones, los empresarios pierden 
interds por invertir en capacitac16n; pies encuentran j6venes con unn 
preparaci6n general que les permite desempefiarse en un breve plazo en 
diversas ocupaciones, enfrentados a una fuerte competencia por ocupar
 
cualquier trabajo disponible.
 

G.G.N. 

150
 

http:poli#.co


05.561 
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05.561 	 EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL: UNA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA. 

AUTOR: 	 Corporaci6n Educativa MACAC (Ed.) 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Quito 
Editorial: Abya-Yala
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 128
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Corporaci6n Educativa MACAC.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n bilingie>

<Programa intercultural>
 
<Ecuador>
 

DESCRIPCION: 	 Libro que presenta el modelo educativo de la Corporaci6n

Educativa MACAC - Define este modelo en tdrminos de un proyecto de 
investigaci6n acerca del cual se entregan antecedentes, Los pasos
metodologicos y los que se refieren al proceso. 

FUENTES: 	 Se indican fuentes bibliogrfficas locales.
 

CONTENIDOS: El provecto se orienta a ofrecer acciones de 
alfabetizaci6n en lengua quichua. Las experiencias iniciales determinaron 
la posibilidad de diseiar un sistema que tomara en cuenta, ademhs de las 
lenguas. indigenas, las caracteristicas so(io-culturales propias de cada 
nacionalidad y las necesidades de mejoramiento y de relaciones 
interculturales entre ellas y la sociedad dominante. Se plante6, entonces, 
el desarrollo de un sistema tendiente a:
 

- lograr la revalorizaci6n sicol6gica y cultural de la poblaci6n indigena.
- lograr la revalorizaci6n y desarrollo de sus propias formas de
 
organizaci6n.

- identificar los problemas socio-culturales, econ6micos y politicos para
encontrar soluciones que permitan enfrentarlos en el marco de las
 
caracteristicas de la propia Gociedad.
 
- revalorizar los conocir-ientos y prActicas tradicionales ben~ficas
 
existentes en todos los campos de la vida comunitaria.
 

Sobre la base de estos objetivos se dise6 un programa de educaci6n
 
secundaria para la poblaci6n quichua que se inserta dentro de la modalidad
 
de estudios a distancia, y que tiene las caracteristicas de una modalidad
 
no escolarizada y compensatoria. Los estudios a distancia son reforzados
 
mediante cursos presenciales, seminerios o talleres orgnnizados en funci6n 
de las necesidades de los participamtes en un porcentaje equivalente al 20% 
del resto del programa.
El programa tiene como 	 elemento importante un material didActico elaborado 
en forma especifica. Se basa en la constituci6n de cenros comunitarios 
los que son coordinados 	en los niveles provincial y comunitario.
 
Con el fin de evaluar el impacto social del programa las comunidades 
indigenas se inici6 en el mei de junio de 1987 una Tnvestigaci6n sobre un 
total de 937 participantes pertenerientes a 179 comunidades indigenas de la 
Sierra Ecuatoriana. Desde el punto de vista de los procedimlentos esta 
investigaci6n fue planteada con caracteristicas no formales a fin de que se 
pudiera tomar en cuenta la forma tradicional de investigaci6n de la 
foblaci6n, contando con la reacci6n frecuentemente negativr de los sujetos
frente a este tipo de trabajos. Se pretendi6 identificar IJL procesos de 
recepci6n y de percepci6n de los sujetos del programa a tray~s de m4todos 
de observac16n participativa y de registro de entrevistas y testimonios. 
Se indica que esta investigaci6n estA ain en una etApa de realizaci6n; se 
han obtenido algunos datos parciales cuyo anAlisis .1o entrega afin una 
informac16n conE jable.
 

G.G.N.
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Ecuador
 

05.562 AUTOEDUCACION INDIGENA. UNA ALTERNATIVA. 

AUTOR: CAMPOS, Luis Miguel 

PUBLICACION: 
Ciudad: Quito
 
Editorial: Abya-Yala
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 159
 

UNIDAD PATROCINANTE: Corporaci6n Educativa MACAC. 

PALABRAS CIAVES: <Educaci6n bilingiie> 
<Biculturalismo>
 
<Enseiianza a distancia> 
<Ecuador>
 

DESCRIPCION: Libro 
que contiene material informativo, diddctico y de
 
reflexi6n en torno al proyecto de educaci6n a distancia denominado "Macac"
 
- Tal proyecto se orienta a la educaci6n de campesinos de la etnia
 
quichua.
 

FUENTES: 
 Se indican algunas referencias bibliogrAficas.
 

CONTENIDOZ: El Modelo Educativo Macac fue desarrollado por el Centro
 
de Investigaciones para la Educaci6n Indigena de la Universidad Cat5lica de
 
Quito. Se orienta a pr)gramas de alfabetizaci6n y ensefianza escolar en los
 
pueblos de hablas vernAculas y . la creaci6n de la Corporaci6n Educativa
 
Macac, especializada en educaci6n se.undaria bilingie 
 intercultural, 
surgida a raiz de la desaparici6n del centro original. 

En el volumen se incluye un material variado que recoge distintas
 
experiencias de este modelo educativo organizAndolas de modo de presentar
 
una suerte de testimonio sobre lo que este modelo ha significado, sus
 
m~todos y, en cierta medida, algunos de sus resultados.
 

G.G.N.
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05.563 	 CAMPARA NACIONAL DE ALFa3IETIZACION MONSEROR LEONIDAS 
PROARO. 

AUTOR: 	 Campafia Nacional de Alfabetizaci6n Monsefior Leonidas 
Proafilo (Ed.) 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Quito
 
Editorial: Campaia Nacional de Alfabetizaci6n.
 
Fecha: 1989
 
P~ginas: 206, sin paginar, 15, 23, 28, 23, 23, 19, 23.
 

(9 voldmenes).
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Campafia Nacional de Alfabetizaci6n Monsefior Leonidas 
Proaflo. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n de rdultos>
 
<Alfabetizaci6n>
 
<Campafia de alfabetizaci6n>
 
<Ecuador>
 

DESCRIPCION: 	 Serie de nueve manuales empleados en la campafla indicada
 

- Esta serie complementa la resehada en el RAE N2 5.160. 

FUENTES: 	 No corresponde.
 

CONTENIDOS: 	 Se incluyen los siguientes manuales:
 

- Guia del alfabetizador. Nuestros derechos. 
- Cuaderno de trabajo del alfabetizando. Nuestros derechos. 
- Documento de trabajo N2 lit.Paulo Freire. Virtudes del educador. 
- Documento de trabajo N2 15. IQu6 pasa con la vivienda en el Ecuador?. 
- Documento de trabajo Nos. 16-17. El alfabetizador como educador 
comunitario. 
- Documento de trabajo Ng 18. ZQu6 pasa con las nacionalidades indigenas 
en el Ecuador?. 
- Documento de trabajo N2 19. Lo que no hay que hacer en el proceso de 
alfabetizaci6n.
 
- Documento de trabajo N2 20. Monseftor Leonidas Proafto. Ser joven.
 
- Documento de trabajo Ng 21. IQu6 pasa con el medio ambiente en el
 
Ecuador?.
 

G.G.N.
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05.564 "EL CARACTER AUTOGESTIONARIO DE LOS CENTROS ASOCIADOS: 
UNA ALTERNATIVA EN LA ORGANIZACION DE LA UNIVERSIDAD 
ABIERTA DE LOJA (UAL), ECUADOR". 

AUTOR: VARELA, Luis 
GUAMAN, Galo 

PUBLICACION: 
Titulo: La educaci6n a distancia en Amdrica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolarn
 
Fecha: 1989
 
Volumen: II
 
Plginas: 543 a 567
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseffanza a distancia> 
<Ensefanza superior' 
<Ecuador> 

DESCRIPCION: 
 Ponencia que hace una descripci6n de la experiencia

indicada, la que tiene caracteristicas innovadoras en terminos de

financiamiento y gesti6n - La innovaci6n viene dada por el desarrollo 
 de
 
los Centros Asociados Universitarios (CAU) que constituyen sus unidades
 
operativas.
 

FIJENTES: 
 Se indican referencias bibliogrdficas.
 

CONENIDOS: 	 En la primera parte se exponen resumidamente los cuatro 
principios rectores del modelo con el cual ha venido funcionando la UAL 
desde su creaci6n. La segunda comienzaparte detallando la estructura
 
organizativa de dos
los subsistemas constitutivos de la instituci6n: la
 

6
sede central y el subsistema perif~rico, este ltimo compuesto por los
 
Centros Regior.nales Universitarios y los Centros Asociados Universitarios.
 
Luego se informa acerca del origen y algunos aspectos del funcionamiento de
 
este dltimo subsistema, sobre todo en lo referente a 
 los CAU los cuales
 
constituyen la 
 pieza clave dentro de la estrategia global de la
 
universidad, no s6lo para administrar el autoaprendizaje sino tambidn para

desarrollar 
 las labores de extensi6n cultural y social de la instittuci6n.
 
La tercera parte estA destinada a describir la experiencia autogestionaria

de la UAL e los Centros Asociados. Considera los antecedentes,
 
fundamentaci6n y ubicaci6n dentro del marco doctrinario 
institucional del
 
pl.anteamiento autogestionario en tanto principio pedag6gico.

Posteriormente se rese3a 
la organizaci6n y formas de administraci6n de los 
CAU. En la Ciltima parte se presenta una sintesis valorativa de la 
experiencia autogestionaria destacando sus limitaciones y sus posibles
 
proyecciones.
 

L.V.-G.G. 
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05.565 	 PROJECT AGRO-SCOLAIRE DE DIVERSIFICATION AGRICOLE. 

TRADUCCION: 	 Proyecto Agro-escolar de Diversificaci6n Agricola.
 

AUTOR: 	 MYRTHIL, Jacques
 
SANGARE, Samou
 

PUBLICACION: 
Ciudad: Puerto 	Principe
 
Editorial: Ministerio de Educaci6n
 
Fecha: 1984
 
PAginas: 210 + anexos
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Haiti. Ministerio de Educaci6n Nacional.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Eszuela rural>
 
<Ensefianza agricola>
 
<Haiti>
 

DESCRIPCION: Proyecto realizado por la Secci6n Agricola de la Oficina
 
Regional del Norte y que constituye uno de los instrumentos empleados por
 
el Ministerio de Educaci6n para contribuir al desarrollo nacional de la
 
agricultura - Su objetivo es proporcionar formaci6n acad6mica y prActica.
 

FUENTES: Se indican referencias bibliogrAficas y estadisticas
 
originadas en organismos pdblicos nacionales.
 

CONTENIDOS: 	 El proyecto estA constituido por 7 s'bproyectos
 
agricolas implantados en distintas escuelas comunales do la regi6n y
 
realizados por los alumnos dentro del cuadro tdcnico de los servicios de
 
organizaciones del Estado, con el apoyo de ensefiantes y de la comunidad.
 
Los subproyectos estAn especificados por producto de cultivo y se refieren
 
a granada, uva, avicultura, apicultura, papas, tabaco y rosas.
 
En cada caso se especifican hectAreas de cultivo y valores del proyecto,
 
con su financiamiento. 
El proyecto permite hacer operativas las tierras que ya estAn en posesion
 
por las escuelas, obtener otras tierras suplementarias por intermedio de
 
las autoridades implicadas, activar una motivaci6n eficaz de parte do los
 
padres y de la comunidad, interesar en este tipo de expotaci6n agricola a
 
potenciales entidades econ6micas, formar y/o reric!Ar los nlementos humanos
 
necesarios y mantener un ambiente de percepci6n de las nec.sidades en el
 
sector agricola, susceptible de influir positivamente en 'as accioaies qup
 
se realizan.
 
En el caso de cada proyecto se ,specifican, con abundancia de detalles, las
 
caracteristicas y modos de operar y formas de recurrir a los apoyos 
comunitarios requeridos. 

G.G.N. 
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05.566 

Nicaragua 

05.566 "PROGRESOS EN LA EDUCACION BILINGUE EN SITUACION DE 
ESCASEZ DE RECURSOS; EXPERIENCIA Y PERSPECTIVAS EN 
NICARAGUA". 

AUTOR: 	 AMADIO, Mhssimo
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Boletin del Proyecto Principal de Educaci6n en
 

Amdrica Latina y el Caribe.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1989
 
Nfimero: 20
 
Phginas: 71 a 84
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para America
 
Latina y el Caribe (OREALC).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n bilingiie>
 
<Distribuci6n de los recursos>
 
<Nicaragua>
 

DESCR.[PCION: Anlisis de informaci6n acerca del Programa Educativo 
Bilingile-Intercultural (PEBI) que se desarrolla en las regiones aut6nomas 
del norte de la Costa Atlhntica de Nicaragua - Pone el acento en la 
identificaci6n de Areas prioritarias hacia las que podria orientarse el 
apoyo externo. 

FUENTES: 	 Fuentes bibliogrAficas y estadisticas que indica.
 

CONTENIDOS: 	 El PEBI constituye la primera experiencia en Nicaragua
 
en la cual se toman en cuenta las lenguas habladas en la costa atlAntica
 
(principalmente miskito, sumo e .ngl6s criollo) para utilizarlas en el
 
proceso educativo formal en el nivel de educaci6n primaria. En este
 
anhlisis se describe el desarroilo del PEBI no s6lamente en relaci6n con el
 
contexto especifico del pais, sino que tambi6n teniendo como referencia las
 
experiencias realizadas en otros paices de America Latina. En efecto, por
 
un lado la impleentaJ6n de una modalidad de educaci6n bilingiie se
 
enfrenta a problemas comunes y generales, pese a la diversidad de
 
situaciones y dintmicas especificas; por otra parte, las incontables
 
actividades ejecutadas en este campo en la regi6n a lo largo de las 6ltimas
 
dos d~cadas, constituyen un s6lido patrimonio de conocimientos y ensetlanzas
 
que pueden ser debidamente aprovechados en las iniciativas mAs recientes.
 

La primera secci6n del documento presenta una descripci6n del marco
 
contextual, los antecedentes y las caracteristicas mAs relevantes del PEBI
 
(principios, organizaci6n, cobertura, personal, curriculo, metodologia,
 
materiales, evaluaciones y actividades de sistematizaci6n). En la segunda
 
parte se analizan algunos aspectos que se estima deberian recibir una
 
adecuada atenci6n en el marco del programn y que podrian considerarse en
 
tlrminos de un apoyo t~cnico-financiero externo.
 

M.A.
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05.567 

Nicaragua 

05.567 	 NICARAGUA: MOBILIZING THE LOCAL COMMUNITY FOR LITERACY
 
AND POST-LITERACY. 

TRADUCCION: 	 Nicaragua: Movilizaci6n de la comunidad local para la
 
alfabetizaci6n y post-alfabetizaci6n. 

AUTOR: 	 ARIEN, Juan Bautista 

PUBLICACION: 
Ciudad: Ginebra
 
Editorial: OIE
 
Fecha: 1990
 
PAgiv7s: 16 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Ifzternacional de Educaci6n (OIE).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Alfabetizaci6n>
 
<Campaiia de oIfabetizaci6n>
 
<Nicaragua>
 

DESCRIPCION: Ensayo que se refiere a la experiencia realizada en Rio 
San Juan - Indica que la movilizaci6n de comunidad fue un factor 
determinante en esta campana. 

FUENTES: 	 Race referencia ;tlos trabajos de la campaiia.
 

CONTENIDOS: En 1987 el Departamento de Rio San Juan fue declarado el 
primer territorio libre de analfabetismo en Nicaragua, al haber reducido su 
tasa de analfabetismo al 3,7%, desde un 96% en 1979. 

Rio San Juan fue durante la dictadura de Sow:.a la provincia mis desolada
 
de Nicaragua, con una tasa de analfabetismo cercana al 96%, la que fue
 
reducida gracias al esfuerzo y participaci6n de trabajadores de la tierra y
 
hombres de toda extracci6n social, que participaron en una movilizaci6n
 
general.
 

Se irlica que esta cruzada regional de alfabetizaci6n fue posible gracias a
 
factores como los siguienter:
 
- facilidades proporcionadas tanto nacional como localmente;
 
- una red bien establecida de comit~s de .:onsulta;
 
- equipos t~cnicos de gran actividad que se formaron en cnda zona;
 
- Apoyo por parte de equipos regionales de educaci6n de adultos.
 

La cruzada se aliment6 fuertemente de la participaci6n de las
 
organizaciones locales, de la presencia de un comit6 regional del frente
 
sandinista, y del apoyo decidido de todas las personas del lugar, a trav6s
 
de sus estructuras comunitarias.
 

G.G.N.
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05.568 

Paraguay
 

05.568 DITRE EL SILENCIO Y LA VOZ. MUJERES: ACTORAS Y AUTORAS 
DE UNA SOCIEDAD EN CAMBIO. 

AUTOR: CORVALAN, Graziella (Ed.)
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Asunci6n
 
Editorial: CPES
 
Fecha: 1989
 
PAginas: 513
 

NIDAD PATROCINANTE: 
 Centro Paraguayo de Estizdios Sociol6gicos (CPES).
 

PALABRAS CLAVES: <Mujer> 
<Educaci6n de la mujer>
 
<Paraguay> 

DESCRIPCION: 
 Libro que recopila trabajos sobre el tema dentro del
 
pais indicado - Se abordan temas tales como mujer y trabajo;
discriminaci6n socio-cultural de sexo; sexualidad femenina; mujer
campesina; mujer y movimientos sociales. 

FUENTES: 
 Los trabajos indican fuentes bibliogr~ficas.
 

GONTj4IDOS: Se incluyen los siguientes trabajos: 

- Graziella Corvalhn. La relac16n de los gneros y la explicaci6n

socdo-cultural.
 
- Graziella Corval.n. Las mujeres urbanas 
 en el Paraguay: olvido, 
represi6n y cambio.
 
-
 Olga Maria Zarza. Mujeres popIulares urbanas y cultura politica desde lo
 
cotidiano.
 
- Maria Victoria Heikel. 
La ,iujer jefe y las nuevas relaciones sociales en 
sectores populares. 
- Luis A. Galeano. La mujer cam!pesina en la economia y en la sociedad. Los 
casos de Repatriaci6n (Caaguazfi) y Ojopoi (Piribebuy). 
- Maxilin Kehnfeldt. La mujer indiger.a en el Paraguay: prejuicios y 
marginaci6n. 
- Jos6 Antonio Arias. La sexualidad femenina en el Paraguay o el deseo 
sometido. 
- Ita Yoffe. La salud de la mujer en Paraguay.
 
- Rosalba Antnez de Dendia. Imagen del ser femenino paraguayo en la
 
literatura nacional, oral y escrita.
 
- Josefina PlA. 
 La mujer en la plAstica paraguaya. 
- Esther Prieto y Line Bareiro. Mujer y legislaci6n en el Paraguay (Visi6n 
General en el Siglo XX). 
- Mirtha M. Rivarola. La mujer como objeto y sujeto de estudios en las
 
Ciencias Sociales en el Paraguay.
 

G.G.N.
 

158
 



05.569 

Paraguay 

05.569 	 "UNA APROXIMACION TEORICO-METODOLOGICA A LA EDUCACION 

CON PRODUCCION".
 

AUTOR: 	 BORDA, Dionisio
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Revista Paragur.ya de Sociologia.
 
Ciudad: Asunci6n
 
Editorial: CPES
 
Fecha: 1988
 
Volumen: 25. Setiembre-Diciembre 1988.
 
NWimero: 73
 
PAginas: 7 a 20
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Cantro Paraguayo de Estudios Sociol6gicos (CPES).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Educaci6n con producci6ni>
 
<Metodologia*>
 
<Paraguay>
 

DESCRIPCION: Articulo en la revista mencionada quo pretende 
contribuir a la construcci6n del concepto de educaci6n con producci6n -
Hace una referencia parcial a una investigaci6n de campo al respecto. 

FUENTES: Se indican referencia bibliogrhficas. Se entregan
 
antecedentes acerca de una investigaci6n de campo sin expresarse sus
 
conclusiones.
 

CONTENIDOS: 	 El articulista parte del supuesto de quo la educaci6n y
 
la producci6n Eon dos procesos independientes dentro del proceso 
enseilanza-aprendizaje. De aqui define los supuestos como hip6tesis y el 
universo de una investigaci6n realizada con t~cnicos agropecuarios quo se 
llev6 a cabo en la unidad patrocinante entre 1987 y 1988. Se discute el 
modelo de educacidn con producci6n, se hace luego los objetivos de la 
investigaci6n y se exponen los supuestos an que 6sta se bas6. Se ofrece un 
panorama de las diferentes categorias a ser encuestadas dentro del marco 
amplio do la investigaci6n y se concluye con la metodologia que permiti6 
reunir datos de alumnos del dltimo afto de bachilleres t~cnicos 
agropecuarios y prActicos rurales on el Paraguay. 

METODOLOGIA: Se seleccionaron escuelas agropecuarias qua ofrecen un 
panorama de formaci6n de este tipo en el nivel medio dentro del sistema 
escolar formal. Estas escuelas ofrecen dos especialidades curriculares: 
una, el bachillerato t~cnico agropecuario cuiyo objetivo es otorgar una 
formacin equivalente a la de bachiller y quo oriente hacia estudios 
agropecuarios posteriores, pero ofreciendo al mismo tiempo al estudiante 
conocimientos agrotdcnicos bAsicos para que pueda incorporarse a la 
actividad productiva en el sector. La otra especialidad es la de PrActico 
Rural, de dos aios de duracin, de carActer terminal, cuyo objetivo es 
formar tdcnicos de niveles medios capaces de colaborar con los t6cnicos de 
nivel superior. 
El universo de estudios fue el conjunto do las escuelas agropecuarias y 
forestales, oficiales y privadas, quo estAn en el sistema educativo formal 
y quo ofrecen una a ambas especialidades. Se recogieron datos mediante dos 
encuestas diseiadas en form& especifica. Se encuest6 al 71% del universo 
total de la primera modalidad y el 81% del universo de la modalidad de 
prActicos rurales. 

G.G.N.
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05.570 

Paraguay 

05.570 MATERIALES DIDACTICOS DE BAJO COSTO PARA LA ENSENANZA 
TECNICA Y PROFESIONAL. 

AUTOR: 	 Paraguay. Ministerio de Educaci6n y Culto (Ed.)
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Asunci6n
 
Editorial: Ministerio de Educaci6n y Culto
 
Fecha: 1987 
PAginas: 59 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Paraguay. Ministerio de Educaci6n y Culto. 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza tdcnica> 
<Enseilanza profesional> 
<Material didictico>
 
<Paraguay> 

DESCRIPCION: 
 Conjunto de material 	 didictico relacionado con este
 
nivel -
 Se trata de materiales que fueron seleccionados de los trabajos

presentados por instituciones educativas en la "Expotdcnica'87".
 

FUENTES: 	 Los trabajos presentados en la exposici6n indicada.
 

CONTENIDOS: 	 El material viene presentado en fichas tecnicas que
estAn reunidas en torno 	a dos ejes fundamentales: 

1. Bachillerato t~cnico industrial. Se incluyen fichas 
 tocnicas con
 
respecto de las siguientes especialidades: electr6nica, mecinica, quimica
 
industrial, electricidad, fisica.
 

2. Formaci6n profesional. Se incluyen fichas t6cnicas con 
 respecto de
 
mecAnica general y carpinteria y ebanisteria.
 

En un anexo se colocan fichas 
 tdcnicas con respecto de especialidades

generales de electr6nica, mecAnica y fisica.
 

Cada ficha especifica la instituci6n que Ip desarroll6, la especialidad a
 
la cual se refiere, el tipo de habilidad que se desarrolla incluyendo

aspectos de uso, recursos materiales, mAquinas y herramientas, descripci6n

de las actividades y terminando con sugerencias de fuentes y otras ayudas
 
para completar la informaci6n. 

G.G.N.
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05.571 

Per6 

05.571 LA FORMACION MAGISTERIAL DE LOS DOCENTES DE LA SIERRA. 

AUTOR: ZURIGA, Madeleine 

PUBLICACION: 
Ciudad: Lima 
Editorial: Proyecto Escuela, Ecologia y Comunidad 
Eira: Camesina.
Fecha: 18
 
PAginas: 55
 

UNIDAD PATROCINANTE: Proyecto Escuela, Ecologia y Comunidad Campesina.
 

PALABRAS CLAVES: <Formaci6n de docentes>
 
<Formaci6n de docentes en ejercicio>

<Peru> 

DESCRIPCION: Documento de trabajo que tiene la intenci6n de ofrecer 
un primer acercamiento en el conocimiento del maestro de la Sierra Peruana, 
especificamente en lo que respecta a c6mo se prepara para ejercer su tarea
 
- Se centra en la preparaci6n del maestro de nivel primarlo. 

FUENTES: Se indican fuentes bibliogrAficas y estadisticas. Se
 
indica tambien que el documento ha sido elaborado sobre la base de un
 
trabajo de campo de cuatro semanas en las ciudades de Guancayo Guards,
 
Puno y (.uzco, en las que se recogieron datos estadisticos y se entrevist6 a 
docentes y autoridades educativas relacionadas con la formac16n magisterial
 
en las diversaF direcciones departamentales de educaci6n.
 

CONTENIDOS: Luego de una breve referencia a los antecedentes mAs
 
inmediatos de la formaci6n magisterial y de presentar datos numnricos sobre 
los docentes en servicio on las zonas visitadas, se pasa a 6xaminar la 
formaci6n de los futuros docentes en los cursos regulares de los institutos 
superiores pedag6gicos y en los cursos de profosionalizaci6n docente para 
maestos no titulados que ofrecen tanto los institutos como algunas 
universidades; estas ( timas ademas, estAn ofreciendo ahora cursos a 
distancia. En los dos programas interesa r.Ker quidnes son los alumnes. 
los docentes, asi como el curriculo que n ellos se desarrolla. En seguida 
se hace menci6n a los cursos je perfeccionamienzo y de capacitaci6n
docente.
 

CONCLUSIONES: La experiencia educativa en los niveles dn educaci6n
 
primaria y secundaria, tanto como la formaci6n pedag6gica que recibe en la
 
educaci6n superior, juegan un rol decisivo en la cal idad de los docentes. 
La elaboraci6n do nuevos curriculos para la educaci6n, en sus diferentes
 
niveles, sin tener en cuenta el elemento humano que tendrA la 
rebponsabilidad de hacerlos realidad en las au'rs, a la larga resultan un 
esfuerzo infructuoso que desalienta a sus autores. Los cursos o seminarios 
cortos de implementaci6n en ios nuevos curriculos o asignaturas para un 
grupo limitado de participantes, informan pero no preparan a los 
seleccionados. No obstante 13 reconocida diversidad socio-econ6mica, 
lingiistica y cultural del pai6 el centralismo gubernamental produce 
curriculos educativos pars uso nacional en espera de que personal no 
preparado proceda a su ecuaci6n a las realidades regionales zonales o 
locales. La falta de un conocimiento cabal sobre el crecimiento aproximado 
de Ia poblaci6n escolar primaria y secundaria, en reas rurales y urbanas, 
asi como de sus posibilidades de acceso a la escuela no permite planificar 
debidamente cuAntos docentes, de qu6 nivel y especialidad se requerirAn en 
un futuro meiato. La escasez de recursos econ6micos condiciona todo tipo 
v forma de trabajo. La necesidad de autofinanciar la profesionalizacign
docente demuestra que el Estado no ha planificado la debida inversi6n en la
 
calificaci6n de su magisterio en servicio. El doconte peruano es conciente
 
de sus limitaciones academicas y desea su superaci6n- sin embargo, no se ha
 
canalizado adecuadamente ose deseo con una autntica planificaci6n de su 
capacitaci6n, preservicio y en servicio. G.G.N. 
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05.572 

Perfi 

05.572 EL NIRO Y LOS ANDES. ESPACIO Y EDUCACION.
 

AUTOR: BERNEX de Falen, Nicole
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Lima
 
Editorial: Proyecto Escuela, Ecologia y Comunidad
 

Campesina.
 
Fecha: 1988
 
Piginas: 115 

UNIDAD PATROCINANTE: 
 Proyecto Escuela, Ecologia y Comunidad Campesina.
 

PALABRAS CLAVES: <Ecologia> 
<Escuela primaria>
 
<Per6> 

DESCRIPCION: Propuesta metodol6gica de ciencias de la vida jara la
 
escuela primaria en los Andes peruanos - Se orienta a ayudar a encontrar 
mtodos de utilizaci6n del medio ambiente andino como instrumento
 
educativo, tanto en el nivel del conocimiento como en el de la acci6n.
 

FUENTES: Trabajo 
de camvo y referencias bibliogrAficas que se
 
indican en el texto.
 

CrONTENIDOS: La propuesta 
 se inscribe en dos niveles distintos: el
 
primero es el contexto general, aquel que comprende al nifio campesino, a la

escuela y a los Andes; el segundo es el contexto particular, que se refiere
 
a la escuela en el campo y en la sierra, a los curriculos y a los programas

oficiales vigentes. 
Se trata de estudiar c6mo a partir de estos curriculos 
por grado, y despu~s de algunas adaptaciones, las ciencias de la vida van a 
facilitar una mejor inserci6n escolar del nifio campesino que cursr estudios 
de prilfaria y c6mo, asimismo, van a favorecer su desarrollo personal y el 
de su entorno. 
Estos dos contextos significan acercamientos metodol6gicos distintos, segn
los casos. Tambin, siempre existe el riesgo de caer en aplicaciones

apresuradas, si no se toma suficientemente en cuenta los inmiltiples matices
 
propios de cada contexto.
 
En los primeros capitulos - y a partir de un conocimiento directo de los
 
Andes, de ezncuestas y de otros mitodos (dibujos, 
por ejemplo) - se ha 
tratado de lograr un cierto acercamiento al nifio campesino andino y a -u
 
medio de vida, desterrando prejuicios urbanos y revalorizando las creencias
 
cuya l6gica, una vez comprendida, corresponde a la raz6n. El manejo de la
 
imagen mental del espacio de is vida y sus diferentes niveles (vivido,

practicado, percibido e imaginado) permiten 
completar los datos de las
 
encuestas de manera mAs rica y objetiva.
 
El texto viene presentado a travs de los siguilentes capitulos:
 
1. El nifio y los Andes.
 
2. El marco de vida andino.
 
3. Niflos campesinos, maestros y comunidades. 
4. Enfoques y metodologias.
 
5. Programs actuales y propuestas.
 
6. Temas y actividades. Aqui la propuesta v.ene referida a los seis grados

de enseflanza primaria, estableciendo 
un contraste con los contenidos
 
oficiales.
 

G.G.N. 
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05.573 

Perf 

05.573 LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA. 

AUTOR: ANSION, Juan
 

PUBLICACION: 
Ciudad: Lima 
Editorial: Proyecto Escuela, Ecologia yEditorial: Cames ina.Y Comunidad 

Fecha: 19C8 . 
Pfginas: 198 

UNIDAD PATROCINANTE: Perd. Ministerio de Agricultura. Proyecto Escuela, 
Ecologia y Comunidad Campesina. 

PALABRAS CLAVES: <Zona rural> 
<Escuela rural> 
<Ecologia>

<Per> 

DESCRIPCION: Libro que da cuenta de una investigaci6n destinada a 
entender mejor la realidad de la escuela rural peruana en la Sierra --
Inscribe los hallazgos de la investigaci6n dentro de la tradici6n de la: 
relaciones entre campesinos y escuela en el Perfi. 

FUENTES: Trabajo de terreno. Las zonas de estudio fueron Cusco,
 
Puno, Ancash y Junin.
 

CONTENIDOS: Comienza el escrito entregando informaci6n acerca de las 
zonas en estudio. De alli pasa a presentar una visi6n tradicional de 1os 
pueblos andinos peruanoas en lo que se refiere a las relaciones entre la 
escuela y la cultura propia medlatizada esta relaci6n por la aparici6n de 
la escritura que fue asociada desde el comienzo con la conquistn. 

Actualmente los pueblos andinos ven la escuela como ii instrumento de 
progreso. La conciben como un trampolin para salir de las propica 
comunidades, en desmedro de un aprovechamiento de su potencial de
 
apropiaci6n para un desarrollo colectivo.
 

Esto hace que la relaci6n del campesino con la escuela se conflictiva y 
ambivalente. La escuela ha sido incorporada a la comunidad como um cuerpo 
extraflo; a pesar de que actualmente estA naciendo la reivindlcacign 
comunera de asimilaci6n de la escuela a los intereses de la comtmidad, !a 
violencia simb6lica ejercida por la instituci6n escolar todavia entA 
vigente. La escuela entrA en competencia con estratogias familiares mis 
antiguas, sin que por esto dejd de a]ercer una cierta atracci6n unida a 
rechaza que puesta dentro de la pcicolog a de los pueblos andinos 
constituye un reto que debe ser superado por la acci6n escolar. 

La educaci6n bilingle y la educaci6n laboral son, hoy por hoy, dos puentes

vAlidos entre la escuela y la comunidad. Dentro de esta posibildad de
 
conversaciones, los profesores tienen un rol de particular importancia; el
 
profesor es visto como un empleado a sueldo de Estado, que generalmente 
1lega desde fuera, pera a partir del momento en que esta visi6n cambia y 
espleza a acercarse, mejoran las relaciones y la acci6n del profesor puede 
ser decisiva. 

Termina el trabajo dando cuenta de una investigaci6n gr~fica en la cual los 
nifios dibujaron su escuela en la comunidad. FC estos dibujos prima la
 
imagen de una escuela-commidad, en Ia que las relaciones y los vinculos
 
son vistos de un modo positivo.
 

En anexos se entrega informaci6n estadistica referida a las zonas 
investigadas y una bibliografia de consulta. Se entrega ademis ur 
reproducci6n en colores de los trabajos hechos por lon nifios para describir 
su opini6n sobre la relaci6n entre Ia escuela y su comunidad.
 

G.G.N.
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05.574 

Per-6 

05.574 
 GUIA METODOLOGICA PARA LA APLICACION DEL PROGRAMA DE
 
EDUCACION FORESTAL.
 

AUTOR: 	 VALDIVIA Rodriguoz, Manuel
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Lima
 
Editorial: INFOR
 
Fecha: No ze indica
 
Pdginas: 162
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Per6. Ministerio de Educaci6n. Instituto Nacional
 
Forestal y de Fauna (INFOR).
 

PALAkBRAS CLAVES: 	 <Educaci6n rural>
 
<Desarrollo de !a educaci6n>
 
<Per->
 

r)ESCRIPCION: 	 Material didActic- destinado al tipo de educaci6n que se
 
indica - Viene introducido por i2 presentaci6n de la fundamentaci6n, 
organizaci6n y objetivos del program?.. 

FUENTES: No corresponde. 

CONTENIDOS: 
posibilidad con 

El desarrollo forestal de la Sierra perua-,a es una 
perspactivas muy favorables para la vida del poblador 

andino. La realizaci6n de proyectos en este sentido requiere acciones
 
educativas y promocinales, cuyo objeto es crear una conciencia forestal en
 
la poblaci6n. Esta educaci6n forestal debe ser impartida tanto a lo
 
adultos como o los nifios en la forma que sea mds conveniente para su edad.
 
Dentro de este marco, se ha iniciado la aplicaci6n de un programa de
 
educaci6n forestal en las escuelas rurales de 
 la Sierra, caya ejecuci6n
 
estA prevista en un convenio firmado entre el Ministerio de Educaci6n y el
 
Instituto Nacior~.1 Forestal y de Fauna. Este programa forma parte del
 
proyecto "Apoyo a las plantac...ies forestales con fines energdticos y para
el desarrollo de las cominidades :uraleb en la Sierra del Per-" que se
 
desarroLla con el apoyo de la FAO y del Gobierno de Holanda.
 
El Programa de Educaci6n Fo-estal comprende principalmente a tres sectores:
 
docentes y educandns, especialistas forestales y comunidad en general.

Dada sus cara teristicas y metodologia, la educaci6n forestal es el lugar

mAs propicio para nl encuentro de la escuela y la comunidad, encuentro que
 
llega a se al mi.smo tiempo un r '-vac: esperanza. 
El material que se presenta en esta edici6n viene referido a los grados 
tercero, cuarto, quinto y sexto de ensefianza primaria y comprende las 
sIguientes c-ico unidadc. , que son presentadas en forma didActica y con 
apoyo de m&Lerial visual: 
1. Los Arboles y arbustos de nuestra comunidad,
 
2. Los Arboles y la agricultura.
 
3. Utilidad de lo Arboles. 
4. La vidd de los Arboles.
 
5. Protecci6n de los Arboles.
 
Cada unidad viene subdividida en teas, correspondiAndole a cada tema
 
sugerencias de actividades, materiales y acciones.
 
En anexos se entregan ejemplos de lhminas utilizadas en este programa.
 

G.G.N.
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05.575
 

Perd 
05.575 
 PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL. DISERO CURRICULAR INTEGRADO 

<Per>
 

DEL AREA DE DESARROLLO TECKICO VOCACIONAL. 
AUTOR: CONET (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Lima 
Editorial: CONET 
Fecha: 1987 
PAginas: 32 + anexos 

UNIDAD PATROCINANTE: Perl. Hinisterio de Educaci6n. Comisidn Nacional de 
Educaci6n T~cnica (CONET). 

PALABRAS CLAVES: <Enseflanza t~cnica> 
<Educaci6n para el trabajo>
<Formaci6p profesional> 

DESCRIPCION: Material curricular referido al tipo de educaci6n que se
indica - Presenta la variante de educaci6n t6cnica dentro de un 
marco
doctrinario y del panorama general de los fines y objetivos de la educaci6n
 
nacional.
 

FUENTES: No corresponde.
 

CONTE..DOS: Se indica que la formaci6n t6cnica no 
 tiene como meta

final la calificaci6n en determinada ocupaci6n, sino proporcionar al joven
o al adulto la posibilidad de seguir movilizandose, perfeccionAndose a
partLir de dicha calificacion; 
para 6sto se indica debe encontrarse en
capacidad de seguir aprendiendo, de seguir desarrollAndose a travs de la
 
educaci6n permanente.

El Area Ne desarrollo t~cnico-vocacional prev6 contribuir a la formaci6n
integral de la personalidad asi como conducir y participar en la
orient.ci6n vocacional, la lamiliarizaci6n de los educandos con las
actividades de produccion, su organizaci6n, sus procesos y tecnoogia a
traves de pr~cticas y experiencias de trabajo en situaziones reales.
La estructuraci6n de los curriculos 
en esta Area ha tenido su punto de
partida en el diagn6stico de la realida0 educativa y social considerando
 
,as particulari odes caracteristicas y necesidades de los educandos. 
La
articulaci6n horizontal-vertical del sector 
considera las principales
'arinbles del curriculo, compatibilizando la's caracteristicas psicol6gicas
con las experiencias de aprendizaje, incluyendo la titulaci6n y
certificaci6n para operativizar el principio del carActer terminal de cada
nivel de desarrollo tecnico-vocacional. 
 Este enfoque global o integr.%dor
del curriculo, tar'bien estanlecer
permite mecanismos de comparacidn y
normalizac16n cen la otros sectores instituciones
e asi como formular
perfiles en los diferentes niveles y modalidades; tambidn un tratamient, de
adecuaci6n a cada una de las especialidades en el Ambito de la comunl'ad y
al centr educativo, para lograr la integraci6n con las otras Areas del
 
curriculo.
El Arc de desarrollo ticnico vo-acional estA articulada en el si-;temaeducativo ccmo ntlcleo de desarrolle, ,,e obedece a una jerarquizaci6n delaprendizaje progresivo. La denominaci6n y conceptualizaci6n de cada uno de
 
estos niveles 
 constituyen la sintesis de los factores mAs representativos

del nivel.

Dentio 4 e estos plauLeamientos generales se especifican los perfiles 
de
los egresados de las distintas Areas los objetivos de cada una de ellas,
la estructura curricular y metodoltgica propuesta, llegAndose a los 
aspectos de supervisi6n y evaluac16n.
Finalmente, en anexos se resume lo dicho en un cuadro sin6ptico queespecifica los niveles Se educaci6n inir:.-, 
 educaci6n ,rimaria, educaci6n
secundaria y educaci6n superior, indicjadose edades caracteristicas dedesarrollo ps.col6g.co, desarrollo tcnico-vocacional, horas semanales 
en
cada caso y titulacioh, y certiticaci6n que corresponde. 

G.G.N.
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05.576 

Uruguay
 

05.576 	 "LAS ENPRESAS COOPERATIVAS JUVENILES: EXPERIENCIA 
EDUCATIVO-PRODUCTIVAS CON JOVENES DESOCUPADOS EN 
MONTEVIDEO, URUGUAY". 

AUTOR: 	 RUETALO, Jorge
 
MAZZOTTI, Mariela
 

F JBII ACION• 
Titulo: Suderniraci6n: Un desafio para la educaci6n.
 
Ciudad: Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 1988
 
PAginas: 611 a 630
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Progrnma Cooperativo CIDE-PIIF-OISE.
 

PALAJ..AS CLAVES: 	 <Problemas de la juventud>
 
<Relaci6n educaci6n-trabajo> 
<Uruguay>
 

DESCRIPCION: 
 Informe de experiencia incluidG en la reccpilaci6n de la 
cual se da cuenta en el RAE N2 5.499 - se presenta una Drimera 
sistematizaci6n de experiencias piloto enmarcadas en el proyecto 
"Proyecto
 
educativo-productivo para j6venes desocupados" realizado por Foro Juvenil
 
en el pais que se indica.
 

FUENTES: Trabajo en terreno. Referencias bibliogrAficas qua
 
indica.
 

CONTENIDOS: Se analizan dos experiencias de constituci6n de 
cooperativas de trabajo con j6venes desocupados asentados en los barrios 
populares de Manga y Marofla en la capital de la reptblica. Esta 
sistematizaci6n representa el primer escal6n de un trabajo sobre material 
de discusi6n sargidi en las reuniones de grupos realizadas en la etapa de 
instrumentaci6n .1 proyecto hasts la liegada del apoyo financiero que se
 
reci,i6 posteriormente.
 
Esta etapa llev5 12 meses de trabaj, pero recidn hacia fines de ella se 
aplic6 sistemAticamente e Apoyo al grupo.
 
Cada grupo funciona independientemente y en forma cooperativa, contando con
 
el asesoramiento t~cnico productivo necesario. Foro Juvenil ha
 
estructurado un equipo de apoyo a ambas experiencias, quo realiza un 
seguimiento global de las mismas, colaborando en el logro de ios objetivos
educativos a trav6s de lcs procesos grupales y en el asesoramiento
 
econ6mico-contabib de cada cooperativa.
 
El equipo base estA constituido por wu educador, un soci6logo (coordinador
 
del proyecto) y un contador, a los que se suma el trabajo de investi: adores
 
en 
Ciencias Sociales y en educaci6n y el apoyo administrativo.
 
La promotora de Foro Juvenil, encargada de apoyar y estimular los procesos

grupales, asumi6 un rol de orientaci6n y esclarecimiento de los temas
 
tratados, siendo 6stos definidos por el grupo de acuerdo con sus
 
necesidades.
 
Los grupos se refiner senanalmente con la promotora de Foro. Se asuma 
ella, de forma cast regular, el Asesor Econ6mico. De estas reuniones se 
tomaron actas que conitituyen la base de la sistematlzaci6n que se realiz6. 
Partiendo del supuesto do que las cooperativas de producci6n constituyen
tna forma eficaz do organizac.6n econ6mica y tin Ambito adecuado para hacer 
efectivos aprendizajes en relaci6n con el trabajo, Foro Juvenil decidi6 
apoyar financiera y tdcnicamente a los dos grupos de j6venes mencionados en 
la conformaci6n de cooperativas que tuvieron objetivos de producci6n y de 
formaci6n tdcnica y humans de sus integrantes. 

G.G.N.
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05.577 

Uruguay
 

05.577 	 tEL CASO URUGUAYO". 

AUTOR: 	 FIL43UEIRA, Carlos 
LTDEZ, Rodolfo
 

PUBLICACION:
 
Titulo: Educaci6n on la transici6n a la democracia.
 

Casos de Argentina, Brazil y Uruguay.
 
Ciud,l Santiago
 
Editorial: OREALC
 
Fecha: 198Q
 
Pfinas: 225 a 335
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para Am6rica
 
Latina y el! Caribe (OREALC).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Democracia> 
<Desarrollo de la educaci6n> 
<Uruguay> 

DESCRIPCION: Anhlisis de inormaci6n contenido en la recopilaci6n de 
la cual se da cuenta en el RAE N2 j.485 - Analiza las principales 
tendencias de la educaci6n en el pais indicado en el periodo de la 
democracia emergente. 

FUENTES: Referencias bibliogrificas qua indica. Estadisticas
 
cuyo origen sefiala.
 

CONTENIDOS: Comienza el estudio con una contextualizaci6n general 
del sistema educativo en ha emergencia del nuevo orden democrAtico con 
especial dnfasis en los factores politicos y en la dinhmica de 
transformaciones en el periodo previo a la instauraci6n del nuevo gobierno. 
En segundo lugar, ofrece elementos para comprender el proceso de discusi6n 
de politicas educativas llevado a cabo par la oposici6n democrAtica en los 
6ltimos momentos del rgimen militar (concertaci6n politics y social); on 
tercer lugar, da un diagn6stico de la situaci6n de la ensefianza (matricula, 
estructura segui niveles, deserci6n, tendencias de crecimiento, logros, 
etc.); en cuarto lugar, se presenta la situacin y las tendencias de los 
recursos econ6micos volcados al sistema, su ptrticipaci6n en el gasto 
piblico total, los cambios en la estructura de los recursos y 1a evoluci6n 
experimentada en los 1ltimos tres auos de gobierno democrAtico. En quinto 
lugar, se ofrece uin revisi6n de las principales modificaciones e 
innovaciones introducidas on el mismo periodo, otorgando Una atenc16n 
especial a los planes y programas que pudieran indicar la existencia do
 
prActicas diferentes a las tradicionalmente aplicadas. Per ltimo, se
 
cierra el trat-ijo con un capitulo dedicado a algunas consideraciones
 
generales en .orno a los problemas y perspectivas de la educac16n en el
 
pais. 

G.G.N.
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05.578
 

Venezuela
 
05.578 LOS SERVICIOS DE APOYO AL UNADOCENTE: PERSPECTIVA 

INNOVADORA Y DE CAMBIO. 

AUTOR: 
 GOVEA de Carpio, Duilia
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Fundac16n Programa de Formaci6n Docente.
 
Fecha: 
 1989
 
PAginas: 177
 

UNIDAD PATROINANTE: 
 Universidad Pedag6gica Eyperimental Libertador.
 

PALABRAS CLAVES: 
 <Formac16n de docentes>
 
<Perfeccionamiento del docente>
 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION: 
 Libro que refine y organiu la informaci6n existente
 acerca de estos servicios que son unidades 
que funcionan en bibliotecas
pfiblicas del pais - Tales 
servicios son concebidos como centros de
estudio e intercambio entre maestros.
 

FUENTES: 
 No se indican.
 

CONTENIDOS: Los Servicios de Apoyo al Docente 
son unidades que
funcionan en todas las bibliotecas pfb]icas del pais y en 
os institutos
 que integran la Universidad Pedag6gica. 
Se trata de unidades de carcter
educativo y cultural que recursos
ofrecen bibliogrificos _i no
bibliogrAficos en los maestros en servicio que 
estudian para obtener
titulo de licenciado o proi'esor en 
el
 

educaci6n integral, asi como d los
bachilleres que ingresan a las instituciones de educaci6n superior para
formarse como docentes. Igualmente ofrecen recursos de este mismo tipo a
todos los maestros del pais con el fin 
de ayudarlos a atender a las
exigencias acad6micas de la educaci6n bAsica. 
Estos servicios son centros
de estudio y de intercambio entre los maestros. 
En el presente volumen se
entregan antecedentes acerca del origen del programa de servicios de apoyo
al docente, y una pormenorizada lista de tales servicios en cada uno de los
departamentos del pais, incluyendo sus distintos niveles y actividades.
 

En anexos se entregan una bibliografia para uso de los docentes, una
transcripci6n de 
 convenios referidos a este programs y las referencias de
ubicaci6n de las distintas bibliotecas que contienen servicios semejantes.
 
G.G.N.
 

168
 



05.579 

Venezuela
 

05.579 	 "EVALUACION DE LA EFICACIA LOGISTICA OPERATIVA DE LA INA 

EN EL PERIODO 1978-1986". 

AUfOR: 	 CONTAS'I, Max 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en Am6rica Let ina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapeiusr Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: II
 
Piginas: 287 a 304
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PJABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia>
 
<Evaluaci6n>
 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION: 	 Ponencia que presenta una sintesis descriptiva de uns
 
investigaci6n orientada a construir un modelo evaluativo pare los fines 
ineicados - Concluye en t~rminos de la eficacia del modelo pare estos
 
fines.
 

FUENTES: 	 No se indican.
 

METODOLOGIA: 	 El autor construye dos Indices de "Eficacia Logistica
 
Operativa" denominado uno "empirico" y el otrm "normativo". La estructura 
matemAtica de ambos indices es equivalente; consiste en establecer un 
cociente, cuyo Numerador representa una Carga Logistica Operativa 
expresada en una Unidad Convencional previamente establecida - soportada
durante un lapso acad~mico y en el Denominador, se representarA el tiempo 
utilizado en ejecutar esa carga logistica operativa, expresada en unidades 
de dias/calendario. 
La justificaci6n en la construcci6n de estos indices descansa en el 
concepto de eficacia; en este caso se establece la consideraci6n de que la 
Universidad, en cada lapso acad6mico e independientemente de los recursos 
utilizados, logr6 alcanzar el objetivo propuesto que era el de atender a un 
cierto ndmero de estudiantes (carga matricular) en el ofrecimiento de un 
determinado nomero de materias-asignaturas-cursos (carga curricular). El 
dnico recurso que se toma explicitamente en consideraci6n para este 
concepto de eficacia es el recurso tiempo, por tanto, siguiendo fijo el 
objetivo y libre el resto de los icursos, se consider6 que podria hacerse 
gradual la eficacia, en cuanto se utilizase un tiempo menor para ejecutar 
una determinada carga logistica operative. 

CONCLUSIONES: 	 Se observe que en los dos cambios de periodo: 1980 y
 
1984, se produce un desmejoramiento de los coeficientes de Eficacia 
Logistica Operativa (ELO); ello puede explicarse por el correspondiente 
cambio de autoridades universitarias, incluso se puede afirmar 
empiricamente que produce un efecto mAs radical el cambi prematuro 
ocurrido en 1980 que el de 198A, ya qua en 1980 se estaria comenzando a 
construir el sistema ELO mientras que en 1984 ya este sistema estaba 
consolidado y funcionando. Del anAlisis de los resultados obtenidos se 
deduce la eficacia del modelo pare evaluar lo que se pretende. 

G.G.N.
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05.580 

Venezuela
 

05.530 "PROPOSICION DE UN 
SISTD4A DE EVALUACION SUMATIVA DEL
 
RENDIMIENTO ESTUDIANTIL CON OBJETIVOS PONDERADOS PARA LA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA DE VENEZUELA".
 

AUTOR: 
 BLANCO Pedraza, Edgar
 

PUBLICACION:
 
Tituln: La educaci6n a distancia en America Latii.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: II
 
Phginas: 327 a 351
 

UNIDAD PATROCINANTE: Universidad Nacinnal Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 
 <Enseianza a distan,'ia>
 
<Evalu,ci6n> 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION: Ponencia que 
presenta un modelo y los resultados de su
 
aplicaci6n en el caso dicho Desarrolla el concepto de "medici6n justa".
-


FUENTES: 
 Se resefilan referencias bibliogrificas.
 

METODOLOGIA: 
 Si se define como medici6n justa el dominio de
asignaci6n lineal y directamente proporcional de calificaci6n, entonces
 para el 50% de dominio corresponderia una calificaci6n del 50% de la
calificaci6n m~xima; de esta manera si se asignara un 
porcentaje mayor o
menor se 
seria injusto por exceso o defecto, respectivamente. Idealmente
 se deberia mantener una medici6n justa en todo momento y 
caso, lo que a
veces no es posible en la prdctica. En primer lugar existe 
una
discretizaci6n forzada en la determinaci6n del nivel de dominio, al 
no ser
posible para una persona discernir por ejemplo entre un 52% y un 53% de
dominio, lo q-te lleva a injusticias tales como las cometidas al asignar 
a
un 52% de dominio el 50% o el 55% de calificaci6n. Con el fin de acercarse
 a una evaluaci6n justa, el autor propone un sistema te6rico de evaluaci6n
sumativa, sustentado en la transformaci6n de elementos de 
 la escala de
dominio a su escala de calificaci6n (1 a 10 puntos). Se trata de un
sistema de evaluaci6n sumativa con objetivos ponderados, que fue aplicado

en la UNA para evaluar su validez.
 

CONCLUSIONES: 
 El anAlisis comparativo de justicia evaluativa del
actual sistema de asignaci6n de calificaci6n a un dominio curricular 
dado,
y 
del sistema propuesto por el autor, arroj6 un r.asultado favorable a este
6ltimo. 
El sigtnma propuesto ofrece al estudiante y a la 
 instituci6n
calificaciones acordes el real dominio
con nivel de 
 curricular del
estudiante, permitiendo a ambos tanto seguir el progreso, como diagnosticar

fail as del proceso de aprendizaje. El sistema propuesto logra vez
a la
reducir las inevitables injusticias del proceso de evaluaci6n suurativa con
 
objetivos ponderados.
 

G.G.N.
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05.581 

Venezuela 

05.581 	 "MDELO DE ENSERANZA-APRENDIZAJE. ASPECTOS CONCEPTUALES, 
OPERACIONALES E INSTRURENTALES". 

AUTOR: 	 CONTASTI, Max 

'ABLICACION: 
Titulo: La educaci6n a distancia en America Latina. 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana 
Fecha: 1989 
Volumen: II 
Phginas: 401 a 461 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 UnIversidad Nacional Abierta (UNA). 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia> 
<Curriculo> 
<Aprendizaje>
 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION: Ponencia que examina aspectos relacionados con el 
curriculo y la administraci6n de la ensefianza en relaci6n con lo qae 
denomina "ensefianza deteriorada" - Concluye en t~rminos de i modelo 
orientado a la mejoria de lo organizacional en los programas de ensefianza. 
Este trabajo se relaciona con el resefiado en el RAE N2 5.579. 

FUENTES: 	 Se indican fuentes bibliogrAficas.
 

CONTENIDOS: A partir de la revisi6n del papel cumplido per premisas 
como "a mayor educaci6n mayor desarrollo" que ha servido de soporte a la 
planificaci6n estatal en Venezuela, este trabajo se inicia examinando los 
efectos de la misma en el sector educativo. Luego se evalia el proceso de 
diversificaci6n de las carreras en la educaci6n superior venezolana, 
explorando las causas del progresivo deterioro de su calidad acad6mica; 
pare ello, el autor se basa en el concepto de "espejismo tecnol6gico" y en 
la consideraci6n de factores como la dependencia tecnol6gica del pais y la 
acelerada expansi6n matricular de su nivel superior en los (iltimos ahos. 
Posteriormente, presenta tuna .proximaci6n cuantitativa al deterioro de la 
calidad de la ensefianza superior, primero calculando un indice de 
graduaci6n generacional, segundo, a travs del cAlculo de un indice del 
nivel de calidad-experiencia del profesorado univcrsitario y tercero, 
mediante un indice de calidad de los egresado en el Area tecnol6gica. 
Todo lo anterior enmarca la fundbmentaci6n politica y programAtica inicial 
de ia UNA, especialmente, los conceptos referidos s democratizaci6n, 
masificaci6n, calidad, innovaci6n y evaluaci6n. Luego se aborda la 
dimensi6n operacional de la educaci6n a distancia, utilizAndose dos 
enfoques analiticos: a) el heuristico-sint6tico-epistdmico y ) el 
algoritmico-anal itico-tecno l6gico, que desembocan diferencialmente en 
aspectos tales como: curriculo, instrucci6n y evaluaci6n, y se presenta una 
retrospectiva c-;itica del proble.ma de instrumentaci6n e implementacidn del 
modelo de instrucci6n de la UNA. Finaliz& haciando una der,.)ripci6n
evaluativa de la UNA y wt diagn6stico institucional pare reflexiouar sobre 
la meta-experiencia organizacional. Esto viene presentado a manera de 
sintesis y conclusiones. 

M.C. 

171
 

http:proble.ma


05.582
 

Venezuela
 

05.582 
 "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL CASO DE LA EDUCACION
 
UNIVERSITARIA A DISTANCIA: EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD
 
NACIONAL ABIERTA (UNA) DE VENEZUELA".
 

AUTOR: 	 CASAS, Miguel
 
STOJANOVIC, Lily
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educac16n a distancia en America Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: II
 
P~ginas: 465 a 485
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Enseflanza a distancia>
 
<Ensefianza superior>
 
<Progreso tecnol6gico>
 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION: Ponencia que constituye un anAlisis del proceso de
 
creaci6n de la UNA y su relaci6n con algunos mecanismos de subsidiarizaci6n
 
- Concluye en t~rminos de una recapitulaci6n de la experiencia.
 

FUENTES: 	 Bibliografia que indica.
 

CONTENIDOS: 	 Se 
presentan inicialmente unas consideraciones en torno
 
a las razones que justificaran el surgimiento de la UNA; posteriormente, el 
anAlisis se centra en dos momentos del proceso de creaci6n de esta
 
universidad: el diseho y la elaboraci6n tdcnica de su estructura
 
organizacional. Luego, se consideran algunos de los mecanismos tipicos 
de
 
la subsidiarizaci6n tales como: a) dependencia de los expertos extranjeros
 
y acuerdos de coopeiaci6n autua; b) esquemas de organizaci6n acad6mica y

administrativa y c) tecnologia instruccional.
 

CONCLUSIONES: El anAlisis del proceso de creaci6n de la UNA da la
 
oportunidad de visualizar las distintas inclinaciones hacia la
 
subsidiarizaci6n que la instituci6n podria adoptar y c6mo 6stas pueden ser
 
modificadas por las decisiones y acciones que se tomen. 
 Al comienzo del
 
dise.1o de la UNA, el equipo t6cnico tom6 una decisi6n importante en torno a
 
la utilizaci6n de expertos venezolanos y latinoamericanos. Decisi6n
 
crucial si se considera que esta fue la fase en la cual debia concebirse la
 
filosofia, estructura y concepci6n general de la instituci6n. Esta
 
decisi6n, no obstante, no descart6 el que mAs adelante se recurriera a
 
expertos de otros paises en cuanto a asistencia en algunas Areas operativas
 
de la UNA. Otro elemento importante a considerar fue 01 apoyo politico.
 
Los objetivos politicos en la creaci6n de la Universidad no coincidian
 
totalmnnte con los del equipo t~cnico. El soporte, esencial para la etapa
 
de fundaci6n, disminuy6 progresivwmente durante el desarrollo del proyecto,
 
en la medida en que las expectaLivas originales -en cuanto a resolver el
 
problema del ctpo y altos costos educativos- no fueron satisfechas. Al
 
tiempo que esto ocurria, hubo la tendencia a tratar la instituci6n como una
 
universidad ccnvencional mAs.
 

G.G.N.
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05.583 

Venezuela
 

05.583 	 "LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERVISADOS: UNA 
EXPERIENCIA SEMI-PRESENCIAL'. 

AUTOR: 	 VIELMA, Ram6n 
CHAVES, Odila 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a distancia en Amfrica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fechn: 1989
 
Volumen: II
 
Phginas: 487 a 516
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad*Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza superior>
 
<M~todo de enserianza>
 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION: Ponencia que sintetiza lo que ha sido la fundamentaci6n,
 
ginesis y desarrollo de los estudios universitarios supervisados dentro del
 
contexto de la Universidad Sim6n Rodriguez - Subrayan las condiciones del
 
modelo de ensei~inza semi-presencial pretendido, y las limitaciones que
 
surgieron en su aplicaci6n.
 

FUENTES: 	 Bibliografia que indica.
 

CONTENIDOS: El trabajo comienza con una revisi6n de los aspectos 
progranmticos y socio-educativos que dieron origen a esta modalidad de 
estudios en Venezuela y particularmente en ia USR. Asimismo, enumera los 
principios bisicos que han venido orientando la implantaci6n de estos 
estudios en esa universidad. Igualmente, ofrece un breve anAlisis del 
desarrollo de los estudios universitarios supervisados que combinando los 
enfoques diacr6nico y sincr6nico, hace referencia a la especificaci6n de 
las relaciones de sus distintos componentes entre si y con Ia totalidad de 
la instituci6n; a su coherencia interna y al proceso de diferenciaci6n e 
institucionalizaci6n del programa dentro del lapso temporal que va desde su 
creaci6n hasta hoy. Posteriormente, se suministra informaci6n sobre el 
diseflo instruccional seguido en dichos estudios, describiendo las 
diferentes t~cnicas de aprendizaje utilizadas dentro de esta metodologia de 
aprendizaje independiente. Por 61timo, y como conclusi6n, se Indica que 
los estudios universitarios super isados vienen desarrollando un oroyecto 
educativo singular, todavia en proces;o de consolidaci6n. Se eva'uan lob 
logros alcanzados por este programa y se plantean los principales 
obstAculos que tiene que vencer para su futuro desempefio exitono: a) 
ausencia de una actitud de estudio independiente, deficiencias de formaci6n 
y escasa disponibilidad de tiempo de sus participantes; b) desfase entre el 
ritmo del aparato administrativo y el acad&mico; c) dificultades en el 
diseflo, producci6n y validaci6n de los materiales instruccionales. 

R.V.-O.CH.
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Venezuela
 

05.584 "LOS ESTUDIOS A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD SIMON 

BOLIVAR (VENEZUELA)".
 

AUTOR: SILVA de Giudici, Rosa
 

PUBLICACION:
 
Titulo: La educaci6n a disuancia en Amdrica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volrien: II
 
PAginas: 577 a 589
 

(JNIDAD PATROCINANTE: Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: <Ensefianza a distancia>
 

<Ensefianza superior>
 
<Formaci6n de docentes>
 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION: Ponencia que informa acerca de los antecedentes,
 
situaci6n actual y logros del programa de estudios a distancia en la
 
Universidad indicada - Se trata de un programa de estudios libres
 
destinado a la forma.i6n de docentes de fisica y matemhticas, que no
 
pretende su masificaci6n.
 

FUENTES: Se indican algunas referencias en el texto. 

CONTENIDOS: Partiendo de premisas como la inoperancia de las
 
estructuras escolares, la necesidad de desarrollar un rol mAs activo del 
estudiante en el proceso de ensefianza-aprendizaje y la democratizaci6n de
 
1a educaci6n, comienza a desarrollarse desde 1973 en la Universidad Sim6n
 
Bolivar un ensayo de educaci6n a distancia para la formaci6n de docentes en
 
las Areas de Fisica y Matemdtica. Luego de la descripci6n de la situaci6n
 
actual y de las caracteristicas acaddmico-administrativas y matriculares
 
del program, se enumeran los objetivos actuales y los objetivos
 
especificos del programa para los pr6ximos cuatro aios; asimismo, se
 
presents informaci6n detallada sobre la estructura y contenidos del plan de
 
estudios. Finalmente, se destacan los logros m~s resaltantes alcanzados
 
por el programs desde su creaci6n, entre los cuales pueden mencionarse: la
 
incorporaci6n de estudiantes que no habian podido ingresar al sivtema 
convencional de universidades, la consecuci6n de un nivel de calidad
 
academica similar al resto de la instituci6n, la incorporaci6n exitosa de
 
sus egrasados en el mercado laboral y la producc16n de un material
 
didActico significativo por su calidad y cantidad.
 

R.S.G.
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Venezuela
 

05.585 	 "LA EDUCACION A DISTANCIA COMO UNA ALTERNATIVA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION DEL SECTOR RURAL: EL 
CASO DE BARLOVENTO". 

AUTOR: 	 HOROWITZ, Arnold 

PUBLICACION: 
Titulo: La educaci6n a distancia en America Latina
 
Ciudad: Caracas 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fechl.' 1989
 
Voluwn: II
 
PAgirs: 591 a 617
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia> 
<Zona rural>
 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION: 	 Ponencia que ofrece una consideraci6n general sobre el
 
desarrollo de la educaci6n rural en Venezuela y resefia una experiencia de
 
mejoramiento de la educaci6n con participaci6n de la comunidad en la zona
 
indicada - Este proyecto se inscribe dentro de una perspectiva de
 
regioalizaci6n y de planificaci6n para el desarrollo.
 

FUENTES: Se indican referencias bibliogrAficas al fin del
 
trabajo.
 

CONTENIDOS: En primer lugar, se plantea una reflexi6n acerca del 
papel que desempefia la educaci6n en el desarrollo de Venezuela y de. resto 
de los paises latinoamericanos, destacAndose dos t6picos: las innovaciones 
educativas y la educaci6n rural. Luego, se describen !a ovoluci6n y las 
caracteristicas actuales de la educaci6n en el sector rural venezolano, 
pasAndose revista a las politicas estatales vigentes para la educaci6n en 
este sector y registrAndose tambiAn los cambios mAs significativos operados 
en las mismas. Seguidamente, se recopilan los principales lineamientos 
gubernamentales para ol impulso y mejcramiento de la educaci6n rural. 
Posteriormente, y a la luz de las necesidades del medio rural venezolano en 
materia educativa, se discuten los conceptos de Educaci6n Abierta, 
Educaci6n Continua y Educaci6n a Distancia. Por 1ltimo, se presentan 
ciertos rasgos geogrAficos, socioecon6micos y demogrAficos de la regi6n de 
Barlovento junto con un rApido diagn6stico de su situaci6n educativa. 
Asimismo, se describen el origen y las particularidades do in proyecto de 
participaci6n de la comunidad para el mejoramiento de la calidad de Is 
educaci6n en esa zona, y se relatan las acciones emprondidas para In 
realizaci6n de tal proyecto. 

A.H.
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Venezuela
 

05.586 "LA INVESTIGACION EN LOS PROGRAMAS 
PROBLEMAS DEL PARTICIPANTE ANTE LA 
TRABAJO DE GRADO. UN CASO ESTUDIO: LAS 
UNIVERSIDADES RAFAEL URDANETA (URU) Y 
(UNELLEZ)". 

DE POSTGRADO. 
REALIZACION DEL 
MAESTRIAS DE LAS 
EZEQUIEL ZAMORA 

AUTOR: DIAZ Ramirez, Luis 

PUBLICACION: 
Titulo: La educaci6n a distancia en Am~rica Latina.
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: Kapelusz Venezolana
 
Fecha: 1989
 
Volumen: II
 
PAginas: 629 a 641,
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Universidad Nacional Abierta (UNA).
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Ensefianza a distancia>
 
<Estudios de postgrado>
 
<Metodologia de la investigaci6n>
 
<Venezliela>
 

DESCRIPCION: 	 Ponencia que reflexiona sobre las carencias mAs
 
resaltantes de la formaci6n del egresado universitario en cuanto a 
metodologia de la investigaci6n se refiere - Propone un curso para la 
docencia de la investigaci6n en el nivel de maestria. 

PUENTES: 	 No se indican.
 

CONTENIDOS: Se afirma que al estudiante universitario no se le
 
brinda durante su recorrido escolar, de una manera intencional y
 
sistemhtica, la oportumidad real de adquirir y desarrollar suficientemente
 
los conocimientos y destrezas necesarios para ejecutar exitosamente tin
 
proyecto de investigaci6n en su futura vida profesional. Estas
 
deficiencias son agrupadas en nueve problemas: I) el estudiante desconoce
 
lo que es y no es una investigaci6n, por lo que no posee criterio para
 
discriminar las caracteristicas y alcances entre diferentes tipos de 6sta;
 
2) confunde el proyecto de investigaci6n y su planificaci6n con la
 
realizaci6n de la investigaci6n misma; 3) no sabe escoger apropiadamente tin
 
tema de investigaci6n factible; 4) no estA en capacidad de planificar y
 
ejecutar adecuadamente la revisi6n de la literatura pertinente a
 
determinado tema; 5) ro sabe como formilar claramente el problema y las
 
hip6tesir; 6) no sabe como obtener la informaci6n necesaria para responder
 
al problema planteado; 7) desconoce la manera de organizar completamente tun
 
proyecto de investigaci6n; 8) ignora el papel de las estadisticas en el
 
anhlisis de los datos; 9) no domina la preparaci6n de informes de
 
investigaci6n. Termina proponiendo un curso experimental para la docencia
 
de La investigaci6n.
 

L.D.R.
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05.587 	 "FORMACION PROFESIONAL EN VENEZUELA. PUNTOS DE VISTA 

SOBRE SU CONCEPTUALIZACION Y PRACTICA". 

AUTOR: GARCIA, Hayd~e 

PUBLICACION:
 
-Titulo: Formaci6n profesioral en Latinoam~rica.
 
Ciudad: Caracas 
Editorial: Nueva Sociedad 
Fecha: 1987 
PAginas: 163 a 201 

UNIDAD PATROCINANTE: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 
(ILDiS). 

PALABRAS CLAVES: <Foraci6n profesional> 
<Empleo> 
<Venezuela> 

DESCRIPCION: AnAlisis de informaci6n incluido en la recopilaci6n de 
la cual se da cuenta en el RAE N9 5.512 - Realiza una caracterizaci6n de 
la formaci6n profesional y sus problemas en el pais indicado, planteando 
algunas respuestas alternativas. 

FUENTES: Bibliografia qua indica. Fuentes estadisticas
 
originadas en organismos regionales y organismos pdblicos venezolanos.
 

CONTENIDOS: En la primera parte del trabajo se describe el contexto
 
do la fornaci6n profesional en Venezuela. Con este objetivo, se efectu6
 
una revisi6n retrospectiva del sistea educativo ei, general, del cual la
 
formaci6n profesional forma parte, en su relaci6ni con la dinAmica
 
socioecon6mica del pais. De aqui se conchuye que el sistema educativo
 
venezolano, desde la caida de la dictadura en 1958 hasta el momento en que
 
se produce la crisis ecokl6mica, fue eficaz; ello en la medida que respondi6
 
a la demanda del proyecto politico, econ6mico y social imperante.
 
A partir de 1977-78, se evidenci6 en Venezuela la crisis por la que

atraviesan actualmente todos los paises latinoamericanos, y los problemas
 
de eficiencia comenzaron a ser manifiestos. Las inconsistencias del
 
sistema educativo, sus improvisaciones, la baja calidad de los docentes,
 
entre otrcs, fueron algunos de los elementos que estuvieron presentes todo
 
el tiempo, pero que terminaron por revelarse como cuellos de botella ante
 
una realidad que ameritaba racionalizar los recursos.
 
En la segunda parte del estudio se analiza la trayectoria mencionada en la
 
primers, particularmente en lo qu,, se refiere al sistema no formal y desde
 
el punto de vista de la formaci6n profesional. La formaci6n profesional y
 
la acci6n del Estado con respecto do ella, refleja de manera mhs aguda los
 
problemas del sistema educativo formal: inadecuados mecanibmos de
 
planificaci6n para captar las necesidades de la demands, falta de
 
integraci6n hacia adentro y con el sistema formal, falta de docentes
 
calificados pars abordar la calificaci6n.
 
Termina el trabajo con al esbozo de tinenfoque de la formaci6n profesional
 
que podria Ilegar a ser un alternative a los problemas que se analizan.
 
Este enfoque results de la sistematizaci6n de propuestas realizadas nor
 
latinoamericapos que han pensado y repensado el tems y que abren wi camino
 
pars Ilevar estas propuestas a la prActica.
 

G.G.N.
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05.588 LA EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL. 

AUTOR: 	 BEZARA, ielipe ( -

TOLOSA, Larlos (EC.)
 
AGUILE A, Elio (Ed.) 

PUBLICACION: 
Ciudad: Caracis
 
Editoria,1: 
 Consejo Nacional de Educaci6n
 
FRcla: 1989 
Phginas: 283
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Venr.zuela. Ministerio de Educaci6n. Consejo Nacional 
 de
 
Educaci6n.
 

PAJABRAS CLAVES: 
 <Ensefianza secundaria>
 
<Escuela secundaria profeF:onal>
 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION: 
 Libro que reproduce la ponencia presentada par la

Coordinaci6n del Nivel de Educaci6n Media Diversificada y Profesional en el
Congreaso Nacional de Educaci6n realizado en Caracas en enero de 1989 -
Presenta una propuesta acabada con respccto de este nivel.
 

FUENTES: 
 Se hace referencia 
 a fufntes bibliogrAficas y
estadisticas, que par 
 lo general provienen 	de ,,rganismos pdblicos

nacicnales. 

CONTENIDOS: La ponencia estA compuesta de los siguientes seis 
capitulos:

1. La fundamentaci6n del nivel. 
 Se describe la evoluci6n h!st6rica de laeducaci6n media liversificada y profesional, estableciendo sus fines y
objetivos y su vinculaci6n con 
las nuevas tendencias de educaci6n en los
 
niveles mundial y nacional.
 
2. Diagn6stico de la 	 situaci6n actual 
 del nivel de eaucaci6n media
diversificada y profesional. 
 Se resume un conjunto de situaciones y

juicios que son caracteristicas de este nivel.

3. Atenci6n a las demandas sociales y econ6micas. Se haze un diagn6stico

basedo en el anAlisis de las caracteristicas de la demanda potencial y real
 
de oportunidades de estudio en el nivel.
 
4. El docente de educaci6n media diversificada profesional. Se describe la
situaci6n actual de la 
 formaci6n doc~nte, 
 la formaci6n permanente, lasupervisi6n, el seguimiento y la 
 ev~luaci6n 
y la oferta y demanda de
 
personal docente calificado en el nivel.
 
5. La administraci6n 
del nivel. Realiza. un diagn6stico basado en el
anAlisis del proceso evolutivo de la administraci6n del nivel de ensefianza

secundaria diversificada y profesional en los filtimos 30 ailos 
tomando como
 marco de referencia tres etapar cocprendidas entre 1958 y 1987.
 
6. Politicas y prospectivas del nivel para la Venezuela del afio Se
2000. 

proponen posibles politicas a seguir para el funcionamiento del nivel en lo
 
que resta del presente siglo.
 

G.G.N.
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05.589 
 LA ESCUELA RURAL: UNA HUERFANA.
 

AUTOR: 	 HOLMES, David
 
VOLLMANN, Josef
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Caracas
 
Editorial: MARAVEN
 
Fecha: 1988
 
PAginas: Irregulares
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Faja Petrolifera del Orinoco.
 

PALABRAS CLAVES: 	 <Escuela rural> 
<Educaci6n rural>
 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION 
 Proyecto desarrollado 
por la Gerencia de Dsarrollo
Comunitario de la Faja Petrolifera del Orinoco (MARAVEN) y que apunta a umamejoria de las condiciones educativas en esa zona 
- Se inscribe dentro de
 
un programa de desarrollo comunitario.
 

FUENTES: 	 Informaci6n originada en terreno y en docuwentaci6n. 

CONTENIDOS: La educaci6n rural ha sido victima del ripido proceso deurbanizaci6n que ha experimentado pais duranteel 	 los ados del repuntepetrolero. Abandonadn los serviciospor pfiblicos, la escuela rural se hadeteriorado fisicamente y el cuerpo profesional 
 de educadores
especia]izados ha sido reemplazado por un profesorado urbano, desmoralizado 
y castigado por las autoridades educativas.

Sufriendo de infecciones cr6nicas, de parhsitos intestinales y desnutrido 
en algunos casos, el nifIo rural tampoco puede realizar su potencialacad~mico ademAs, el 	criterio urbano y 
la tendencia del maoitrdesvinculado del Area a desprestigiar la vida rural, condLaiona al ni~odesde temprana edad migrar la ciudada pensar en a tan pronto alcance laedad minima necesaria. Frente a este escenario, MARAVEN ha desarrollado
 
wua estrategia pare promover un crecimiento equilibrado entre los variossectores de la vida rural, cuyo objetivo es reunir los elementos y recursosnecesarios 
para que el proceso 	 de desarrollo rural recubra su propia
dinAmica y para que su futuro desarrollo eventualmeiite sea autosostenido.

Dentro de esta estrategia, la educaci6n rural juega un papel clave comofuerza cohesiva para las comwuidades rurales, como defensora y promotura delos valores tradicionales de la vida rural y como entidad responsable par&la preparaci6n de le nueva generaci6n de la mano de obra calificada que se 
va a necesitar.
 
El programa desarrollado por MARAVEN consta de puntos loscomo siguientes:instalaci6n de m6dulos de servicios bAsicos; servicios do atenci6n primariaen salud; campaitas d6 aaneamiento ambiental; apoyo a los docentes mediantela construcci6n de viviendas anexaj a las escuelas rurales; construcci6n de
 
una "escuela granja modelo"; programas de apoyo a la 	agricultura, ganaderiay pesca para aumentar los ingresos familiares y oportunidades de trabajo en 
el sector.
 

G.G.N.
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05.590 OFERTA EDUCATIVA Y D94ANDA ESTUDIANTIL EN EL AIVEL DE 
EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL. PRIMERA 
FASE. 

AUTOR: LARRAZABAL, Marina 
RODRIGUEZ, Rosa
 
SOJO, Flizabeth
 
VERA, Tibisay
 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Ciracas
 
Editorial: Oficina Sectorial de Planificaci6n y
 

Presupuesto. 
Fecha: 1986
 
P~ginas: 70 + anexos 

UNIDAD PATROCINANTE: Venezuela. Ministerio de Educaci6n.
 

PALABRAS CLAVES: <Ensefianza secundaria>
 
<Ensefianza profesional>
 
<Planificaci6n de la educaci6n>
 
<Venezuela>
 

DESCRIPCION: Andlibis de informaci6ri que apunta a un diagn6stico de 
las caracteristicas de la demanda estudiantil y de la oferta del sistema en 
el nivel que se indica - Se orienta a generar recomendaciones en el orden 
t~cnico-administrativo. 

FUENTES: Se indican fuentes estadisticas originadas en organismos
 
pfblicos nacionales. 

COhTENIDOS: Se entrega informaci6n acerca de los siguientsi dos 
tema:
 
1. Demanda estudiantil: poblaci6n potencial del nivel; co,,ortamiento
 
cuantitativo de la matricula por especialidad; ubicaci6n espacial de la
 
matricula por especialidad.
 
2. Oferta educativa: posibilidades de estudio que ofrece el nivel;
 
secciones; planteles; recursos financieros.
 
Se indica que de los alumnos cursantes del noveno aiho de educaci6n bAsica,
 
aproximadamente entre el 76 y 78% contin6p, estudios en el primer afio del 
ciclo diversificado. La demanda estudiantil del nivel de edtvcaci6n media
 
diversificada y profesional corresponde en un 56,27% al sexo femenino. Del
 
total de la matricula del nivel el 77,6% es atendido por el sectur oficial
 
y el 22,4% por el sector privado.
 
En lo que se refiere a la demanda ostudiantil del ciclo profesional se
 
indica que en 61 se ubica el 3,29% del total de la matricula del nivel de
 
educaci6n media diversificada y profesiorwl. La especialidad agropecuaria
 
agzupa al 11,8% de la matricula nacior.al de este ciclo, ubicado en mayor
 
porcentaje de alumnos (15,6%) en el Estado Yaracuy y el menor en el Estado
 
AnzoAtegui (1,6%). La especialidad industrial representa la mayor cantidad
 
de alumnos en el nivel nacional (60,9%) concentrindose el mayor porcentaje
 
en el Estado Bolivar (17,9%) y el menor en el Estado Guirico (0,5%).
 

G.G.N.
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05.591 

05.591 
Argentina
 

RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION.
 

AUTOR: 	 Centro de Investigaci6n y Promoc16n Educativa y Social 
(CIPES) 

PUBLICACION:
 
Ciudad: Buenos Aires
 
Editorial: CIPES
 
Fecha: 1989

Volumen: 11 - Diciembre 1989
 
NWmero: Resfimenes 501 al 550
 
PAginas: 113
 

UNIDAD PATROCINANTE: 	 Centro do Investigaci6n y Promoci6n Educativa y Social 
(CIPES). 

PALABRAS CLAVES: 
 <Resumen analitico>
 
<Elaboraci6n de res6menes analiticos>
 
<Argentina>
 

CONTENIDOS: 
 RAE N2 501 .- RIQUELME, Graciela C.; Leticia FERNANDEZBERDAGUER. "La inserc16n de jovenes universitarios en el mundo deltrabajo. La relac16n estudio-trabajo y las expectativas sobrv la vida
 
nrofzbiPnal.
 
t02 - PAVIGLIANITrI, Norma. 
 "Diagn6stico de la Administracifn Central de
 
la Educacion".
503 - LUCARELLI, Elisa.. "Un enfoque analitico del seminario internacional
"La formaci6n y preparaci6n de docentes: una visi6n prospectiva".504 - JARDINES INFANTILES POPULARES. "Talleres pedag6gicos para educadoresgopulares. Objetivos y propuestas. Capacitaci6n para el trabajo con niflos 

505 - JARDINES INFANTILES POPULARES. "in dia de trabajo en el Jardininfantil. Sugerencias para la planificaci6n de las actividaies cotid ianas 
en el jardin infantil con nifios de 2 a 6 afios".
506 - JARDINES INFAVTILES POPULARES. "Un dia de traba c en 41 jardinmaternal. Sugerencias para la planificacl6n do las actividaAes cotidianas 
en el jardin maternal con niftos de 0 a 2 aflos".
507 - FERNANDEZ LAMARRA Norberto y Ana VITAR. "La planificaci6n on el marco do La descentralizacl6n y La regionalizaci6n de la educaci6n".
508 - BRASLAVSKY, Cecilia y Guillermina TIRAMONTI. "Conducci6n educativa y
calidad de la enseftanza media'.
509 - GVIRTZ, Silvina. "Los contenidos en La formaci6n docente para el
nivel medio: Argentina 1945-1955".

510 - IGLESIAS Roberto. "Dependencia, ideologia y educaci6n popular".511 - SOLA DE VILLAZON Am y otros. "Una contribuci6n al anAlisis de la
interacci6a ailic.a en grados especiales".
512 - NARODOWSKY, Mariano; Patricio NARODOWSKY. "La crisis laboral 
docente" 
513 - LUCARELLI, Elisa; Maria Teresa SIRVENT. "Una visi6n analitica de LaXIII reunidn de educaci6n de adultus sobre la problemAtica de La 
alfabetizaci6n". 
514 - DENIES, E. Cristina B. de. "DidActica del nivel inicial v 
preescolar. Teoria y prArtica de la enseffanza".

15 - CONGRESO DE LA NACION. DIRECCION DE INFORMACION PARLAMENTARIA. "La
educaci6n en America del Sur".
 
516 - FAINHOLC, Beatriz. 
"Producci6n do materiales educativos".

517 - BAQUERO Ricardo; 	Mariano NARODOWSKY. "AprendizaJe y pedaogia , 518 - SEVICTO A LA ACCION POPULAR (SEAP) "Ar c, 6n a u"a
caracterizaci6n de organiraciones do mujeres villeras".
519 - BIANCH, Susana; Norma SANCHIS. "Organizaci6n do mujores.

Potencialidades y limites'.
 
520 - FILIPPINI, Mabel. "Una experiencia de trabajo con mujeres de los
 
sectores populares".
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