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CAPITULO I

1. 1. INTRODUCCION

El presente trabajo de Tesis de Grado titulado; "EL VÍDEO COMO RECURSO

DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS CENTROS DE

EDUCACIÓN MEDIA ACELERADA DE ADULTOS (CEMA’s)", es un enfoque teórico

empírico sobre los criterios de caracterización de las propiedades educativas de ios

medios audiovisuales en general y en particular sobre el vídeo.

Se demuestra tanto la importancia del vídeo educativo como su utilidad práctica

como un valioso recurso de apoyo de los facilitadores, aprovechando sus características

técnicas que permite la rápida visualización de la imagen grabada que es proyectada en la

pantalla del televisor con su alta calidad de imagen y sonido.

El vídeo educativo por las características señaladas, se convierte en un vital agente

socializador y transmisor de patrones culturales y sociales, por lo que este potencial debe

ser aprovechado para fines educativos.

El trabajo de Tesis está organizado en nueve capítulos, cuyo contenido es como

sigue;

En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico referencia! y conceptual a partir de

la teoría Comunicacional como práctica pedagógica en el proceso de intercambio de

mensajes. Los componentes educativos de la comunicación son en este sentido,

práctica pedagógica, en tanto involucra al sujeto que aprende o enseña. Las personas

que hacen de emisor y receptor a la vez, están jugando el papel de sujetos que enseñan y

aprenden los contenidos de la comunicación.

una
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En el capítulo tres, se analiza el vídeo como recurso didáctico, es decir como una

fuente de mayor creatividad en el campo audiovisual a partir de los contenidos y objetivos

que se le asigne al sistema educativo aprovechando sus posibilidades expresivas

empleo como recurso de apoyo en el Sistema Educativo. Se describe también el

desarrollo del vídeo en Solivia, tanto en sus aspectos históricos como en su rol y
contenidos educativos.

y su

En el capítulo cuarto, se analizan las características y evolución de la Educación

Alternativa en Solivia y en especial sobre los Centros de Educación de Adultos como los

CEMA's de La Paz.

En el capítulo quinto, se presenta el diseño metodológico, donde se describe el tipo
de investigación que se desarrolla.

En el capítulo sexto se presentan los resultados del trabajo de campo y su

-correspondiente análisis, el mismo que se realizó como una práctica experimental en las

aulas de los CEMA’s "MAX PAREDES' y "LA PAZ", respectivamente, y que se constituye

en la confirmación, empírica de la validez de la hipótesis de trabajo.

En el capítulo séptimo se presenta las conclusiones a que se arriba, como

culminación del proceso investigativo, tanto én el marco teórico como en el campo
práctico.

En el capítulo octavo se presenta la bibliografía consultada y, finalmente, en ei

nueve los respectivos anexos.

1.2. JUSTIFICACION

El estudio de la problemática de la no utilización de los medios audiovisuales

electrónicos como recurso didáctico en ios colegios secundarios, es un tema que ha

merecido especial atención tanto por parte de las máximas autoridades del sistema
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educativo como de los especialistas en e! proceso de la Reforma Educativa

actualmente en el país.

que se vive

El presente trabajo de investigación, se constituye en un aporte de orden

didáctico, en la medida en que transmitirá experiencias nuevas a partir de las nuevas

corrientes pedagógicas propuestas por la Reforma Educativa dictada por la Ley Nro.

1565 del 7 de julio de 1994 y que no se llevan aún a cabalidad en nuestro país.

Desde el punto de vista teórico, contribuirá al planteamiento de un nuevo enfoque
que conducirá a enriquecer el conocimiento didáctico sobre los medios audiovisuales, y

aportará con nuevas experiencias y metodologías en el proceso de aprendizaje de los
participantes del GEMA.

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA

El presente trabajo de tesis trata como tema central el uso del vídeo como

recurso didáctico en el proceso de aprendizaje. Sin embargo los Centros de Educación

Media Acelerada de Adultos (CEMA's) no cuentan con este medio que es de gran

ayuda para el éxito de este proceso.

La problemática por consiguiente es planteada por medio dé la siguiente

interrogante:

¿En qué medida el vídeo facilita y mejora el proceso de aprendizaje en los Centros de

Educación Media Acelerada de Adultos CEMA’s?

De la problemática central del presente trabajo de Investigación

siguientes preguntas específicas de Investigación.
surgen las

¿Es el vídeo, entre los medios audiovisuales, el recurso didáctico más apropiado en el

proceso de aprendizaje?



¿Qué características particulares deberán tener los vídeos para facilitar el proceso de

' aprendizaje?

1.4. HIPOTESIS

“El uso del vídeo como recurso didáctico en los Centros de Educación Media

Acelerada de Adultos (CEMA’s), facilita y mejora el proceso de aprendizaje”

1.5. VARIABLES

1.5.1. Variable Independiente

• El vídeo como recurso didáctico

1.5.2, Variable Dependiente

Facilita y mejora el proceso de aprendizaje.

1.5.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES

Variable Independiente

Blíyídeb^mpTepur^^

DIMENSIONES INDICADORES

y^^EíCEMA íN üéy p&

■ppriici^antes í:;g|;|át||íg^
^■<,Qrganizáción.deláula:Mií£[iyíd

Nüéyó®tósJdéM©M

Variable Dependiente

' / Y: iTiejora er^;p Organización dei aula v< Métodos mejorados

yí:' Órganiiációrl

^^lA:;-.trabájoi^v:-::iJ:;í

aprendizaje. del
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1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo General

• Demostrar que el uso del vídeo como recurso didáctico en los Centros de

Educación Media Acelerada de Adultos (CEMAS’s). facilita y mejora el

proceso de aprendizaje.

1.6.2. Objetivos Específicos

• Identificar los procesos de caracterización de las propiedades educativas del

vídeo en el Proceso de Aprendizaje de los participantes de los CEMA’s.

• Demostrar que el vídeo combinado con otras actividades son un recurso

didáctico provechoso para los participantes de los CEMA's.

• Demostrar que e! vídeo es un recurso didáctico que estimula el interés de los

participantes de los CEMA's.

5



CAPITULO li

2. MARCO TEORICO

2.1. EL AUDIOVISUAL Y SU EFECTO EN LA SOCIEDAD MODERNA

2.1.2. Comunicación y Sociedad

La comunicación es un campo del saber y ¡a cultura que tiene que ver con las

maneras de expresión de las formas de significar de una sociedad. Le interesa dar

forma, cambiar formas, proponer formas de vida, valorar actuaciones, sentimientos y

saberes, pero en ningún caso busca de manera intencionada la formación del individuo

y del ciudadano, ya que este aspecto formativo le corresponde a la educación. Por

esta razón, la comunicación presenta redes de encuentro donde la gente se conecta y

contacta con significaciones.

En la Comunicación, comprendida como esos instantes de significaciones

compartidas a través de relatos, hay que destacar cuatro aspectos;

a) la mediación expresiva en que los relatos se hacen texto,

b) la posición del sujeto productor y el sujeto receptor,

c) la red de sensibilidad compartida en la que se participa,

d) la actuación social del medio.

2.1.3. ¿Qué es la sociedad?

La sociedad es el conjunto de personas que desarrollan actividades, orientadas

hacia la satisfacción de intereses comunes en un espacio geográfico y que utiliza

determinados recursos.

6



Podemos tener sociedades locales, como por ejemplo, las comunidades

campesinas: también hay sociedades regionales (por ejemplo: la altiplánica, la del

oriente, etc.); de la misma manera hay sociedades nacionales y podríamos decir que

hay una sociedad mundial.

2.2. LA EDUCACION

La sociedad necesita realizar acciones colectivas que le permitan contar con una

con conocimientos técnicos para participar en el trabajo y con los

conocimientos sociales para poder desenvolverse como miembro de la sociedad.

población

Esta es la función de la Educación: tecnificar y socializar a los miembros de la

comunidad. En el siguiente cuadro se puede ver algunos sistemas de educación y sus

destinatarios.
1

EDADES SISTEMA

FORMAL

PRESENCIAL

EDUCACION

INFORMAL
SISTEMAS

ESPECIALES

y^ adüItósSW; Profesipnál;V T^ I papácitacióñ
siTéchlca,;:-

íA'distahcia

íE)¿ri 3 a í1'6-Sños Sécündariá

NiñÓs'cié 6,ári2 Primaria Ac^éraclá‘||'yjfa'
idisianciáS'iSJIii

Niños de 4 a 6 PrééscQlár

: De cualquier edada i Alfabetización :SemÍTpresencial./f:

’Tpdalá ppbíáciph -MedipS:^;v‘)¡;
éomuñicációri

de

1. Comunicación Educativa CEMPROTAC:Autor Becthoud Olivar, Revista El Sapo No.2 Recursos
Educativos Materiales. La Paz 1988.
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Las prácticas educativas pueden encontrarse tanto dentro del sistema escolar

formal como fuera de él, es decir en las calles, locales comunales, medios de

comunicación masivas, etc.

2.3. LA COMUNICACION

La comunicación es también una práctica de formación de conciencia social.

Todas las formas anteriores usan la comunicación para poder crear conciencia social,

pero esta práctica se ha desarrollado a tal punto que ya ha adquirido autonomía.

A las prácticas que están destinadas a transmitir y recoger información se le

llama COlVIUNICACION SOCIAL y tiene por objetivo construir concepciones en la

población, es decir, construir la conciencia social.

La prensa, la radiodifusión, la televisión, (a telefonía, los actos callejeros,

publicidad callejera, los mini-medios (materiales de comunicación destinados a

pequeños grupos) y ahora las autopistas de la información, son formas de

comunicación social.

la

2.4. LA COMUNICACION COMO PRÁCTICA

Como se ha observado, la comunicación está presente en todas las actividades

que sirven para crear conciencia social o ideología. En este tema se analizará el vídeo

como parte de los audiovisuales en la práctica de la comunicación.

2.5. SUJETOS SOCIALES Y COMUNICACION

Como toda práctica, la comunicación es realizada por alguien. Ese alguien es el

sujeto de la comunicación.
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No puede existir comunicación con un solo sujeto, deben haber por lo menos

dos. Unas veces uno estará como emisor y el otro como receptor y después los roles

se intercambiarán; aquí que se produce la comunicación.

Un profesor(a) hace de emisor al explicar su clase y el aiumno(a) hace de

receptor; luego, cuando el alumno(a) pregunta y el docente responde, los roles se han

cambiado.

Los sujetos pueden ser individuos (como en el caso del profesor(a) con su

alumno(a) o grandes grupos como en el caso de un candidato político y su masiva

audiencia.

Hay prácticas en las que uno de los sujetos se apropia del rol de emisor y deja al

otro solo en el de receptor; estas prácticas no pueden llamarse de comunicación, sino

únicamente de información,

noticiero radial.

ya que se dan en una sola dirección, por ejemplo, un

2.6. LOS CONTENIDOS O MENSAJES

Él sujeto emisor quiere decir algo al sujeto receptor. Este algo se llama mensaje

o contenido. El mensaje es emitido por él emisor y recibido por el receptor. No todos los

mensajes son recibidos tal como fueron emitidos.

Los contenidos o mensajes pueden ser religiosos, artísticos, filosóficos,

científicos, etc.; es decir, todas aquellas ideas que se quieran transmitir, o hacer

conocer.

Estas ¡deas deben ser de individuos o ideas ya aceptadas por la colectividad.

En la mayor parte de las prácticas que se analizan las ideas que se quieren transmitir,

son las ya aceptadas por la sociedad o por parte de ella.

9



Los mensajes transmitidos no sólo son afirmaciones sobre la realidad, sino

también preguntas o negaciones y es así que se construye un ciclo de comunicación

en los contenidos: con la PREGUNTA y la AFIRMACION o NEGACION.

2.7. LOS VEHICULOS DE LA COMUNICACION

La comunicación es un proceso de intercambio. Ejemplo: entre una comunidad

rural (sujeto 1) y e! mercado (sujeto 2) hay intercambio, pues la comunidad envía sus

productos al mercado y éste le devuelve el dinero de la venta.

Los productos o mercancías son trasladados en vehículos. La comunicación de

ideas usa también vehículos y estos son las palabras.

En el caso de la comunicación visual (un cuadro artístico o un afiche), las ¡deas

se transmiten usando como vehículo la combinación de colores, tamaños y formas. La

comunicación televisiva, el vídeo y el teatro usa tanto las palabras o las frases, como

también las imágenes.

2.8. LOS CANALES DE LA COMUNICACION

Siguiendo el mismo ejemplo anterior, los vehículos que transportan la mercadería

utilizan carreteras o caminos para poder desplazarse.

En la comunicación también se usan canales; estos varían según el tipo de

comunicación. En la comunicación oral las palabras necesitan de las ondas sonoras

para ser transmitidas y leídas.

En la comunicación escrita las palabras o frases requieren de la tinta y el papel

para ser transmitidas y leídas.

10



En la comunicación audiovisual, las ideas que se expresan en imágenes y

palabras necesitan de las ondas eléctricas, que luego se convierten en luz.

2.9. EDUCACION Y COMUNICACION COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS

Hasta este momento se ha observado cómo las prácticas ideológicas sirven para

que la sociedad construya lo social; se ha visto también que todas estas prácticas para

poder construir ideología necesitan de la comunicación

- Como el objetivo es formar educadores que manejen la comunicación

instrumento, a continuación se hace mención de algunos aspectos que

la comunicación y a la educación.

como un

son comunes á

2.10. LOS COMPONENTES EDUCATIVOS DE LA COMUNICACION

Toda práctica de comunicación, implícitamente es una práctica educativa. En

ese sentido tienen los siguientes elementos:

2.10.1. El sujeto que aprende o enseña

Las personas que hacen de emisor y receptor a la vez, están jugando el pape!

de sujetos que enseñan y aprenden los contenidos de la comunicación. Por ejemplo, el

periodista que redacta la información de los noticiosos, lo hace de

claramente comprensible por el receptor,

educador y el segundo del educando.

una manera que sea

El primero está haciendo el papel del

2.10.2. El objetivo

Toda práctica social educativa se hace con una intención y es la de modificar o

mantener conductas humanas. Las prácticas de comunicación social también tienen

11



por objetivo lograr determinados tipos de conductas y por ese motivo la sociedad las

instituyó. Los canales de televisión, el vídeo, los periódicos, las radios, una misa, un

acto cívico, desarrollan programas orientados a lograr ciertos tipos de conductas por

parte de la población.^

2.10.3. El objeto de conocimiento

Los contenidos o mensajes de la comunicación están referidos a algún aspecto

de !a realidad que es conocido o aprehendido por los sujetos que participan en la

comunicación. Ejemplo, si se habla de un terremoto, el objeto de conocimiento es la

catástrofe.

En las prácticas comunicativas, los mensajes son los intermediarios entre el

objeto real de conocimiento y el receptor del mensaje.

2.10.4. Los Medios de Conocimiento

El lenguaje y el canal que utilizan los comunicadores son los recursos o medios

para construir e! conocimiento. En el ejemplo de la noticia anterior, el lenguaje que

utiliza el periodista, las fotografías o grabaciones que incluya y la transmisión televisiva

o de vídeo y radial, son los medios para poner al alcance del educando el objeto que

se quiere que él conozca.

2 CEPROTAC:

Paz,' p. 161.
Autor Berthoud Olivier, Revista el Sapo Nro. 2 Recursos Educativos materiales. La
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CAPITULO lli

EL VÍDEO COMO RECURSO DIDACTICO

EL VÍDEO

3.

3.1.

Aunque la televisión aun no ha sido apropiada por los sectores populares y

sigue siendo un medio en manos de los grupos de poder, un medio que se desarrolló

con ella sí ha sido aprehendido: el vídeo.

El vídeo ha superado las limitaciones del cine como medio de expresión masiva.

Por sus costos se encuentra al alcance de las instituciones y es utilizado por ellas de

formas muy creativas. Aquí se aplican las artes escénicas, la música, el canto, el
. I

periodismo popular y están presentes de reunión en reunión y de evento en evento.^

El vídeo se está constituyendo hoy en día la fuente de mayor creatividad en el

campo del audiovisual. El cine ha visto reducida su producción y muchos cineastas

acuden al vídeo como medio de expresión para plasmar sus inquietudes artísticas.

En tanto el cine como la televisión aparecieron más como espectáculo cultural

que con otros usos, lejanos han quedado los días en que la televisión sólo cumplía un

rol cultura! y educativo. Era el espectáculo que dejaba asombrados a millones de

personas, pero la nueva tecnología y el desarrollo de su lenguaje han cambiado

bastante este panorama.

Los medios audiovisuales, en este sentido, están aportando por un lado sus

beneficios que son considerables y por el otro, están dando lugar a muchos problemas:

los nuevos analfabetos(as), o anaifabetos(as) funcionales, como se los llama también.

Francisco Ayala, miembro de la Real Academia Española escribía recientemente al

3 Paredes,

CEMPROTAC,Pág..88

OrganizaciónJavier. del trabajo colectivo. La Paz,

l
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respecto; "...son personas que han aprendido a leer, pero que de hecho no leen, y con

e! desuso han llegado a perder la capacidad de hacerlo"."^

En los centros urbanos es posible constatar, en ciertas situaciones, fenómenos

de conducta masiva que no existirían sino fuera por la televisión. Es el caso de la

reacción de los jóvenes ante conjuntos de música moderna, cuando repiten

movimientos vistos en otros países. Esto implica que han incorporado un código

común, que les lleva bajo determinadas situaciones a repetir las mismas reacciones,

como las que experimentó el científico ruso S. Paviov en sus experimentos con perros.

Por supuesto, si el mensaje fuera totalmente educativo, no sería motivo de

preocupación, pero en la mayoría de los países lo menos importante es el contenido, y

de él se deriva la pérdida de la cultura. La televisión y el vídeo se han convertido en

medios en lo que más interesa es la técnica, pero no el contenido que con ellos
transmite.

se

La tendencia mundial en cuanto a los programas televisivos, es la de aumentar -

los de corte recreativo. En Canadá, durante 1985, el 57% de los programas tenían

este formato, en México el 74% y en Colombia el 65%. Mientras que a los espacios
educacionales y culturales, Canadá le dedicaba en ese mismo año el 14%, México el

5% y Colombia el 3%.^

Otra cara del problema está referida a la exportación de cultura a América Latina

y al resto de los países en vías de desarrollo. Por eso es preferible hablar de cultura

impuesta, porque la creatividad popular se anula en la medida que el pueblo no tiene el

control sobre los medios y mucho menos el acceso a ellos. No existe la posibilidad de

tomar ninguna iniciativa cultura!, sólo entonces queda el rechazo a tomar estas formas

4 Ayala Francisco.
Nov. 9 de 1991

El nuevo analfabeto". Los Tieitpos (Cochabamba) P. 7

^ UNESCO: Informe Sobre las comunicaciones en el mundo. París, 1996,P.406
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de penetración cultural o lo que es más frecuente, la reinterpretación de la cultura

foránea, todo esto sin contar con la adopción directa.

El conocido Eduardo Galeano escribió al respecto: "esa cultura de masas se

fabrica en serie en los grandes centros de poder del mundo capitalista, y sobre todo

los Estados Unidos de América y se exporta irradiando modelos de vida en escala

universal".® .

en

Esta "cultura de masas" al estilo yanqui, es la más perfecta en el aspecto técnico

y la más compleja en el aspecto psicológico de la cultura capitalista. Por ello

impacto en los pueblos del Tercer Mundo.

su gran

La televisión y el vídeo constituyen un gran atractivo para los espectadores,

pues la imagen en movimiento, los colores, el sonido, los efectos especiales y otras

posibilidades técnicas, le confieren una gran atención no superada por otros medios.

De ahí que sea un potente agente sociaüzador y transmisor de patrones culturales y

sociales, con más impacto en muchos casos, que la misma escuela y la familia.

VÍDEO: EL AUDIOVISUAL3.2.

El vídeo se ha vuelto una expresión conocida entre comunicadores y educadores

que utilizan este medio. 'Al conjuro mágico del vídeo miles de realizadores, técnicos,

personal especializado y público en general, incrementan sus posibilidades de

comunicación".^

® Galeano, Eduardo:
Ciencias Sociales, 1991 P.399

Bravo Reyes, Carlos.-Los medios de difusión masiva y la educación en América
Latina. Cochabaraba, RUNA 1996,

El tigre azul y otros relatos. La Habana. Editora de

69.P-
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Muchas personas hablan del vídeo; miles de páginas se escriben sobre este

tema; concursos, festivales, encuentros y reuniones utilizan este medio, como ocurre

actualmente en La Paz y otras ciudades de Solivia.

¿Qué es el vídeo? Existe actualmente polémica alrededor de su definición. En el

presente trabajo, no se pretende esclarecer por el momento este asunto, sino analizar

sus características, posibilidades expresivas y su empleo en el sistema educativo como

recurso didáctico.

Es indudable que el origen del vídeo está unido al de los restantes medios. El

vídeo es la suma de la nueva tecnología, de la aplicación de los adelantos de la ciencia,

de la miniaturización de los componentes y de la microelectrónic a, entre otros

adelantos.

El despegue del vídeo en nuestro continente, ocurre a mediados de la década

Este periodo se caracterizó por la

presencia de regímenes militares. Solivia, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, son

sólo algunos de los ejemplos notorios de estas sangrientas dictaduras.

del 70 y principios de la del 80 del siglo XX.

El vídeo, que ya se expandía en su forma más sencilla e inocua de ver películas,

pasó rápidamente a ser empleado de otra manera. Comenzaron a verse en la

pequeña pantalla otros materiales que van más allá de la simple distracción.

Aparecieron por primera vez huelgas, manifestaciones, denuncias de asesinatos y

violaciones de los derechos humanos, constituyendo imágenes cotidianas en algunos

lugares.

Según Bravo. Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, por solo citar algunos casos,

acumulan interesantes experiencias en el vídeo clandestino. Esta situación fue

provocando la aparición de pequeños grupos de personas, muchas veces asociados a
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organizaciones sociales y sindicales, que alrededor de una cámara sencilla de vídeo

fueron recogiendo para la historia los principales acontecimientos de sus pueblos.®

De tal modo, que el vídeo en América Latina fue apoderándose de un mayor

auditorio acompañando situaciones sociales, que van más allá de lo que significaba la

tenencia individual de los equipos.

Estos grupos, permitieron que el pueblo apareciera reflejado por vez primera

la historia del continente; el vídeo empezó a convertirse en un medio de denuncia

social y al mismo tiempo, fue ganando más público.

en

La competencia en los países capitalistas desarrollados, determinó en gran

medida que el vídeo apareciera independientemente de las transnacionales de la

"desinformación", de las grandes cadenas televisivas y de los circuitos de la industria

cultural.

Lo anterior logró que el mensaje, que en sus inicios transmitía la imagen de

vídeo no llevara los signos alienantes y diversionistas que la televisión moderna se ha

encargado de transmitir. De este modo el vídeo reforzó su rol como medio didáctico

para fines educativos.

El vídeo es más efectivo que la televisión, puesto que puede llegar a muchos

lugares. En aquellas regiones en que nó existe corriente eléctrica, con el empleo de

generadores portátiles y equipos de bajo consumo se pueden mostrar diferentes

vídeos.

Los realizadores trabajan generalmente para un público del que ya conocen sus

necesidades. Por ello el mensaje es más directo y con mayor efectividad. Este

mensaje en muchas ocasiones no interesa a las cadenas televisivas, o en el mejor de

Ibid. p. 71.
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los casos no pueden realizarlos, por no contar con personal calificado. En el primer

caso se refiere a los vídeos que denuncian la explotación del hombre por el hombre,

de los que enseñan la cara oculta del capitalismo y que por supuesto, no son de

"interés" para la mayoría de las estaciones de televisión.

EL VÍDEO EN LA ESCUELA3.3.

3.3.1. Características de ia imagen audiovisual

Es indudable que la imagen que muestra el cine, la televisión y el vídeo ejercen

una gran influencia sobre el espectador.

La televisión está presente en los domicilios, llega sin pedir permiso y a cualquier

hora del día. Ella se puede observar lo mismo en traje y corbata que en ropa interior,

en una oficina, un dormitorio, o un ómnibus. Con el vídeo ocurre otro tanto; sin

embargo, respecto al cine existen diferencias: la primera, es la motivación para ver el

filme; la segunda, es trasladada al pago de las entradas y tal vez los gastos colaterales

que siempre aparecen.

La imagen de televisión y vídeo aparece al instante, sólo basta apretar un botón

y la tenemos al lado nuestro. En muchas ocasiones el acto de "prender la tele" es

totalmente mecánico y se convierte en un hábito.

El cine no goza de tal privilegio, nunca lo tuvo ni jamas lo tendrá. Para ver una

película se debe pagar; para ver la televisión el pago ya se hizo cuando se adquirió el

Se paga para ver todos los programas, mientras en el cine se lo hace

solamente para ver una película. Una película en formato de vídeo se puede alquilar

para su uso individual o colectivo y se puede ver cuantas veces se desee.

equipo.

La imagen audiovisual cobra una mayor dimensión por e! acceso a ella de

grandes multitudes de analfabetos(as) o recientemente alfabetizados(as). El
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analfabeto(a) tiene una especial sensibilidad para las imágenes. Las letras del diario

cobran la misma importancia que un libro con ilustraciones, o el cartel que incita al

consumo de tal o cual producto. Su acceso a! audiovisual se produce por las

posibilidades de llegar a todas partes.

"La imagen es literalmente la huella de su paso a través de la trama cromática",

ha escrito un importante semiólogo para añadir más adelante que; "...la pantalla está

siempre virgen, siempre lista para recibir el verbo".®

La diferencia de lo que ocurre con el cine y la televisión que no requieren gran

atención y concentración por parte de los espectadores, en el vídeo ocurre un

fenómeno especial.

Concentrar la atención en el vídeo y la televisión es bastante complicado. Todo

conspira contra ello. Las condiciones en que se observa la televisión son totalmente

diferentes a las del cine; el tamaño de la pantalla es incomparablemente más chico que

la de la sala cinematográfica. Por supuesto que se hace referencia a esos aparatos de

televisión de tamaño gigante (56 pulgadas), los que no se encuentran en las casas.

El sonido de la televisión es otra de las limitantes en la concentración de la

atención. El sonido tiene que competir con todos los ruidos exteriores e interiores que

se generan en el hogar.

El sonido grabado en la cinta de vídeo es totalmente diferente a lo que se

escucha en la vida diaria.

^Mangueri G; El saber de la imagen. La Habana . Editora Pablo de la Tómente Brau. 1990
P.5
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La televisión tiene que recurrir a planos más cortos, a movimientos de cámara

más precisos, a un dinamismo superior al del cine y a otros efectos, que bien

empleados, tiene la función de llamar la atención.

En el vídeo sucede también algo similar, sólo que este medio tiene la ventaja de

contar, en la mayoría de los casos, con un público interesado en ver el material, y de

ello, su mayor motivación y disposición "voluntaria". Pero las restantes limitaciones, en

cuanto a ia concentración de la atención son las mismas que para la televisión.

El ser humano recibe a través de este órgano sensorial alrededor de un 83% de

toda la información que le llega. Esta ventaja "condiciona" a ver todas las imágenes,

las que son "buenas" y las que son “malas”. Estas tienen un grupo de características

que son las siguientes;

La imagen transmite una sensación de la realidad, debido a su semejanza

con la realidad objetiva. No quiere decir esto que sea la propia realidad, ni mejor que

ella. La diferencia con la verdadera realidad está dada en que es un medio electrónico

el que recoge la imagen a partir de la voluntad de la persona que la maneja.

Esta imagen se puede acercar más a la realidad en la medida que aumenta

autenticidad. De esta manera, un hecho cultural o político, puede estar más cerca de

la realidad, pero la manipulación que antes y después se realizó con ella, cambia por

completo todo el sentido rea!. El procesamiento de esta imagen comenzó por la

siguió con la elección de planos que realizó el director, y finalizó en ia edición.

su

camara

Sin embargo, cuando este fenómeno se transmite en vivo hay más acercamiento

a la realidad. En este momento muestra una ilusión de absoluta autenticidad lo

crea un sentido de involucración directa, como lo expresa Boretsky, Rudolf.

que

10

10

BORESTSKY, Rudolf.

de Cuba. 1981, Pág. 95

Periodismo en televisión". Editorial Oriente. Santiago
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Esta característica es la que garantiza el empleo del vídeo en la escuela. La

de experimentos, procesos físicos o químicos, la demostración

conceptos científicos y otros se pueden materializar en la pantalla debido al grado de

autenticidad que estos pueden reflejar.

Esta imagen de la realidad es bídímensional; el vídeo generalmente usa el

aparato de Televisión y da una sensación de dos dimensiones y aun cuando la

televisión tridimensional es una realidad, esta no ha pasado más allá de un simple

espectáculo, pero aun así, siempre será una ilusión de la realidad.

grabación de

Esta dimensión que a la imagen le falta, en cierta medida puede lograrse con el

Unos pasos que se escuchan en una habitación y que van variando su

intensidad, pueden servir como indicadores de su tamaño.

sonido.

Un disparo con gran

potencia indica la proximidad más cerca del arma de fuego, que si se lo escuchara

débilmente.

La imagen está siempre en presente por sus características técnicas;

que está ocurriendo en el instante, o que pertenece a la actualidad.

parece

Otra característica de esta imagen es el alto riesgo que ello implica,

realizadores de estos medios pocas veces se percatan de lo importante de su trabajo.

Una imagen puede ser vista por millones de personas al mismo instante, pero casi

nadie toma en cuenta este público anónimo, en el caso de transmisión por redes

televisivas.

Los

Lo anterior determina un doble problema; por una parte el alto riesgo que entraña

la imagen que se transmite y por otra la poca responsabilidad que se tiene al procesar

esta imagen. El iresgo viene determinado por la importancia que lleva implícito lo que

se transmite al aire, o en forma de vídeo. Una imagen vale más que mil palabras,

un viejo proverbio, pero muchas veces éstas no son tomadas en cuenta.

reza
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A diferencia de lo que ocurre en el cine, un director de televisión o de vídeo tiene

más horas de grabación que un cineasta, y se enfrenta a una técnica mucho más

compleja, llena de numerosos problemas.

Otra peculiaridad de la imagen de vídeo y de televisión es que la misma debe

ser sinónima de paciencia, tiempo y esfuerzo de sus realizadores. A pesar del

dinamismo que caracterizan estos medios, en ellos no se puede "correr'’. Grabar con

Sólo se justifica en los casos de hechosapuro es sierhpre síntoma de fracaso,

imprevistos, donde lo valioso es la informalidad de la filmación.

La paciencia en el vídeo es poder resolver todos los problemas que se

presentan en un momento dado, sin tener que alterarse para evitar tomar decisiones

erradas. El responsable de vídeo debe ser una persona serena, reflexiva, tranquila y

comunicativa con su personal.

La imagen también necesita tiempo, aunque en la televisión y el vídeo todo va

en contra del tiempo, los mejores trabajos suelen obtenerse cuando el equipo de

realización se entrega de lleno a su trabajo. Pero el tiempo también puede ahorrarse

cuando lo grabado se revisa antes de marcharse de! lugar de filmación. De esta

manera se evita un nuevo traslado, que por cierto, suele ser uno de ios mayores gastos

de tiempo.

Los grupos de vídeo están compuestos de pocas personas, por lo que cada uno

cumple simultáneamente más de una función. Esto demanda un mayor esfuerzo físico

y un trabajo colectivo. De lo anterior se desprende otra peculiaridad de la imagen; para

su obtención' se requiere de un grupo de trabajo y no de un grupo de personas.

Precisamente, la imagen tiene una función integradora, que propicia la formación de un

colectivo.
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La imagen de televisión y de vídeo, es pública y a la vez íntima. La imagen de

televisión es pública por su posibilidad de contar con un público mayorítario, separado

en el espacio, pero unido en el tiempo.
11

La televisión y el vídeo son también medios para verlos en forma individual o en

grupos de pocas personas. Esto determina que las reacciones también sean más

Individuales.

Tanto la televisión como el vídeo no son registradores pasivos de los

acontecimientos: son más bien activos. Ellos transmiten con gran fuerza y dinamismo

lo que está ocurriendo, ya sea en el mismo instante o después. Ambos medios

agrupan los hechos comunicados, subrayan uno u otro aspecto o simplemente dirigen

nuestra atención a lo que el realizador consideró más importante.
12

La cámara de vídeo es un ojo indiscreto al llegar a todas las esferas de la

sociedad, al cosmos, al océano y registrar lo que resulta desconocido. En una

manifestación obrera ó estudiantil, ya no es difícil observar una o varias cámaras de

vídeo para registrar de manera activa lo que allí sucedió. Igual pasa en una

competencia deportiva u otro hecho.

Es típico el significado sígnico de esta imagen. Está creada a partir de signos

que se desarrollan tanto en el proceso de codificación como en el de decodificación de

la información. Los signos conceptualizan cosas, objetos, etc. La humanidad se vale

del signo para ordenar la información transmitida, pero su verdadero carácter sígnico

está dado por ser la imagen la que está en el lugar de las cosas que se graba.

La interpretación de los signos es muy variada, y está en dependencia del

conocimiento que el receptor tenga de cada uno de ellos. A medida que más signos

11

Mangueri 1990:91.

Vartonov, A. Las fronteras del arte y la televisión actual. En "La

televisión como arte". La Habana. Ediciones Bolsilibros. A.D. P. 65

12
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conozca, mayor será su decodificacíón. El carácter sígníco no tiene que ser siempre

directo, puede ir más allá de su apariencia.

La fabricación de símbolos es una de las principales tareas de los medios de

difusión. Su gran poder de atracción sobre el público y sus características técnicas

permiten este carácter simbólico.

La televisión y el vídeo reflejan una realidad artística. Estos medios no pueden

dejar de ser reconocidos como formas artísticas, tanto por su forma, como por su

acercamiento y relación con otras artes.

Las posibilidades que tiene la imagen audiovisual, no es más que la suma de sus

características técnicás^^ artísticas que hoy en día ofrecen los medios audiovisuales.

V..'

EL VÍDEO DIDACTICO3.4.

Una de las funciones más importantes de ;'fbs medios audiovisuales es la

formación de las nuevas generaciones, no sólo en la familia, sino también en la

escuela. Los primeros empleos de estos medios fueron precisamente en este campo.

El cine se utilizó en los primeros años del siglo XX, en 200 colegios y universidades de

París. Igual uso tuvo la televisión, y el vídeo se expandió gracias a su empleo en la

superación individual y colectiva.

Por primera vez en la historia de la humanidad, la educción ha pasado a ser
una necesidad social. Ello contribuyó a que la ciencia se hay^^onvertido en una fuerza
productiva del desarrollo social. Se necesita aprender y crecer los nuevos adelantos
y resultados científicos para avanzar más rápidamenté^ívta población mundial sigue

creciendo, la esperanza de vida en muchos países se alarga, la salud se incrementa y

todo, gracias al desarrollo científico.
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El caudal de nuevos conocimientos, es tan grande, que pocas personas pueden

tomar más de una carrera universitaria o varias especialidades. El ritmo tan acelerado

que la Revolución Científico Técnica ha impuesto al desarrollo de la ciencia, es tal, que

en algunas especialidades superiores los conocimientos envejecen con vertiginosa

rapidez.

Esto sucede de igual manera en los propios medios audiovisuales; pretender

estar al día en los últimos adelantos es casi imposible. Cuando todavía los equipos no

han rendido su vida útil, ya están apareciendo otros nuevos, a veces compatibles entre

sí, pero en otras ocasiones, no.

Por todo lo anterior, el campo de la superación científica se convierte en una

necesidad diaria e inaplazable de cada persona. Esta superación puede lograrse de

numerosas formas. La escuela cumple en ello el papel más importante, pero una vez

que sus a!umnos(as) se gradúan se necesita mantenerse al día. Esto se puede lograr

mediante conferencias, foros, mesas redondas, simposios, seminarios, etc.. Para ello

se necesita de una información rápida y precisa, y no siempre se puede lograrla.

Otra forma de superación como es la de los cursos de postgrado, permiten dar

cuenta que a ellos no pueden asistir todos los necesitados. En esto influye la lejanía a

los centros de superación, tiempo disponible para ello, costos de matrícula, entre otros

muchos factores. Por tal razón sólo una minoría puede actualizarse.

Entonces, es necesario preguntarse cómo se puede alcanzar una superación

rápida, efectiva, y lo más importante, actualizada. En estos momentos la respuesta

inmediata es a partir de los medios audiovisuales. Dentro de estos recursos se debe

descartar el cine por su elevado costo, aunque ello no signifique su eliminación total.

Esto determina que sean la televisión y el vídeo los medios más adecuados para

cumplir en parte la función anterior.
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El científico, el estudiante, el obrero y el pueblo en general tienen acceso a estos

dos últimos medios, y con ello contribuyen a su superación personal. Precisamente la

televisión y el vídeo cumplen un conjunto de funciones que le posibilitan llevar adelante

la labor de información científica.

A pesar de las funciones anteriores y de la importancia que reviste la información

de los adelantos científicos, resulta que ésta no siempre se utiliza al máximo en la

programación de los canales de televisión y las productoras de vídeo. Por tanto en su

producción, se suele decir que pocos patrocinan y que al público no le interesa tanto.

Sin embargo, el problema debe buscarse más allá de estas simples razones. Algunas

de ellas son las siguientes:

A las grandes transnacionales de la "desinformación" y gigantes cadenas de

televisión no les interesa producir estos tipos de materiales. Cuando lo hacen

generalmente con un marcado carácter sensacionalista y efectista.

es

Existe muy poco personal capacitado para emprender esta labor,

información científica necesita ante todo un nivel científico, de actualización

La

constante y además de dominio del lenguaje de televisión y vídeo. A esto se le

une que en muchas ocasiones existe un cierto divorcio entre las instituciones

científicas y los medios de difusión. Además, aquellos centros que incursionan

en el mundo del vídeo y la televisión, lo hacen con escasos recursos financieros,

personal poco capacitado y no se les brinda siempre toda la importancia que

estos medios pueden tener.

Un documental científico necesita de mucho tiempo de trabajo, de localizar al

personal científico más capacitado, de grabar en los lugares más importantes y

a veces muy alejados para captar la mejor información. Es más "fácil" grabar

con artistas que con átomos y moléculas.

Existen muy pocos cursos de entrenamiento, textos y otro tipo de información

sobre la realización del vídeo científico. Por ello muchas veces se produce una
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distorsión de este tipo de actividad y se encuentra con documentales mal

elaborados y de poco contenido científico.

Generalmente el costo de producción de un programa científico es más elevado

que otro tipo de trabajo. Se requiere viajar a los lugares más importantes y

construir maquetas y otros medios.

En pocos países se puede hablar de la importancia que ei estado y otras

instituciones le brindan a este tipo de materia!, y mucho menos en Solivia. Recién en

las últimas dos décadas ha habido un relativo florecimiento de la producción de vídeos

en el país, pero aun así son escasas las elaboraciones de vídeos educativos.

VENTAJAS DIDACTICAS DEL VÍDEO3.5.

El vídeo, como los restantes recursos audiovisuales, tiene ventajas y

desventajas, puesto que puede transmitir mayor cantidad dé información que ningún

medio, pero tiene, no obstante, ia dificultad de que todo conspira contra su atención.

Las instituciones de educación superior son el lugar de mayor utilidad que esté medio

está teniendo.

En el presente estudio se aplicará este medio al ciclo secundario, y más

específicamente a los Centros de Educación Media Acelerada de Adultos, donde

acuden en su mayoría jóvenes y adultos.

* La utilización dél vídeo en el aula no puede verse de forma diferente al empleo

de los restantes medios, como la pizarra o el libro de texto, por sólo citar los medios de

enseñanza de amplia utilización en la escuela. El profesor(a) debe emplear el vídeo si

corresponde a las necesidades de su método de enseñanza, es decir, si e! mismo es el

soporte material del método empleado.
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* El profesor(a) debe saber cómo darlé el mejor empleo al vídeo en lugar de

otros medios, qué medio es igual o equiparable, e incluso qué no debe hacer. Por tal

razón, lo primero es conocer cuáles son las posibilidades que este medio tiene en e!

aprendizaje.

* El vídeo puede llegar a todos los lugares dispersos territorialmente.

En unos casos se transmite la información tanto por televisión como en vídeocasete.

En ambos casos ios costos de transporte son relativamente menores que para otros

medios. Así, un experimento de laboratorio grabado en vídeo, o una conferencia,

pueden ser observados en cualquier parte, sin tener que ajustarse a un determinado

horario.

El vídeo es capaz de integrar a todos los demás medios de enseñanza. En

un documental se puede encontrar todos los medios de enseñanza, una diapositiva, un

filme, un experimento de laboratorio e incluso la propia voz del profesor(a). Integrar, no

significa sustituir, sino todo lo contrario. Esta es una de las mayores posibilidades que

tiene este medio al poder mostrar complejos experimentos, que auxiliados por otros

medios, permiten al estudiante adquirir un caudal amplio de conocimientos.

• Este medio permite sistematizar contenidos, debido principalmente a sus

características técnicas; es decir sonido e imagen, esta última en movimiento.

Grandes volúmenes de información se pueden transmitir en muy poco tiempo

gracias a la síntesis visual y auditiva. Fenómenos que por su duración son de

meses, años, o siglos, aparecen en la pantalla en segundos. La información sobre

un río, una bahía o del propio ser humano, pueden mostrarse en poco tiempo.

* Otra posibilidad del vídeo es lo que varios especialistas denominan "efecto de

primera fila". Con el empleo de los primeros y grandes planos, el estudiante está

observando los objetos como si estuviera sentado en la primera fila del aula, justo

enfrente del profesor(a) o de la mesa donde se desarrollan los experimentos. Es

mostrar éstos desde cerca y ponerlo al alcance de todos.
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* El vídeo permite la objetivación de hechos y fenómenos de la realidad. Su

forma sencilla ante nosotros logra ilustrar los mismos; es decir aquellos fenómenos que

no siempre pueden visualizarse o demostrarse en la práctica, debido a su forma de

manifestación. El movimiento de los átomos y moléculas o la composición de los

mismos, son ejemplos más que ilustrativos sobre la objetivación que se logra con el
vídeo.

* A lo anterior se le debe añadir que el estudiante está acostumbrado

todas las imágenes que ayudan a entender lo que se está mostrando. No

cierto que la fotografía de la realidad objetiva que se obtiene de la cámara de vídeo,

está seleccionada a partir de la visión

deformada y alejada de la verdadera realidad.

a ver

es menos

del camarógrafo y por ello puede estar

* El vídeo puede ayudar a enriquecer el componente emocional de

aprendizaje. El vídeo emplea los mismos recursos didácticos, de modo que con su

empleo el profesor(a) está en la posibilidad de crear intereses y motivaciones

significativas. Resaltar la figura de un héroe, o la emoción de un descubrimiento

científico, o del ascenso de una montaña, brinda la posibilidad de enriquecer la

adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes.

A través del vídeo el profesor(a) puede mostrar lo lejano, lo grande, lo

peligroso, o lo demasiado chico. La cámara de vídeo ha demostrado que puede

viajar a la cima del Aguarague (Departamento de Tarija), o a la mayor de las

profundidades del lago Titicaca, e incluso a lugares tan adversos como a los Polos.

Con esto no se pretende sustituir la labor directa del estudiante en la investigación y su

contacto con la realidad objetiva, sino todo lo contrario. Además el traslado a estos

lugares representa un alto costo y una gran inversión de tiempo.

Otra cualidad del vídeo es la de la inmediatez de la información. Debido

características técnicas permite transmitir en vivo lo que se ha grabado, y no esperar

tiempo en su procesamiento.

a sus
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El vídeo puede emplearse con facilidad en el aula. El profesor(a) sólo debe

conocer cómo se manipula el equipo reproductor, el que a su vez es muy sencillo. Las

modernas máquinas tienen indicaciones similares a las grabadoras de audio facilitando

su manipulación. Por otra parte la utilización más fácil está en el televisor acoplado a

la vídeoTcasetera; todo ello en el propio establecimiento educativo. De esta manera

sólo el profesor(a) la manipula y no es necesario depender de otra persona, como

sucedería en el caso de su instalación en otro local.

Con el empleo del vídeo el estudiante debe realizar un mayor esfuerzo

intelectual. Esto está provocado por la cantidad de información que se transmite y por

la sintonización de conocimientos que se genera con este medio. Por esta razón, e!

estudiante deberá concentrarse con más fuerza en lo que está viendo y por otro lado

el vídeo deberá evitar que el estudiante se distraiga. Con esto último se quiere expresar

que el vídeo científico, o didáctico, debe estar bien elaborado. Los estudiantes a diario

ven la televisión y están acostumbrados a ver buenos y malos materiales. En unos

casos puede perder la información que se transmite, y en otros están pendientes de lo

que ven. En el vídeo didáctico se requiere de una alta concentración, de una elevada

motivación y por supuesto estos factores los origina no sólo el profesor(a). sino también

el vídeo.

El vídeo como medio de aprendizaje, no sólo tiene ventajas, sino también un

grupo de limitaciones, que el profesor(a) debe conocer para tratar de disminuir las

mismas e introducir la menor cantidad de “ruidos” en el proceso de comunicación de la

clase.

Dentro de ellas se debe citar el carácter unidireccional de la información que

se transmite. El vídeo se apodera del aula durante su emisión e impide cualquier

retroalimentación inmediata. De modo tal que el profesor{a) no puede aclarar ninguna

duda o dificultad propia de! materia! durante su transmisión. Una vez que el vídeo ha

terminado su proyección, el profesor(a) deberá establecer todas las aclaraciones
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pertinentes. Se recomienda además, que antes de la proyección, el profesor(a)

explique los objetivos, los elementos más importantes y todo lo que ayude a la

comprensión del documenta!.

Otra limitante del vídeo es la dispersión de la atención que él origina. En la

televisión todo atenta contra la concentración. El local en que se proyecta, el tamaño

de la pantalla del televisor, la naturaleza electrónica de la Imagen, que está

conformada por puntos y líneas, son sólo algunas de las limitantes para lograr la

concentración de la atención.

La televisión tiene que competir con todos los ruidos externos y con la posibilidad

además de no contar con un buen sonido en el televisor, lo que introduce un mayor
ruido en el canal de comunicación.

La iluminación del local es otra causa de dispersión. Se recomienda que la

pantalla dei televisor no debe ser observada con la luz totalmente apagada, pues las

características de la imagen requieren de una determinada iluminación. El profesor{a)

deberá en su aula disminuir la iluminación, pero nunca llegar a la completa oscuridad.

Con esto se logra que el alumno(a) reduzca al máximo cualquier estímulo visual que le

haga distraer su atención.

El tamaño de la pantalla es también una limitante en la concentración. Aún

cuando existen pantallas grandes, sigue siendo un obstáculo. En estas pantallas la

imagen tiende a perder parte de su calidad, y los colores se observan débiles y

corridos. Y ésta, por supuesto, en relación directa al costo de los equipos^

generalmente es privativa para el vídeo didáctico.

Se sugiere que el profesor(a) instruya a sus alumnos(as) en no tomar notas

durante la proyección del documental didáctico. Ello se debe fundamentalmente a la

cantidad de información que se transmite en el material, y que la toma de notas impide

la observación total del mismo. El profesor(a) debe explicar a los estudiantes que una
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vez concluida la transmisión, se aclararán todas las dudas que existan. Incluso se

pueden seleccionar diferentes fragmentos del vídeo observado

proyección y discusión.

para su posterior

El profesor(a) no deberá interrumpir bajo ningún pretexto la proyección del

Video para evitar la pérdida de la atención del auditorio. No debe

ni hacer comentarios sobre tal o cual parte del vídeo.
moverse por el aula,

Un elemento a veces poco considerado, es el lugar en que se ubica el televisor.

Por lo general, el mimo debe situarse en un costado del aula

por todos los alumnos(as). Este lugar, debe estar alejado de ventanas o puertas que
obstruyan la visibilidad por la entrada de luz natural. Estas, también pueden distraer la

atención del estudiante. La solución puede ser la de cerrar estas puertas o ventanas;
pero, en este caso, conspira contra la ventilación adecuada de todo el local.

para que sea observado

Una última limitante del vídeo didáctico es que tiende a la pasividad de los

estudiantes. El estudiante se coloca en una posición contemplativa, de modo que no
hace más que entregarse a la proyección del material. Esta limitación puede disminuir

en la medida en que el estudiante conozca más a fondo el tema que va a observar, y
esté consciente de la necesidad de atender lo más posible.

El vídeo es un medio muy importante en la educación, debido principalmente a

enormes posibilidades didácticas, pero esto no quiere decir que pueda sustituir a
todos los medios. Tanto el vídeo como la televisión

sus

son recursos didácticos

privilegiados para el profesor(a). siempre y cuando se realice un manejo adecuado del
mismo.

EL VÍDEO EN BOLIVIA3.6

¿CÓMO NACE EL VÍDEO EN SOLIVIA?3.6.1

El vídeo aparece por primera vez en Solivia en la década de los ochenta del

siglo XX, como el medio más importante entre los audiovisuales.
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Durante la década de los noventa el vídeo experimentó un notable crecimiento,

ante la ausencia de oportunidades para la producción de cine. El vídeo se constituye

por tanto, en la respuesta para gran parte de los creadores en el campo audiovisual,

destacándose con ejemplos en cuanto a realizadores y calidad.

Uno de los primeros creadores de Audiovisuales que recurrió a la producción de

vídeo fue el destacado cineasta Jorge Ruiz, quién luego de una fructífera labor en el

arte de hacer películas - con producciones fundamentales como “Vuelve Sebastiana”,

mostró las cualidades y potencialidades de este nuevo medio con su vídeo “El círculo”,

con música de Alberto Villalpando.

La producción, en este sentido, no sólo ha aumentado en lo que se refiere a

calidad y cantidad, sino que se ha diversificado en relación a varias temáticas.

Así, algunas instituciones como el Centro de Formación Regional

Cinematográfica (CEFREC). cuenta con una lista de más de 100 producciones, bajo la

dirección de Iván Sanjinés El eje de este proyecto es el vídeo indígena, para lo cual

ha trazado un “Plan nacional de capacitación y realización”, logrando involucrar desde

1996 hasta el presente a más de 120 comunidades.

se

El CEFREC, por otro lado, ya tiene un centro abierto al público con el nombre de

Archivo Nacional Audiovisual de los Pueblos Indígenas, que cuenta con más de 500

títulos de incalculable valor histórico y documental que refleja una basta necesidad de la

diversidad de culturas que hoy mantienen sus raíces en América.

La producción anual de vídeos en el país alcanza a una centena, entre clips,

documentales y obras de ficción, según el movimiento del Nuevo Cine. (El Primer

Encuentro del Vídeo Boliviano. La Prensa P. 7 La Paz, 19 de junio'2001).

En la ciudad de Santa Cruz existe también un importante movimiento en la

producción de vídeos.
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Allí se encuentra DIAKONIA, la única escuela superior del país, que se

especializa en comunicación audiovisual y que produce alrededor de 20 vídeos

mensuales.

3.6.2. LOS PROBLEMAS DE DIFUSION

El gran problema ha sido y es el de la difusión, como lo señala el Movimiento del

Nuevo Cine y Vídeo Boliviano, que Preside Mauge Muñoz, quién reconoce que pese a

la cantidad de producciones, nunca se ha logrado construir circuitos permanentes. Esto

ha hecho que hoy exista trabajos que no han llegado a estrenarse nunca. En otros

casos, no se ha pasado de unas pocas proyecciones, disminuyendo la validez del

esfuerzo de sus realizadores.

Tampoco existe, para seguir con la lista de carencias, mecanismos de fomento a

la producción y distribución. Hay un centenar de vídeos premiados a nivel nacional e

internacional, “pero no está nada claro dónde se puede comprar o alquilar alguna copia”

(Mauge Muñoz, 2001).
13

Las carreras de comunicación universitarias son otro espacio importante.

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Universidad NUR producen vídeos de

nivel académico. En ambos casos se ha estado Invirtiendo en recursos técnicos para

facilitar la formación y la práctica de nuevos productores.

La

En este sentido, la Universidad, Privada de Santa Cruz cuenta con equipos de

última tecnología. Continuamente elabora cintas académicas documentales, educativas

y reportajes de interés general, que en algunos casos se han visto en la televisión

nacional. Su trabajo a corto plazo apunta a la apertura de su propio canal de televisión,

que ya se encuentra en etapa de trabajo interno. Ese será un espacio de difusión para

13

1er Encuentro de Exposición del Video Boliviano, La Paz Julio, 2001, Unidad,
Videos Nacionales.
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las obras propias y las de otros videastas que tendrán eco a diferencia de lo que

sucede con los medios comerciales.

Otro caso es el de SAFRIPO, productora de seriales - las más difundidas por la

televisión - que si bien desde la muerte de su Director. Enrique Alfonso, este año sólo

ha producido spots y vídeos institucionales. Ultimamente, preparan una serie de

proyecciones.

Tradicional es la productora de vídeo católico Lu-Pan-Gua (Luz, Pan y Agua),

que ha disminuido en ritmo, pero desde hace 18 años que no deja de aportar. Durante

la presente gestión esta empresa moderniza sus equipos, pasa del sistema analógico al

digital. Mantiene una vídeoteca de su producción disponible permanentemente para

personas, colegios o grupos que lo requieran en alquiler.

Aldo Peña, productor del programa Viajero, uno de los segmentos nacionales de

mayor constancia en la televisión de Santa Cruz y que se difunde por seis canales del

país, está a la cabeza de una productora de vídeos que ahora también esta dedicada a

realizar cintas institucionales por encargo. Claro está, que no ha dejado de lado los

documentales culturales.

Otra productora con trayectoria en Santa Cruz es Jenecherú. Aunque ya no está

a cargo de Rubén Poma, sigue produciendo y documentando las costumbres de los

pueblos indígenas bolivianos.

En La Paz, Nicobis, de Alfredo Ovando y Lilian de la Quintana, hizo un trabajo

continuo y muy importante en el campo de la animación. (Una pausa se ha abierto

ahora que los creadores han cambiado su residencia a México),

trabajo también en animación de Jesús Pérez, quien, luego de ganar premios

internacionales, ahora se apresta a estrenar el vídeo “Juntos podemos”.

Es destacado el
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CAPITULO IV

4. LA EDUCACION ALTERNATIVA ACTUAL Y EL ROL

DE LOS CEMA*s

Es importante describir la situación actúa! de los CEMA’s, como parte del sistema
de Educación Alternativa.

La Educación de jóvenes y adultos fue introducida al sistema de educación

secundaria mediante Decreto Supremo No. 09177 de 17 de abril de 1970 (véase

anexos 4,5 y 6)., fue definida como Programa Nacionai de Alfabetización y Educación
de Adultos. En este Decreto se fijan los FINES, OBJETIVOS Y METAS DEL

PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS, los

cuales entre los puntos más importantes señala;

Art. 6°.- Son objetivos del Programa Nacional de Alfabetización y Educación de

Adultos:

a) Capacitar a la población analfabeta y a la de escasa escolaridad en el

manejo crítico e inteligente dei lenguaje oral y escrito, la matemática básica

en ei conocimiento de su medio físico y social y en la valoración de las

culturas autóctonas.

b) La castelianización del país como vehículo de integración nacional, sin

perjuicio del mantenimiento y fomento de las lenguas nativas, que serán

medio de comunicación social para incorporar a las masas campesinas a la

nacionalidad.

un

c) Desarrollar el hábito de la lectura como instrumento fundamental en el

proceso de educación permanente del individuo.
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Un año después, en base a este decreto, se crean los CEMA’s mediante

Resolución Suprema No. 156628 de 21 de abril de 1971, el mismo que en su parte

resolutiva a la letra afirma:

“Apruébase el Reglamento General del GEMA, elaborado por la Dirección

General de Educación y Dirección Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos

XIX capítulos y 71 artículos, que regirá a partir de la fecha como instrumentoen sus

conducente a la obtención del título de Bachiller por Madurez y Suficiencia”.

El término de Educación Alternativa en nuestro país es relativamente nuevo y

tiene una connotación diferente a su uso tradicional, en la medida en que es utilizado en

la Ley de Reforma Educativa de 1994 y que expresa un conjunto de posibilidades de

educación con características diversas que antes se utilizaba para diversificar

modalidades de educación diferentes a la regular que era la de adultos y no formal.

Este término hacía referencia a la edad y no así a otros criterios más amplios, ya que en

este campo entendido como educación de adultos, también se beneficiaban los jóvenes

y dejaba sin denominativo a otras modalidades educativas. De esta manera el vocablo

alternativo resulta siendo un término más aglutinador de diferentes experiencias de

educación aparte de la regular.

Duración AsignaturaNiveles

Medio Inferior

Medio Común

Medio Superior

Medio Inferior

Séptimo Lenguaje,

Sociales lersemestre

Octavo 1 año Matemáticas,

Ciencias Naturales
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Medio Común

“Primero Lenguaje,

Sociales.1 año

CienciasMatemáticas,

Naturales, Biología Química,

Segundo

Medio Superior

Tercero Estudios

Sociales,

Geografía, Historia.

Literatura,

> 1 año

Ciencias Políticas, Química,

Matemática,

Económica,

Política.

Cuarto

Geografía

Economía

TOTAL 3 AÑOS

4.1 LEY DE REFORMA EDUCATIVA No 1565

A partir del uso del término Alternativo en la Ley de Reforma Educativa No 1565

del 7 de julio de 1994, el sistema educativo boliviano se divide en dos grandes

por una parte la educación formal o regular con toda su estructura y modalidad y por

^ otra la educación que busca englobar todas las modalidades y Sub - Áreas dispersas

que, con diferentes denominaciones, tenían presencia en el sistema educativo

boliviano, tales como educación no-formaí, educación informal, educación de adultos,

educación especial, etc.
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El proceso de la Reforma Educativa hasta el presente, no ha incidido de: una

manera importante en el sistema de educación alternativa vigente en el país,

desempeño de los CEMA’s en este sentido, no ha incorporado las innovaciones y

mejoras en relación a recursos didácticos y materiales educativos.

El

Desde el punto de vista formal la Ley de Reforma Educativa crea la Sub - Área

de educación de adultos, la misma que se encuentra en plena vigencia. Sus objetivos
son^"^:

a) Capacitar al ser humano para vitalizar la producción con su activa

participación en el proceso de elaboración y ejecución de proyectos

cooperativos, que generados por las necesidades concretas de la

comunidad se traduzcan en beneficios económicos y sociales.

b) Desarrollar plenamente la personalidad del adulto como miembro de

sociedad dinámica.

una

c) Contribuir a la integración nacional mediante el desarrollo de las

capacidades potenciales de ios grupos marginados.

d) Capacitar al hombre ^ra que conciente de sus deberes y obligaciones, y

con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana,

participe en la construcción permanente de la nacionalidad^^.

La educación alternativa no significa que sea totalmente distinta a la educación

regular, es más, alguna curricula de la educación formal se replica en la educación

alternativa, particularmente en las escuelas nocturnas, teniendo como diferencia con la

14

LEY DE REFORMA EDUCATIVA No. 1565. 7 de Julio de 1994. Pág. 15

15 Ibid. 1994:15-18
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educación regular la no correspondencia de edad y grado escolar, y el horario en el que

se desarrollan.

A fin de tener una percepción más clara de la diferencia entre estos dos

sistemas, se esquematiza de la siguiente manera:

X
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Educación de Jóvenes y

Adultos

Educación

Formal / Regular

t1>Re!lációrí:eclád/gráclo.v;

•;\Cum^!imientó de ^
v^récjüisitos'previós;

• V^Cóntenidpsv ; ^ ^ :

H ■ ésfructuriclós ^

5 fpr™ casrüríiforme^^^

; ■■;^Np cpiTifDrpnáe

.;:-;J:íristafeiá¿^a!

N p.éxisté réláción dé ■ -

edadTgradó/

íRéquisitpspréyips

reíatíyps:"a- :J-'

Contenidos aé acuérde

:á Ías:PáfactefístÍcas-dé

^IpS'Sf^etos'

Cprripi^nde Jalguhas®

;instar^iés Jiaila45S

édupacipn^pimp!, ^ pero'
adécíjatías; í'

«

Componentes:

Educación ergUlaíSI

•' .:>Pré|escóíar:i)5:^,;?:y

.• ;OSe(íündadá;:í.;-:-¿

''áupenpr'íAt#?.}''

Componentes:

•,^EducáciÓH;y@/^u!tósi

dLÍcación es^ciáU^#

•' > Edúcacipri' pérmañénté

K;uniyérsitaria'

- ív^ no yniversitaríá

especiallzáda;

Desde este punto de vista, lo alternativo se coloca en relación a la educación

formal como posibilidad diferente de continuar estudios en otras modalidades, con

contenidos y requisitos más flexibles que hace que los jóvenes y adultos puedan tener
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acceso con mayor facilidad y en algunos casos con posibilidades de empalmar con ios

estudios regulares.

Esta estructuración de la educación alternativa frente a -la regular, expresa en

cierta medida los esfuerzos que se realizan por democratizar la educación, por brindar

las mayores posibilidades de estudio y formación a la sociedad y por responder a las

exigencias con personal adecuado para el trabajo: Es evidente que si no existiese la

oferta de la educación alternativa en un país como Solivia, los niveles de formación de

la gente se encontrarían por debajo de lo mínimo aceptable, ya que la educación

regular por si sola no satisface la enorme demanda educativa existente.

4.1.1. Marco Legal

El marco legal que sustenta la educación alternativa actual es la Ley de Reforma

.. Educativa.

Dicha ley señala

complementar la formación de las personas y posibilitar el acceso a la educación a los

que por razones de edad, condiciones físicas o mentales excepcionales no hubieran

iniciado o concluido sus estudios en la Educación Formal”.

Art. 24 la educación alternativa estará orientada a

Este concepto o idea de acceso a quienes no tienen posibilidades de hacerlo

el sistema regular, es lo que define lo alternativo frente a lo existente.

en

Por otra parte, esta ley expresa: “Art.9 La estructura de formación curricular

comprende dos áreas: Educación Formal, organizada para la población; y Educación

alternativa, para atender a quienes no pueden desarrollar su educación en el área

formal. Ambas áreas serán atendidas en cuatro grupos de modalidades.”

Es importante resaltar que de acuerdo a esa norma, la educación alternativa

encuentra en el mismo nivel de importancia que la educación regular. Este aspecto

se
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modifica la percepción que existía antes de una educación de adultos y no formal de

“segunda categoría" y con pocas posibilidades de consideración.

Las modalidades de atención, válidas para ambas áreas de educación y que

brindan a la educación alternativa el tratamiento en igualdad de condiciones, son las

siguientes:

> Regular, para todos los estudiantes que no tienen dificultades o problemas de

aprendizaje.

> Especial integrada, destinado a niños, jóvenes y adultos que tienen algunas

dificultades físicas para desarrollar sus aprendizajes y se atiende en aulas de apoyo

psicopedagógico, dentro la modalidad regular, en aquellos casos que no son graves

y en centros especiales que requieren tratamiento especializado.

Modalidad de Lengua:

> Monolingüe, en lengua castellana con aprendizajes complementarios de una lengua

originaria.

> Bilingüe, en base al aprendizaje de una lengua nacional originaria, como primera

lengua y posterior aprendizaje en castellano como segunda lengua.

Modalidades de docencia:

> Unidocente, con un solo docente que realiza y apoya al conjunto de actividades de

aprendizaje de sus estudiantes, particularmente a nivel rural.

> Pluridocente, es decir un conjunto o equipó de docentes que orientan y apoyan el

aprendizaje de los estudiantes. ^
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Modalidad de atención:

> Presencial, es decir que exige asistencia obligatoria y regular a todo el proceso de

aprendizaje.

> A distancia, que se organiza en base a cursos con tutoría, contenidos y materiales

específicos que se envían a los estudiantes, bajo supervisión por otra parte de

algunos monitores y eventuales pruebas presenciales.

La Ley de Reforma Educativa señala que el área formal se organiza en cuatro

niveles (pre-escolar, primaria, secundaria y superior), cuyos objetivos alcanzan también

el área de educación alternativa en sus tres niveles o componentes: de adultos,

permanente y especial.

De esta manera, la educación alternativa está constituida por tres tipos de

educación que agrupan otros tantos y sus objetivos no son diferentes a los de la

educación regular, lo que significa que tanto la educación regular como la alternativa se

orientan a alcanzar un objetivo educativo tan importante como; garantizar la sólida y

permanente formación dé nuestros Recursos Humanos, a través de instrumentos

dinámicos para situar a la Educación Boliviana a la altura de las exigencias de los

procesos de cambio del país y del mundo.

La educación de adultos, comprende actividades o procesos que va desde la

alfabetización y todo el conjunto de modalidades de educación nocturna, hasta la

técnica y otros, tanto en las ciudades como en el campo. Entre algunos de estos tipos

de educación de jóvenes y adultos se encuentran:

• Educación Básica Acelerada (EBA) que comprende alfabetización, con ocho grados

(incluidos'los del antiguo intermedio), y con duración de un semestre.
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• Centro de Educación Media Acelerada (CEMA’s), que consta de cuatro grados, de

duración semestral; otorga el título de bachiller en humanidades por madurez y

suficiencia.

• Instituto Boliviano de Aprendizaje (IBA), que orienta la calificación de mano de obra

en cursos que compatibilizan la enseñanza de una especialidad y los estudios de

asignaturas básicas; otorga certificados que acreditan la formación adquirida.

• Los Centros Integrados (Cl’s), que se inicia con una línea curricular técnica-

humanística-social, buscando (a formación integral de los estudiantes. Otorgan

certificados de suficiencia en el área técnica y/o de bachillerato en humanidades.

• Centros de Educación Técnica Humanística Agropecuaria (CETHA’s), que

propuesta de la Iglesia Católica para el ámbito rural; propone una educación integral

socio- humanística y técnico-productiva con tres opciones terminales: educación

comunitaria, capacitación técnica laboral y bachillerato diversificado.

es una

• Centros de Desarrollo Integral de la Comunidad Rural (CREDICOR), que dedica

atención sólo a la formación de mano de obra calificada y técnicos medios en el

ámbito rural.

su

Además de estos centros de educación de adultos que tienen algo en común con

los de la educación regular, están los programas de alfabetización articulados

proyectos locales o regionales de desarrollo y apoyados por diferentes instituciones

estatales, privadas o no-gubernamentales.

o no a

También a nivel de la educación de adultos se encuentra la Educación Juvenil

Alternativa (EJA) destinada a niños, adolescentes y jovenes trabajadores o en riesgo

psico-social, que requieren apoyo, calificación laboral o reconocimiento de sus

potencialidades, desde un enfoque de educación integral.
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4.1.2. Educación Permanente

El componente de educación permanente es un servicio educativo continuo que

permite ei desarrollo de las potencialidades individuales y/o grupales en la perspectiva

de lograr niveles adecuados de desarrollo humano sostenibles en ei tiempo,

educación permanente comprende la educación comunitaria, la educación abierta y los

servicios de apoyo comunitario a diversas acciones educativas,

ofertas educativas se desarrollan a través de medios masivos de comunicación, de

alcance local, regional o nacional y buscan orientar o consolidar prácticas, conductas y

comportamientos frente a determinadas situaciones o circunstancias.

La

Muchas de estas

Esta concepción de educación que no se encuentra muy alejada de criterios

sostenidos en la educación de jóvenes y adultos, se entiende como la posibilidad y

necesidad que tiene la gente para aprender y cualificarse en el transcurso de su vida de

manera permanente, para lo cual el sistema educativo brinda algunas posibilidades de

concreción.

La Ley de Reforma Educativa, en su artículo 27°, estipula que la educación

permanente a cargo de la comunidad, debe incluir planes de acción para la realización

de actividades de sensibilización y comunicación social, a llevarse a cabo en

coordinación con el Ministerio de Comunicación Social^®.

En este mismo sentido, en el artículo 30°, de la Ley de la Reforma Educativa en

su inciso 11 establece que se debe:

“Dinamizar y enriquecer el proceso educativo desde una propuesta pedagógica -

social que se organiza en torno al acercamiento y la articulación entre escuela, familia y

comunidad para mejorar la calidad de vida de los niños, y también de los adultos”.
17

16

Compilación de leyes y otros. Disposiciones U.P.S. Editorial La Paz

Solivia - 2001 Pág. 19

17
Ibid. 2001:19
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4.1.3. Educación Alternativa

Los enfoques alternativos

Los sectores de la sociedad que no estaban conformes con el orden de las

que evidentemente favorecía a pequeños sectores privilegiados intentaron

desarrollar sus propias experiencias educativas de adultos con otro enfoque. A estos

enfoques diferentes se les ha llamado alternativos y se puede mencionar los

siguientes^®:

cosas

Educación No Formal, Educación Informal

Este enfoque intenta dar una alternativa a la educación escolar llamada también

formal, para ello propone la utilización de métodos diferentes que la educación

aulas, propone contenidos diferentes que los “humanísticos” que eran la característica

de la educación escolar y propone nuevos roles para los profesores(as) y alumnos(as)

que participan en este tipo de actividades. Gran parte de las nuevas experiencias de

educación técnica se desarrollaron en este ámbito, al igual que los eventos de análisis

crítico de la realidad.

en

Los conceptos de educación primitiva, lo colectivo en la producción del

conocimiento son incorporaciones de estas experiencias educativas.

Etno - Educación

Considerando las diferencias lingüísticas, sobre todo en la población indígena de

América Latina se desarrollan experiencias de educación en los idiomas originarios y

luego se realizan experiencias de educación bilingüe. Este trabajo tiene el objetivo de

18 PAREDES,
La Paz

James Javier.

Solivia 1998, Pág.35-38
Educación Popular de Jóvenes y Adultos, Módulo 5.
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rescatar los idiomas originarios que se estaban perdiendo y facilitar el proceso de

aprendizaje utilizando las estructuras de la lengua materna de los estudiantes.

De la utilización sólo del idioma originario se está avanzando hacia una

construcción de conceptos de educación intercultural que nos habla de un intercambio

de experiencias entre los miembros de dos o más culturas, más que de procesos de

enseñanza.

Educación Popular

Las experiencias de educación popular se realizan en diversos ámbitos y

diferentes características. Lo más común entre ellas es que se realizan en América

Latina durante los últimos años de las dictaduras militares y principio de la democracia

formal. Es claramente contestataria pues por que ia educación de los adultos y jóvenes

debe buscar la transformación de la realidad. Incorpora la metodología participativa

pues considera importante la producción colectiva del conocimiento y propone que el

conocimiento se construye de manera dialéctica; en un permanente intercambio entre la

teoría y la práctica.

con

Los aportes de las experiencias de educación popular han sido muchos a la

educación de adultos en general a tal punto que muchos gobiernos han utilizado

modelos estas experiencias para desarrollar procesos educativos con una orientación

integracionista.

como

19

En este marco legal, la educación alternativa busca generar y desarrollar

procesos educativos y de aprendizaje, tanto a nivel individual como colectivo, que

permita completar a través de otras posibilidades, el desarrollo humano e integral de

quienes, por diversas razones no pudieron iniciar o concluir estudios en el área de la

educación regular. La educación alternativa pretende construirse en un sistema flexible

19
Ibid. 1998:.35-38
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en lo normativo y lo curricular, y en un mecanismo de coordinación entre las diferentes

modalidades y componentes del sistema a fin de poder satisfacer las diferentes

demandas.

La población a la que se orienta la educación alternativa es bastante amplia, pero

pretende hacer énfasis en los hombres y mujeres mayores de 15 años que iniciaron o

no concluyeron sus estudios regulares y que tienen las características antes señaladas,

tanto en el área urbana como rural.

4.1.4. Educación Especial

El componente de educación especial está orientado a satisfacer las

necesidades de formación de personas que presentan problemas de aprendizaje, de

manera transitoria o permanente, debido a sus características físicas, sensoriales,

mentales y/o talento superior, potenciando sus capacidades y minimizando

limitaciones

sus

para favorecer sus procesos educativos, tratando de alcanzar la mayor

integración posible. La educación especial busca la integración de las personas con

necesidades educativas especíales a la vida social, educativa y laboral activa, mediante

acciones de prevención; uso de técnicas y metodologías de enseñanza adecuada y

adaptadas a las necesidades;

comunidad sobre esta problemática.

concientízación y orientación a la familia y a la

4.2 CONSTRUCTIVISMO CRITICO

El constructivismo se ha constituido en los últimos años, en una posición que

pretende ser alternativa a los problemas esenciales de la educación,

corrientes principales que se da en la actual didáctica de las ciencias y las matemáticas.

20
Es una de las

20 Barral Z., Rolando, Reforma Educativa: más allá de las recetas pedagógicas.
La Paz, Yachaywasi 2001, p. 215.
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Los métodos de enseñanza constructivistas son ampliamente propugnados por

diferentes autores de reconocido prestigio internacional, como Vigotski.

El constructivismo como corriente pedagógica en su aplicación práctica, no

obstante, le da a la enseñanza un lugar relativo. De allí que la gran cuestión por discutir

sea: si es posible que alguien haya construido conocimiento o haya aprendido algo sin

que se le hubiese enseñado.

Las prácticas pedagógicas derivadas del constructivismo, en este sentido, al

centrarse fundamentalmente en la ACTIVIDAD, sustituye la idea de métodos por la de

una propuesta de trabajo donde lo fundamental es la situación significativa del

aprendizaje.

Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el verdadero aprendizaje

humano es una construcción de cada alumno(a) que logra modificar su estructura

mental y alcanzar un mayor nivel de complejidad y de integración,

verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona. Este

enfoque del constructivismo tal vez influye en forma negativa para que no se lo aplique

en las instituciones educativas como los CEMA’s, en tanto éstas no cuentan con lós

recursos y materiales pedagógicos necesarios.

Es decir, el

Estas instituciones no tienen él

personal docente suficientemente preparado como para poner en práctica ios

postulados de esta corriente pedagógica.
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CAPITULO V

DISEÑO METODOLÓGICO

5.1. TIPO DE ESTUDIO.

El presente estudio es de tipo descriptivo.

a) Descriptivo

Es descriptivo en tanto se trata de la descripción, registro, análisis e

interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos.

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho

fundamentales, es la presentación correcta de los hechos. (Tamayo 1994:52)

y características

En el caso concreto del presente estudio, se describe el estado dé situación del

uso de Audiovisuales como recursos didácticos en los Centros de Educación Media

Acelerada “CEMA's" como parte de la educación para jóvenes y adultos del sector.

TIPO DE HIPOTESIS

Hipótesis Descriptiva

Las hipótesis descriptivas son las que involucran una o más variables. Se

caracterizan por señalar la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la población

objeto de estudio. Se trata dé afirmaciones sujetas a comprobación pero que no

pretenden explicar los hechos o fenómenos en cuestión. (Rojas 1999:151)
21

21 ROJAS SARIA:^íO, Raúl. Guia para realizar Investigaciones Sociales. Editorial Plaza y
Valdez, México. 1999. Pág. 151
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Preguntas del cuestionario que responden a ia solución de ios objetivos

propuestos

¿Cuál de estos vídeos le pareció el

más apropiado para la materia que

está cursando?

- Historias de Solivia

¿Qué opina de la exhibición de

vídeos?

Es un medio de orientación de los

sucesos de cerca.

¿Cuánto por ciento cree que usted

asimila viendo este tipo de

audiovisuales?

¿Cree que estos vídeos son un

recurso didáctico importante?

-Si - Entre 50- 70%

¿Qué otros vídeos ie parecen

pertinentes para ser exhibidos?

- vídeos históricos de la culturas

¿Cree que es posible introducir este

tipo de medios en el GEMA

PAREDES”?

MAX

-Si incaicas.

¿Tiene alguna critica, observaciones

y/o sugerencias sobre estas jornadas

de exhibición de vídeos?

vídeos que tenga enseñanza

tecnológicas.

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

La recolección de datos para el marco teórico, se realizó a través de una

revisión bibliográfica crítica de los textos y estudios existentes sobre el tema.

Para la parte empírica, los datos e informaciones se obtuvieron por medio de

una investigación de campo que consistió en la exhibición de vídeos didácticos en las

aulas de dos establecimientos educativos para jóvenes y adultos o CEMA's; así como
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través de la observación y prácticas en aulas con los facilitadores y participantes de

las unidades educativas respectivas y la aplicación, de encuestas.

UNIVERSO

El universo investigativo estuvo constituido por las unidades educativas para

jóvenes y adultos CEMA's del centro de la ciudad de La Paz.

En la ciudad de La Paz funcionan doce CEMA's, de los 28 que existen en todo el

departamento.

TIPO DE MUESTRA

Se tomó una muestra de tipo aleatoria simple, en la que no se ha buscado la

representatividad de orden cuantitativo sino sobre todo la parte cualitativa más

relevante de acuerdo a la temática específica.

UNIDAD DE INVESTIGACION

La unidad de investigación está constituida por dos Centros de Educación

Media de Adultos CEMA's de la ciudad de La Paz.
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CAPITULO VI

6. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS

6.1 LOS CEMA’S EN LA CIUDAD DE LA PAZ

En todo e! Departamento de La Paz existen 119 Centros de Educación

Alternativas, entre: CEMA’s, CIs,. IBAs, ENF, CETHAs, CEDICORs. JUVENIL Y

AMPAEs.

En la ciudad de La Paz funcionan 12 CEMA’S, de los 28 que existen en todo el

Departamento, concentrados en su mayoría en el centro de la ciudad. De éstos, once

son estatales y uno. es particular (el Centro Educativo “San Fernando”, ubicado en la

calle Murillo No. 979). Todos funcionan en horario nocturno, por tratarse de centros

educativos para jóvenes y adultos que en su mayoría trabajan y que no han podido

acceder a los centros educativos regulares.

CENTROS DE EDUCACION MEDIA DE ADULTOS

DISTRITO CENTRO EDUCATIVO DIRECCION

San Antonio de PajüaLa Paz Pichincha No.771

La Paz Sagrados Corazones Av. Mariscal Santa Cruz s/n

La Paz Max Paredes 6 de Agosto esq. Aspiazu s/n
La Paz La Paz Colegio Don Sosco
La Paz Gualbérto Villarroel Isacc Tamayo s/n
La Paz Miraflores Av. lllimani No.1612

La Paz Félix EguinoZabala Obrajes Calle 11 No. 331
La Paz Daniel Sánchez .Bustamante Villa Nueva Potosí s/n

La Paz Quintina Perez Quíntanilla Zuazo s/n

La Paz Colorados de Bolivia Av. Ismael Montes No. 477

La Paz La Paz Landaeta - Heroes del Acre s/n
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6.1.1. Presentación de Resultados

Con el propósito de enriquecer y darle mayor consistencia a los resultados del

para los

y “LA PAZ", ambos

meses de Octubre y

Noviembre de 2001. La encuesta fue aplicada a 4 facilitadores y 44 participantes del

GEMA “MAX PAREDES” y a 20 participantes del GEMA “LA PAZ”, respectivamente.

(Ver Anexos 2 y 3)

presente trabajo de investigación, se realizó la exhibición de vídeos

participantes y facilitadores de los CEMA’s “MAX PAREDES

ubicados en el centro de la ciudad de La Paz, durante los

La exhibición de vídeos estuvo dirigida a los distintos niveles;

- Intermedio

- Nivel Medio Común

- Nivel Superior.

El contenido de los vídeos exhibidos en las aulas de los citados CEMA’s, trata

sobre las siguientes materias:

HISTORIA :Historia de Solivia

Corazón de América

:Aladino

:Don Quijote de la ManchaLITERATURA

Hamiet I y II

(Medio Superior)

:Los miserables I4I

;Romeo y Julieta

iMarcelino Pan y Vino

:Lós tres mosqueteros



BIOLOGIA iBiología General II

(Medio Común y Medio

Superior).

:Cuerpo Humano

: Un niño va nacer

:Los movimientos del esqueleto

:E[ cerebro- Estructura y función

:de los huesos

:La respiración - La nutrición

:EI sentido de la vida

:Niños de la calle

:Vida familiar y educación sexual I y II

;La familia, escuela de valores

;Hay mamá; me has matado, déjame vivir

: Drogas, hablemos francamente

:Alcoholismo y fisiología humana

:Arte del Renacimiento

: Beethoven

ANATOMIA

AREA SOCIAL

DROGAS

ARTE

HISTORIA NATURAL :Volcanes

CIENCIA Y TECNOLOGIA : Portaaviones

Las variables e indicadores utilizados sobre los que se plantearon las preguntas

fueron las siguientes:

> Valoración de los vídeos, según su formato y presentación estética.

> Referencia de los participantes y facilitadores, según temática específica por

materias.

> Características y particularidades de los vídeos, según contenido temático.
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> Apreciación general del vídeo como recurso didáctico.

> Porcentaje aproximado de asimilación en una escala de 0 - 100 de ios

matenales.de apoyo en cada área temática.

1) Los resultados obtenidos según estas variables traducidos en cifras para los

paticipantes del GEMA “WIAX PAREDES” son los siguientes.
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VARIABLES DE LAS ENCUESTAS A LOS PARTICIPANTES DEL

CEWIA “MAX PAREDES

Se hizo la encuesta a 44 participantes del CEMA “Max Paredes”.

CUADRO No. 1

1)

Según las variables que se muestran en el presente cuadro, la mitad (50%) de los

entrevistados opinó que el vídeo es un medio de exhibición de cerca, y por lo tanto,

(segunda variable con el 41%) nos ayuda y enseña a aprender mejor, porque son

videos didácticos. Con estos altos porcentajes se confirma la importancia del vídeo

como recurso didáctico, en tanto sólo un 4.5% opinó que el vídeo es educativo, y el

restante 4.5% no opinaron.

¿Que opina de la exhibición de videos?
N® CARACTERISTICAS Participantes

Entrevistados %

1 Es un medio de exhibición de cerca 22 50.0

2 Nos ayuda y enseña a aprender mejor
por que son vídeos didácticos

18 40.9

3 Educativo 2 4.5

4 No opinan 2 4.5

TOTAL 44 100.0
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CUADRO No. 2

Los resultados de las variables presentadas en el presente cuadro, sólo muestran las

diferencias de los participantes según la materia que estaban cursando y no así las

diferencias por los contenidos y la calidad de los vídeos. Así se explica la distribución

porcentual de las cinco materias tratadas en los videos exhibidos. Estos resultados son

del 22.7%, 18.2%, 13.6%, 4.5% y 36.4%, respectivamente y sólo el 4.5% no opinaron.

¿Cuál de estos vídeos le pareció el más apropiado para la materia

que está cursando?
CARACTERISTICAS Participantes

Entrevistados

%

1 Historias de Solivia 10 22.7
o

Don Quijote de la Mancha 8 18.2£

3 Biología 6 13.6

4 Botánica General 2 4.5

5 Anatomía 16 36.4

6 No opinan 2 4.5

TOTAL 44 100.0
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CUADRO No. 3

Las respuestas que son 100% favorables a esta variable, confirman una vez más la

importancia del vídeo como un recurso didáctico.

¿ Cree que estos videos son un recurso didáctico
importante?

CARACTERISTICAS Participantes
Entrevistados

%

1 SI 44 100.0

2 NO 0 0.0

3 No opinan 0 0.0

TOTAL 44 100.0

GRAFICO l'f 3

□ 3

0%

□ 1

V
□ 3

□ 1

100%
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CUADRO No. 4

En este cuadro se muestra que la mayoría de la población estudiantil entrevistada

(61.4%) cree que asimila entre el 70 y 80 por ciento viendo los vídeos didácticos; el

13.6% eleva al 100% el índice de rendimiento y sólo el 20.5% sitúa la asimilación entre

el 50- 70 por ciento. Finalmente, un escaso 4.5 por ciento no opina.

¿ Cuánto por ciento cree que usted asimila viendo este tipo de
audiovisuales?

CARACTERISTICAS Participantes
Entrevistados

%
1

2 Entre 50-70% 9 20.5:

3 Entre 70-80 % 27 61.4

4 Total 100 % 6 13.6

5 No opinan 2 4.5

TOTAL 44 100.0

□ 1

□ 3

□ 4
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CUADRO No. 5

Los resultados en el presente cuadro son contundentes con un 100%, significando que

el vídeo debe ser introducido en su respectivo centro educativo (GEMA “MAX

PAREDES”)

¿ Cree que es posible Introducir este tipo de medios en el CEMA

Max Paredes?
II

CARACTERISTICAS Participantes
Entrevistados

%

1 SI 44 100.0

2 NO 0 0.0

3 No opinan 0 0.0

TOTAL 44 100.0

GRAFICO N° 5

□ 1

□ 2

□ 3
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CUADRO No. 6

Aproximadamente dos tercios de los participantes de! GEMA “MAX PAREDES” (65.9%),

como se aprecia en el cuadro, expresaron su preferencia por los vídeos de Biología y

Educación Sexual, ante la variable ¿”Qué otros vídeos le parecen pertinentes para ser

exhibidos”?; algo más de un quinto de la población entrevistada (20.5%) manifiestan

sus preferencias por vídeos de Historia de las Culturas Incaicas. Finalmente, los videos

de Zoología, Física y Drogadicción, merecieron una modesta preferencia de! 2.3% cada

uno.

¿ Que otros vídeos le parecen pertinentes para ser
exhibidos?

N° CARACTERISTICAS Participantes
Entrevistados

%

1 Videos de Historias de las Culturas Incaicas 9 20.5

2 Videos de Biología, Educación Sexual 29 65.9

3 Videos de Zoología 1 2.3

4 Videos de Física 1 2.3

5 Videos de Drogadicción 1 2.3

6 No opinan 3 6.8

TOTAL 44 100.0

GRAFICO N® 6

□ 1

□ 2

□ 3

□ 4

□ 6
67%
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CUADRO No. 7

En relación a esta variable, la mayoría de los participantes se abstenieron de opinar

sobre los cuatro temas planteados en el cuadro, lo que se puede interpretar como

ausencia de críticas a la exhibición de vídeos. Más bien, hicieron sugerencias en el

sentido de que en cada semestre se exhiba un ciclo de videos en un 13.6%;

agradecieron a los auspiciadores de estos vídeos en el 11.4%; y finalmente, sugieren

que se dé una mejor explicación después de cada vídeo en el 9.1%.

¿ Tiene algunas críticas, observaciones y/o sugerencias sobre

estas jornadas de exhibición de vídeos?

N° CARACTERISTICAS Participantes
Entrevistados

%

1 Videos que tengan enseñanzas tecnológicas 4 9.1

2 Cada semestre haya un ciclo de videos educativos 6 13.6

3 Una explicación mejor después de cada vídeo 4 9.1

4 Agradecimiento a los auspiciantes de estos videos 5 11.4

5 No opinan 25 56.8

TOTAL 44 100.0
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VARIABLES DE LAS ENCUESTAS A LOS FACILITADORES DEL

CEMA “MAX PAREDES

1) Los resultados de la encuesta a los facilitadores del CEMA “MAX PAREDES”,

son los siguientes:

CUADRO No. 1

Los resultados de las encuestas a los facilitadores dei CEMA “Max Paredes”

presentados en este cuadro son complementarias, en el sentido que el vídeo es un

medio de exhibición de cerca (75%), ayuda y facilita el aprendizaje de ios participantes

por que son vídeos educativos (en 25%).

¿Qué opina de la exhibición de videos?
N° CARACTERISTICAS Facilitadores

Entrevistados(as) %

1 Es un medio de exhibición de cerca 3 75.0

2 Ayuda y facilita el aprendizaje de los participantes 1 25.0

3 No opinan 0 0.0

TOTAL 4 100.0
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CUADRO No. 2

Las respuestas de los facilitadores a la presente variable, se repartieron por igual (25%)

por sus preferencias por los vídeos Don Quijote de la Mancha y Botánica General,

respectivamente. La otra mitad de los facilitadores entrevistados (50%) no opinaron.

¿Cuál de estos vídeos le pareció el más apropiado para la materia

que está cursando?
N° CARACTERISTICAS Facilitadores

Entrevistados

%

1 Don Quijote de la Mancha 1 25.0

2 Botánica General 25.0I

3 No opinan 2 50.0

TOTAL 4 100.0

G

□ 1

D 3

50%
2

□ 3
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CUADRO No. 3

Al igual que los participantes del GEMA “Max Paredes”, la totalidad de los facilitadores

entrevistados de este establecimiento (100%) creen que los vídeos son un recurso

didáctico importante.

¿ Cree que estos vídeos son un recurso didáctico
importante?

CARACTERISTICAS Facilitadores

Entrevistados

%

1 SI 4 100.0

2 NO 0 0.0

3 No opinan 0 0.0

TOTAL 4 100.0

□ 1

2

□ 3
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CUADRO No. 4

Los facilitadores asignaron los siguientes porcentajes de asimilación viendo los vídeos

didácticos: entre 50 - 70 (25%) y 70 - 80 (50%) y finalmente el 25% no opinaron. Esto

demuestra el impacto positivo del vídeo didáctico entre ios facilitadores de ambas

instituciones.

¿ Cuánto por ciento cree que usted asimila viendo este tipo de
audiovisuales?

CARACTERISTICAS Facilitadores

Entrevistados

%

1

2 Entre 50 - 70 % 1 25.0

3 Entre 70-80 % 2 50.0

4 Total 100 % 0.0

5 No opinan 1 25.0

TOTAL 4 100.0

□ 1

03

□ 4
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CUADRO No. 5

El 100 por ciento de los facilitadores entrevistados opina que es posible introducir este

medio audiovisual al GEMA, como un valioso recurso didáctico, señalando además su

bajo costo.

¿ Cree que es posible introducir este tipo de medios en el CEMA

Max Paredes?
ti

N° CARACTERISTICAS Facilitadores

Entrevistados

%

1 SI 44 100.0

2 NO 0 0.0

3 No opinan 0 0.0

TOTAL 44 100.0

GRAFICO N** 5

□ 2

0%

□ 3
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CUADRO No. 6

La respuesta sugiere que se exhiba vídeos sobre Biología y Educación Sexual en un

50%, y otros temas diversos como problemas políticos en un 25% y otros vídeos

nacionales (dramáticos) en el 25%. La calidad de los vídeos que se exhiben influye en

la preferencia tanto de facilitadores como de los participantes.

¿ Que otros videos le parecen pertinentes para ser
exhibidos?

CARACTERISTICAS Facilitadores

Entrevistados

%

1 Videos de Biología, Educación Sexual 2 50.0

2 Videos de problemas políticos 1 25.0

3 Videos de obras dramáticas nacionales 1 25.0

4 No opinan 0 0.0

TOTAL 4 100.0
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CUADRO No. 7

La mitad, es decir un 50% no tuvo criticas, 50%, hicieron sugerencias, señalando que

en cada semestre se exhiba un ciclo de vídeos y otro 25% recomendó que se haga una

explicación mejor después de cada vídeo.

¿ Tiene algunas críticas, observaciones y/o sugerencias sobre

estas jornadas de exhibición de vídeos?
CARACTERISTICAS Facilitadores

Entrevistados

%

2 Cada semestre haya un ciclo de videos educativos 1 25.0

3 Una explicación mejor después de cada vídeo 1 25.0

5 No opinan 2 50.0

TOTAL 4 100.0

□ 1

2
50%

□ 3
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VARIABLE DE LAS ENCUESTAS A LOS PARTICIPANTES DEL

CEMA“LAPAZ

1) Los resultados obtenidos según estas variables traducidos en cifras para los

20 participantes del CEMA “LA PAZ”, son los siguientes.

CUADRO No. 1

Los resultados que se presentan en este cuadro, muestran que un 15% opinaron que

ayuda y se aprende mejor, y un 40% opinaron que es muy interesante, un 10% opinan

que es muy impactante, a! mismo tiempo un 5% opinan que es buena para el desarrollo

intelectual y finalmente un 30% no opinaron.

¿Que opina de la exhibición de vídeos?
N® CARACTERÍSTICAS Participantes

Entrevistados %

1 Nos ayuda y se aprende mejor 3 15.0

2 Muy interesante 8 40.0

3 Es muy impactante 2 10.0

4 Es muy buena para el desarrollo intelectual 1 5.0

5 No opinan 6 30.0

TOTAL 20 100.0

□ 1

2

□ 3

□ 4

■ 5
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CUADRO No. 2

En las respuestas a esta pregunta, el 50% de participantes encuestados expresó

preferencia por Lenguaje; un 10% por Historia y el restante 40%

su

no opinaron. Las

preferencias, tanto por lenguaje como por Historia, se explica porque ellos estaban

cursando esas materias.

¿Cuál de estos vídeos le pareció el más apropiado para la materia

que está cursando?
características Participantes

Entrevistados

%

1 Historia 2 10.0

2 Lenguaje

No opinan

10 50.0
3

40.0

TOTAL 20 100.0

GRAnCON"2

□ 1
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CUADRO No. 3

Las respuestas a esta pregunta fueron positivas en un 100 por ciento, debido a la

reacción favorable a la exhibición de vídeos tanto por los participantes como por los

facilitadores. Esto refleja la respuesta positiva y entusiasta a la exhibición de los vídeos

didácticos.

¿ Cree que estos vídeos son un recurso didáctico
importante?
N® CARACTERISTICAS Participantes

Entrevistados

%

1 SI 20 100.0

2 NO 0

3 No opinan 0

TOTAL 20 100.0

□ 1

i2

□ 3
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CUADRO No. 4

La mayoría de los participantes asigna los siguientes porcentajes de asimilación viendo

los vídeos didácticos; entre 70 - 80 el 70%, entre 50 - 70 el 25% y el 100% el 5%.

El alto porcentaje de asimilación que asignan los participantes coincide con el de los

facilitadores, mostrando una vez más la importancia a este medio audiovisual.

¿ Cuánto por ciento cree que usted asimila viendo este tipo de
audiovisuales?

N° CARACTERISTICAS Participantes
Entrevistados

%

1

2 Entre 50 - 70 % 5 25.0

3 Entre 70-80% 14 70.0

4 Total 100 % 1 5.0

5 No opinan 0

TOTAL 20 100.0
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CUADRO No. 5

Las respuestas a esta variable muestran que el 80% opina que se debe introducir este

medio audiovisual en el GEMA, como un valioso recurso didáctico, 15% no creen que

sea posible dada la carencia de recursos de esta institución y finalmente un 5%

opinan.

no

¿ Cree que es posible introducir este tipo de medios en el CEMA "La
Paz

f I

N® CARACTERISTICAS Participantes
Entrevistados

%

1 SI 16 80.0

2 NO 3 15.0

3 No opinan 1 5,0

TOTAL 20 100.0

□ 1

2

□ 3
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CUADRO No. 7

El 45% no hicieron críticas el 35% sugirió que los vídeos deberían ser en español y no

en inglés, como el caso Hamiet que sólo viene en ese idioma, 10% solicitaron vídeos

de carácter cultural y finalmente 10% propone hacer charlas después de cada vídeo

en un 10%.

¿ Tiene algunas críticas, observaciones y/o sugerencias sobre

estas jornadas de exhibición de vídeos?

CARACTERISTICAS Participantes
Entrevistados

%

1 Los videos deberían ser en español 7 35.0

2 Poner videos de carácter cultural 2 10.0

3 Charlas de capacitación después del vídeo 2 10.0

4 No opinan 9 45.0

TOTAL 20 100.0

GRAFICO N" 7
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ANALISIS DE RESULTADOS6.2.

El primer aspecto que llama la atención de estos establecimientos educativos es

la precariedad de ios ambientes físicos, ya que no cuentan con las condiciones y

medios adecuados para el desenvolvimiento de las actividades educativas. Así, las

exhibiciones que se realizaron tropezaron con una serie de limitaciones e

incomodidades: se tuvo que sostener el televisor con sillas y bancos, se improvisaron

enchufes, etc. (Ver anexo 2).

No obstante la situación antes señalada, la práctica con la exhibícióii de los

vídeos didácticos tuvo una gran acogida por parte de los facilitadores y participantes de

los CEMA’s, particularmente del “Max Paredes'

son más acentuadas.

en el que las limitaciones materiales

Los resultados de la encuesta y las observaciones que se hicieron durante las

exhibiciones, mostraron claramente el impacto positivo del vídeo educativo como

auxiliar, es decir, como un valioso apoyo para los facilitadores en el proceso de

aprendizaje de los educandos. Esto confirma los siguientes aspectos desarrollados en

el presente trabajo de investigación:

a) El vídeo, por su cercanía y familiaridad de los participantes con el televisor, facilita y

acorta el proceso de transmisión para una mejor comprensión del mensaje, es

decir, de los contenidos que se transmite como información y/o conocimientos.

b) El vídeo educativo es una necesidad, y

educativos del ciclo secundario como los CEMA’s deberán realizar un esfuerzo

económico' para introducir este medio didáctico, como sugieren los participantes del

GEMA “MAX PAREDES".

por lo tanto, los establecimientos
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c) El empleo dei vídeo educativo es de fácil manejo y de bajo costo, puesto que se

puede alquilar, y por lo tanto, está al alcance de los establecimientos fiscales del

ciclo medio.
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CAPITUUO Vil

7. CONCLUSIONES

1. Se concluye que el empleo del vídeo como Recurso Didáctico, en relación at"

pizarrón y otros recursos tradicionales,

en Loa CEMA’s.

mejora y facilita el proceso de aprendizaje

2. Las principales características del vídeo educativo son su cercanía, familiaridad y

fácil manejo, por lo que se adecúa perfectamente a las situaciones educativas de los

participantes del GEMA.

3. Se constata que el vídeo educativo, combinado con las actividades habituales de los

facilitadores en e! aula (exposición, dictado, trabajo de grupos, etc.), constituye

recurso didáctico provechoso para los participantes del GEMA.

un

4. Se observa que el vídeo educativo es un recurso que estimula el interés de los

participantes del GEMA, y por consiguiente, el audiovisual deberá formar parte de

las actividades didácticas de estos establecimientos.

5. Los resultados del trabajo de campo muestran que debería realizarse un esfuerzo

por parte del Ministerio de Educación y en especial de las propias direcciones de lo^

GEMA’s, a fin de introducir el vídeo didáctico para el proceso de aprendizaje.

6. Que no obstante las limitaciones en la parte de infraestructura de estos

establecimientos educativos, es perfectamente viable la introducción de estos

vídeos educativos en los GEMA's.
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9. ANEXOS

ANEXO 1

Curso Pedagógico teórico- práctico, con proyección de videos educativos con

participantes del GEMA “MAX PAREDES

;ríf-
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Participantes en la exhibición de videos realizado en el GEMA “Don Sosco
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Participantes del GEMA “MAX PAREDES” atentos a la proyección de ios videos

educativos.
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Se puede observar la Infraestructura deficiente del GEMA

(carente de sillas, espacio y materiales didácticos).

)t
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Exhibición de diferentes Videos Educativos.

En las dos tomas puede observarse la precariedad de los ambientes del GEMA

Max Paredes”. Las aulas no cuentan con instalación de corriente eléctrica.
u

89



Improvisación en el aula para hacer posible la exhibición de los videos educativos.
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ANEXO 2

La Paz, 12 do octubre de 2001

S eñora

Ruth Ibáñez Segovia
UNIVERSITARIA DE LA CARRERA Dli) CIENCIAS DE LA EDUCACION UMSA

Presente •-

Distinguido Señora;

El Director, Facilitadores y Participantes

del CENIA Max Paredes, expresan a usted su profundo agradecí -

miento por la proyecciíSn de videos educativos, relacionados
didácticas de los contenidos programáticos decon unidades

las diferentes asignaturas.

'..que no cuenta con medios audiovisuales.nuestro Centro,Para

subjetividad diligente, ha constituido una aayuda invalorable,

que los partiffiipantes han valorado en sumo grado y que como ha

comprobado son de extraccián social humilde.

Al reiterar nuestra gratitud, le expresamos nuestros mejores

deseos de áxíto en la culminanion de sus estudios y una carr^

ra profesional brillante.

Con este grato motivo, saludo a us'^d atentamente.

(j

Prof, RENE AVtLES SILES
DIRECTOR ENCARGADO

C, B..M. A.

'MAX PAREDES" ^
D IHECCiON

Fund. 21- V/N69

'Q -2
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9.2. ANEXO 3

ANEXO 3

VÍDEOS EXIBIDOS EN EL CER/IA “DON BOSCO fi

^ HAMLET MEDIO SUPERIOR 33 ALUMNOS





COPIA LEGALIZADA

IIEÜOLUCIÜN SUltolA Nfl 156628iSlüMNClA DH I.A IIKI'UIUACA
D O L1Y I A

í

La Paz, 21 de abril do 1971

VISTOS y CüNSIDKilANDO :

oecboreo mar—
La urgencia do incorporar loo

de la ciudadanía, con insuficiente grado do
d9 la oduoaoiín para aoolorar ol proo.oo do laginales

los beneficios

productividad;
a

lil alto grado de dooeroidn quo ha oaracto-

¡ir-.: í:.-
turalos de la ciudadanía boliviana;

La vigencia dol Uocreto Supremo N2 09177 do 14
de abril do 1970 aue ha incorporado como estructura

•

ElucariL Ll Adulto, a todo nivel, las ,medidas quo haya apoyo- ..

do oste cuerpo do dioposioionos lógales;

Las conclusionos dol Congreso Pedagógico
las condiciones do la onsononzaNacional orientadas a mejorar

beneficio dol pueblo;
. r¡-,

en

Los acuordoo intornacionalec a travóa do ' •
, como 103 do Tohorin, Garaoao, Buenos ■Í'J”"’

comondndo oficnsmonto In oxtirpnoiín dol ann^- ,
O o c a. odad > nueva j

UNESCO y OEA
y otros quo han ro
fabotismo^ on todos sus grados, para alcanzar una

sidad de garantizar y legalizar loa
nivel medio exia

La noce

GEMA de la Educación dol Adulto anuevos Centros

tentes en el pafs-f

La importancia indiscutible do la modalidad^-:

del p)ueblo do Bolivia;

liESUELVE :

Apruóbase el Reglamento General do^^lA, ,• .

71 artíc 1 , q título de Bachiller por •tuloa y
truoonto conducente a la
Madurez Suficiencia.

archívoBO•
Rogístrooo, hógaso sabor y

EDO. GRAL. JUAN JOSE TORRES GONkiALKZ
Pdo. Uugo Poopo Entrarabasaguao
Pdo. Mario Volardo DoradoO

• 22 ABR. H/1

ipiAtóxaoRiafcjAL’ES

wi

Depto. Ardiin
<Ul Palado dá Gobitmo

líi
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Decretos Supremos

Que. en la Declaración sobre Política

Educativa, Cultural y Científica, el Gobier-
i\o Revolucionario ha expresado su propó
sito de estimular la movilización de toda la

DECRETO SUPREMO N*? 09177

D.G.R. 244 .

CíRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA

Presidente de la República población en favor de un gran programa
do alfabetización y do educación de adul
tos, hasta lograr la incorporación efectiva

de las mayorías campesinas, obreras y ar-
Que, el artículo 177 de la Constitución • icsanalcs a la vida nacional y al pleno co-

Polílica, consagra la educación como la nocímiento y ejercicio de sus derechos y
más alta función del Estado y el Gobierno

CONSIDERANDO:

obligaciones;
-Revolucionario la considera como instru

mento de liberación y por tanto compete a
éste la facultad de servirla y dirigirla en
todas sus manifestaciones;

Que, las FF.AA., la Policía Boliviana,

las Universidades, las iglesias y la prensa,

se han pronunciado sobre la necesidad de
acometer de inmediato un programa de al

fabetización y que el Magisterio organiza
do, en el Primer Congreso Pedagógico, ha

comprometido su concurso para llevar ade
lante esta tarca;

Que, la Alfabetización y Educación do

Adultos ha sido definida por la Constitu
ción Política, como una necesidad social a

\ ■ la que deben, contribuir todos los habitan-^
tes del país;

Que, el Código de la Educación Bolivia
na, en su Capítulo X, artículos 108 al 117,
cslablcco que os deber dcl Estado organi
zar una acción sistemática para la clirnina-

ción'progresiva del analfabetismo, por sor
ésto uno de los problemas más graves que
confronta la Nación;

CONSIDERANDO:

Que, es dcrcclio inherente al ser huma

no contar con los medios que lo permitan

el desarrollo integral de su personalidad;

Que, os necesario establecer un sistema

especial de Educación de Adultos que, a-

Que, el Mandato Revolucicyiario de las provechando las capacidades ya dcsarro-

Fuerzas Armadas del 26 de septiembre de Hadas del individuo adulto y las experien-

1969, en la Declaración 17, dispone: “Moví- cías ganadas en su vida de trabajo y de

lizar al país para la lucha, contra el analía- relación, acelere su formación cultural pa-
betismo, comprometiendo en esta empresa ra un mejor desempeño do su rol cconómi-

o) mayor esfuerzo del Estado”; co y social;

Que, la Primera Conferencia Nacional

Ihternacional el Gobierno Revolucionario de Alfabetización y Educación de Adultos

proclama la defensa de una democracia reunida en La Paz, bajo los auspicios del

real y postula la activa participación, del Ministerio de Educación, del 18 al 23 do di

pueblo en el poder político y su acceso a ciembre de 1969, ha recomendado la elabp-

los valores, bienes y servicios de la comu- ración de un programa intcn.'iivo de alía-

nidad nacional entre los que debe entender- betización y educación de adultos ligado

se la educación y la cultura que no pueden a la producción y a las perspectivas de cam-

seguir siendo el privilegio de unos pocos; bio social;

Que, en su Declaración sobro Política
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plcmentación requiere estar debidamente
i'inanciado disponer de todos los medios ne
cesarios;

Que, este sector de la educación por os
lar destinado a la atención educativa de

una población ya comprometida de algún
modo en la producción, necesita estar do
lado de dinamismo, agilidad y flexibilidad

que favorezcan la promoción dcl adulío
analfabeto o do escasa escolaridad, hacia

niveles superiores de educación;

Que, la Alfabetización y la Educación
de Adultos se impone como una obligación
ineludible para cuyo cumplimiento, el Go
bierno Revolucionario debe proveer los ins

trumentos legaies y los medios materiales
y técnicos adecuados;CONSIDERANDO:

Que, la UNESCO ha proclamado el añoQue, los medios de comunicación social

prensa, radio y televisión, juegan un papel 1970 como año Internacional de la Educa-

importante en la educación popular por su ción, con particular énfasis en la acción de
alcance masivo y las modalidades propias sus Estados Miembros en favor de la alía-

de sus técnicas, y deben beneficiar-a un betización y educación de adultos;
vasto auditorio diseminado en todo el te

rritorio nacional, contribuyendo no sola
mente a la educación popular sino tam

bién, a la afirmación de una cu'tura nacio

nal homogénea dentro de la diversidad
geográfica, étnica y lingüistica que carac
teriza a la nación boliviana;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decretos Supremos Nos.

09031 y 09033 el Gobierno Revolucionario
reconoce que es fundamental disponer de
una estrategia nacional de desarrollo, que
en lo sustantivo englobe aspectos políticos,
sociales, económicos y culturales;CONSIDERANDO:

Que, es necesario adecuar la alfabetiza

ción de adultos y su educación complemen

taria, a la formulación de la estrategia na

cional de desarro'lo, que en esenc .a busca-,
rá mejorar sustancialmente las condiciones
de vida de la población.

Que, el índice estimado do analfabetis

mo es dcl 67%de la población mayor de 15
años;

Que, si bien se ha evidenciado una len
ta disminución de las tasas de analfabetis

mo, en cambio, el número absoluto de anal

fabetos se ha incrementado, lo que demues

tra el carácter estructural del problema y
la necesidad de enfrentarlo en forma inme-

EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA:diata y vigorosa;
Que, el anál'sis del rendimiento del sis

tema regular de educación primaria, reve
la que las elevadas tasas de ausentismo y Nacional de Alfabetización y Educación de
deserción escolar son, entre otras, causas Adultos para cuya ejecución se dispone la
inmediatas de analfabetismo, por lo cual movilización efectiva de toda la ciudadanía,

el Programa de Alfabetización y Educación bajo la conducción del Estado,

de Adultos debe ser complementado con
medidas efectivas de ampliación y mejora
miento dcl sistema de educación primaria,
tanto urbana como rural;

Artículo 1*^.— Institúyese el Programa

Art. 2’.— El Ministerio de Educación a

través de su Dirección Nacional de Alfabe

tización y Educación de Adultos, será res
ponsable de la ejecución del Programa Na-
ciorial de Alfabetización y Educación de
Adultos, bajo las modalidades aprobadas

Que un programa de alfabetización y por el presente Decreto Supremo. La Jefa-
educación de adultos, para su efectiva im- tura Nacional de Alfabetización del Minis-

CONSIDERANDO:
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Icrio do Asuntos Campesinos pasa a inte
grarse a la Dirección de Alfabetización y
Educación de adultos del Ministerio de E-

ducación con todo su personal y equipo de
trabajo.

d) Formar ciudadanos conscientes de

sus deberos para con su familia, su comu
nidad, su patria y la humanidad, y capaci
tarlos para el conocimiento, lá defensa y
el ejercicio de sus derechos.

Art. 3*^.— Son sujetos del Programa Na
cional de Alfabetización y Educación de
Adultos todos los analfabetos de 15 a 5U

años de edad, para quienes se establece el
deber de matricularse y asistir a los Cen

tros cue se organicen dentro de los plazos
que fije el Reglamento respectivo. El Mi
nisterio de Educación establecerá los critc-

c) Preparar a las mayorías nacionales
para su participación en los cambios estruc

turales que la nueva sociedad requiere.

f) Capacitar al adulto para que resuel
va sus problemas de vida de trabajo y de
relación humana y contribuya, eficazmen
te, a la solución de los problemas fúnda

nos y pruebas que permitan definir el con- mentales del país, en función de los proyoc-
ceptü de persona analfabeta, a los efcctos'^tos emergentes de la estrategia nacional de
del cumplimiento de dicha obligación y de cíe^arrollo.
la evaluación del Programa. \

g) Favorecer la comprensión racional
de hechos y fenómenos naturales que se
registran en el mundo, con el fin de elimi

nar prejuicios, creencias retardatarias y su
persticiones.

Art. 4*^*.— Las personas de, 15 a 50 años

que no hayan aprobado la educación pri
maria completa y aquéllas que logren su
alfabetización por haber cumplido la exi
gencia establecida en el artículo tercero,

serán estimuladas para seguir estudios den
tro del sistema de educación de adultos,

h) Estimular en todos los sectores socia

les el deseo de superación cultural, y de
conforme a lo establecido en el Capítulo II participación en los beneficios de todos los
de esto Decreto. medios do educación formal e informal.

CAPITULO I i) Afirmar y valorar el legado espiri
tual del pueblo boliviano, que contribuya a
superar Jos decenios de sumisión colonialis

ta y enajenación, para que Bolivia se fiso-
nomico por su cultura propia e^raizáda
la tradición nativa, sin menospreciar el le
gado común de la civilización occidental y

. Art. 5^.— Son fines del Programa Nació- el aporte.de otras culturas,

nal de Alfabetización de Adultos:

FINES, OBJETIVOS-Y METAS DEL PRO
GRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA

CION Y EDUCCION DE ADULTOS en

Art. 6*^.— Son objetivos del Programa
Nacional de Alfabetización y Educación de
Adultos:

a) Contribuir a la construcción de una

sociedad nueva fundada en la justicia so
cial y el respeto a la dignidad del hombre.

a) Capacitar a la población analfabeta
y a la de escasa escolaridad en el manejo
crítico c inteligente del lenguaje oral y es
crito, la matemática básica en el conoci

miento de su medio físico y social y en la
valoración de las culturas autóctonas.

b) Desarrollar la conciencia crítica y re
flexiva dcl adulto, que le liaga capaz de
comprenderse a sí mismo y al münclo que
lo rodea.

c) Contribuir a la integración de la na
cionalidad, respetando la pluralidad cultu- b) La castellanización del país como

vehículo de integración nacional,’ sin per-ral.
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d) En. cuanto a la educación extraesco-

lar dcl adulto; cumplir por todos los me
dios un programa de difus.'ón cultural cuc
alcance a la totalidad de la población com
prendida entre los 15 y 50 años.

juicio del mantenimiento y fomento de las
lenguas nativas, que serán un medio de co
municación social para incorporar a las ma
sas campesinas a la nacionalidad.

c) Desarrollar el Hábito de la lectura
como in.strumenlo fundamental en el pro-

ce.so do educación permanente dcl indivi
duo.

CAPITULO II

DE LA ESTRATEGIA

Art. 8’.— De acuerdo con las tenden

cias modernas se adoptarán simulíánea-
mente dosstipos de estrategia: la selectiva

y la extensiva.

d) Proporcionar los conocimientos ne
cesarios y fomentar las actividades creado

ras para que los individuos y las comuni
dades alcancen mejores niveles de vida, uti
licen los servicios públicos, cooperen con
ellos y participen organizadamente en la
solución de sus problemas de sanidad, pro
ducción, vivienda, vida cívica y recreación,

c) Difundir las bases cultura’cs indis

pensables para que la población aciiva pue

da beneficiarse de los servicios que fomen

tan la tecnificación de los procesos produc
tivos y la calificación de mano de obra.

Art. 9"^.— los efectos de la adecuación

dcl Programa a la estrategia nacional del
desarrollo, se optará preferentemente por la

modalidad selectiva, a aplicarse en las
áreas señaladas como prioritarias para el
desarrollo dcl país.

Art. 10*^.— En las áreas en que se apli
que la estrategia selectiva, se llevarán a
cabo las siguientes acciones:

f) Revalorizar mediante la educación

de los adultos el papel que desempeña en
lo sociedad la educación regular en todos

sus niveles y contribuir a la generalización

de la educación primaria completa entre
los niños de edad escolar.

a) Se procurará organizar servicios edu
cativos do cobertura óptima, que satisfa
gan integradamente las necesidades de edu
cación de los diferentes sectores de la po
blación.

Art. 7^.— Son metas dcl Programa Na
cional de Alfabetización y Educación de
Adultos para el período 1970-1975:

b) Se crearán Centros de Educación de
Adultos que puedan atender a la totalidad
de la población analfabeta activa entre 15

y 50 años. El programa de enseñanza com
binará adecuadamente el conocimiento de

las asignaturas instrumenta’es con la inter
pretación del contexto económico y social
y con la capacitación de la mano de obra; a
estos últimos efectos se formalizarán los

convenios necesarios con los organismos es

pecializados, conforme a los planes de de
sarrollo.

a) En el nivel do alfabetización: erradi
car el analfabetismo entre los adultos de

15 a 50 años y asegurar para todos los ni
ños el cumplimiento de la obligatoriedad
de la educación primaria.

b) En el nivel básico: brindar educa

ción primaria complementaria a un míni-
• mo del 10% de la población por alfabetizar

se comprendida entro los 15 y 50 años.. c) Se ofrecerán oportunidades para que
los adultos alfabetizados completen el ci
clo básico y se interesen por su formación
a nivel medio.

c) En el nivel de ciclo medio: lograr
que un mínimo de 5% de la población de
esa misma edad este incorporada en 1975 a
los centros de educación media del sistema

de educación de adultos.
d) Se dará preferencia a la formación

de la juventud analfabeta o subescolariza-
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da ya incorporada a los procesos de produc
ción.

diversa índole en favor del mejoramiento
comunal.

e) Se realizarán amplios programas de
educación exlra-escolar para toda la pobla
ción fomentando las actividades culturales,

recreativas y deportivas, la instalación y

uso de bibliotecas, el empleo de medios de
comunicación social, la distribución amplia
de periódicos y folletos adecuados a las ca

racterísticas locales, etc.

d) Que sea previsible la disponibilidad
futura de material sencillo de lectura.

c) Que los alumnos en edad escolar pue
dan ser atendidos por lo menos hasta el
cuarto curso.

Art. 13'=’.— La educación de adultos en

las áreas a que se refiere el artículo ante
rior, estará confiada a los maestros urba

nos y rurales, a los líderes naturales, estu
diantes y voluntarios en general, a todos
los cuales se les brindará apoyo con entren
namiento inicial, materiales supervisión y
orientación a través de los medios de co

municación social.

í) Como complemento indispensable de
esta acción con los aduUo.s,. el Ministerio

de Educación adoptará todas las medida.s

necesarias para alcanzar la extensión cuan
titativa y el máximo nivel de calidad de

los servicios de educación primaria, con
vistas a lograr la atención total de los niños

en edad escolar y eliminar así para el futu
ro una de las fuentes del analfabetismo. CAPITULO III

Art. 11^.— En estas áreas de cobertura

educativa óptima se radicará personal do-
, cente debidamente formado, se establece-

, rán regímenes adecuados de supervisión y

I evaluación y se procurará la cooperación
do voluntarios en lo posible, de nivel uni-

i vcrsilario que tomen a su cargo la realiza
ción de estudios, investigaciones y prácti
cas de interés social. Algunos de estos pro
yectos tendrán carácter experimental a los
efectos de la formación de personal y ensa
yo do métodos y materiales.

DEFINICION Y ESTRUCTURA DEL

SISTEMA DE EDUCACION DE

ADULTOS

Art. 14'=’.— A los efectos del cumplimien

to del presente Decreto Supremo y del pro
grama a cumplirse en el período 1970-1975,
se entiende por Educación de Adultos el

proceso a través del cual se logra una ma
yor conciencia del individuo respecto de sí
mismo y de los problemas locales,‘ nacio
nales y mundiales de la necesidad de supri
mir la marginal: dad social; de la capacidad

♦crítica para hacer uso efectivo de los ins
trumentos básicos de la cultura, incluidos

la lectura, la escritura y el cálculo, y de la
oportunidad de acceso a niveles superiores
de educación.

Art. 12'=’.— En las restantes áreas del

país, el programa se cumpli'.'á en forma ex
tensiva, procurando planificar su instala

ción y expansión de modo que la creación

de Centros de Alfabetización, responda a
las siguientes condiciones:

Art. 15^.— La educación de adultos for

ma parte de la estructura del Sistema Na
cional de Educación y se la imparte a tra

vés de una red de agencias educativas, es
tructuradas en los siguientes ciclos de edu
cación formal;

a) Que la comunidad esté suficiente

mente motivada y comprometa su partici
pación en la ejecución del programa.

b) Que exista un establecimiento docen

te con un educador primario, por lo menos.
Primer Ciclo: Educación Básica Acele

rada, que comprende seis grados de un se
mestre de duración cada uno (3 años), es-

c) Que haya posibilidades de integrar
el proceso de alfabetización a proyectos de
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tando los dos primeros destinados a la alfa-

bÉ,tización'(l año). Quienes aprueben este administración y orientación técnica del

ciclo recibirán un certificado de educación Programa, conforme al artículo segundo,
Primaria completa;

Art. 19’.— La responsabilidad por la

corre'.^pondc al Ministerio de Educación a
través de su Dilección Nacional de Alíabe-

Segundo ciclo: Educación Media del tización y Educación de Adultos, con la
Adulto, equivalente a la educación media

regular, mediante un sistema do créditos

por unidad de conocimiento vencida, que
permita la finalización de este ciclo en un

que colaborarán los demás servicios técni
co-administrativos de dicho Ministerio y de
otras agencias educativas y de servicio.

promedio de 6 semestres (3 años). Quienes

aprueben este ciclo en sus diferentes moda

lidades, recibirán certificados equivalentes Programa, el Ministerio de Educación cons-

a los de la educación regular.

Art. 20’.— A los efectos del respaldo po

pular y apoyo técnico que debe tener el

tituirá lo.s siguientes |Organismos:

Art. 16’.— Los Centros de Educación de

Adultos funcionarán con calendarios esta

blecidos por el Ministerio de Educación de

acuerdo con las necesidades de las pobla
ciones donde se instalen.

a) Comités de Impulso a la Alfabetiza

ción y Educación de Adultos que actua
rán a nivel nacional, departamental, pro
vincial, zonal y comunal. Sus, funciones se
rán do promoción, información y apoyo
material y moral.

Art. 17’.— Los planos y programas, los
métodos de enseñanza y evaluación y los
materiales educativos serán adecuados a

las características propias del adulto. Los
programas, métodos y materiales aplicados
en alfabetización y educación básica acele

rada serán flexibles, de modo que corres
pondan a las condiciones de vida y de tra-

' bajo de los educandos y permitan la ade
cuada interpretación del contexto económi

co y social, así como la capacitación para lica.
participar en el proceso de su transforma
ción. En el segundo ciclo, Educación Media
del Adulto, so programarán diferentes mo»
dalidades que permitan que el adulto se in
corpore, al. alcanzar los niveles requeridos
conforme a reglamentación, a cursos de ca

lificación de mano de obra, o al sistema re
gular de nivel medio o superior.

b) El Comité Nacional de Impulso a la

Alfabetización y Educación de Adultos que
estará integrado por:

— El Ministro de Educación como re

presentante del Ejecutivo, en calidad de
Presidente.

Un representante de la Iglesia Cató-

— Un representante de las iglesias no
católicas-

— Un representante del Consejo Supe
rior de Educación Técnica.

— Un representante ^e las Universida
des.

Art. 18’.— La promoción en los Centros

.de Educación de Adultos será semestral y
automática y la evacuación tendrá carácter
continuado. Sólo al término de cada ciclo

serán aplicadas con fines de promoción.

— Un representante de las FF.AA.

— Un representante de la Federación
Nacional, de Maestros Urbanos.

— Un representante de lá Federación
Nacional do Maestros Rurales.CAPITULO IV

DE LA ORGANIZACION Y EJECUCION

DEL PROGRAMA
—• Un representante de la Educación

Privada.



t •

GACETA OFICIAL DE B OLI VIA. 10.4GG

— El Ministerio do Educación, quien lo

presiderá, o un Técnico delegado, como Pre
sidente.

—Un representante de la Policía Boli
viana.

— Un representante de la Cámara Na
cional de Industrias. — El Director General de,Educación, o

un Técnico delegado.

— Un representante de la Cámara Na
cional de Comercio. — Un técnico de la Dirección General

do Planificación Educativa.

— Un representante do la Cámara Na
cional de Minería. — Un técnico de la Dirección General

de Desarrollo de Comunidades.

— Un reprcscntanlo de la Asociación
Bancaria. — El Director de Coordinación Educa

tiva o un técnico delegado.

• - Un ic])re.senLíintc del Consejo Nacio
nal de Reforma Agraria. — El Jefe Nacional de Alfabetización

Rural.

— Un representante do la Central Obre
ra Boliviana. — El Director Nacional de Alfabetiza

ción y Educación de Adultos y un técnico
de la misma Dirección Nacional,— Un representante de la Confedera

ción Nacional de Trabajadores Campesinos.

d) Comisiones Técnicas a nivel nacional

y departamental con funciones de apesoría
en aspectos técnicos y de coordinación.

— El Director General de Trabajo.

— Un representante de la CUB.

Art. 21^.— El Ministerio de Educación

reglamentará la composición de dichos or
ganismos, dará posesión a sus miembros,
establecerá en detalle las funciones que de

ben cumplir y estimulará su acción median
te contactos directos o indirectos.

— Un representante de la Confedera
ción de Estudiantes de Secundaria.

— Un representante de la Asociación
Nacional de Prensa.

— Un representante de la Federación
de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Art. 22'!'.— A proposición de la Direcc'ón

Nacional de Alfabetización y Educación de
Adultos, el Ministerio de Educación resol
verá acerca de la constitución dii los depar

tamentos técnicos dependientes de la men
cionada Dirección y designará a los funcio

narios correspondientes.

'— Un representante de ASBORA.

— El Director General de Adm'nisira-

ción del Ministerio de Educación.

Art. 23^s— Hasta el 31 de mayo de cada

el Ministerio de Educación aprobará
— El Director Nacional de A’íabctiza-

ción y Educación de Adultos como secreta
rio permanente.

ano,

la programación do las actividades a reali
zarse. Esta programación tendrá en líneas
generales, los siguientes contenidos:

c) El Consejo Técnico Nacional de Al
fabetización y Educación de Adultos estará
integrado por:

a) Detalle de los censos, muestr
levamientos estadísticos y demás inv itiga-

re-
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Art. 34'p.— Con ol personal rentado de
instructores, y bajo la orientación técnica

de los departamentos especializados de la
Dirección Nacional de Alfabet zación

Educación de Adu tos, y de los comités téc
nicos departamentales, se organizarán se
minarios y cursillos para la preparación de
alíabetizadores en las universidades en las

Art. 40’ En cada plantel de educación

media, bajo la responsabilidad de la Direc
ción, funcionará un comité de alfabeliza-

y ción encargado de promover, organizar, su
pervisar y evaluar las actividades de alfa-

belización que el personal docente y edu
cando, de acuerdo con el presente Decreto,
está obligado a cumplir.

escuelas normales c Insiitutos superiores
de formación profesional, en los centros de
las Fuerzas Armadas, de la Policía Bo ivia- Educación Media se le adjudicará, con ca
na, en los centros laborales, sindicatos agra
rios y en los establecimientos de Enseñan-

Art. 41’.— Asimismo, a cada plantel de

rácter permanente, en lo sucesivo, un de
terminado sector urbano o periférico o una
determinada zona geográfica aledaña, de
cuya alfabetización habrá de responder el'
Director ante la respectiva Jefatura de Su
pervisión Media Escolar, de acuerdo con

za Media fiscales y privados.

Art. 35’. Los maestros rura’cs del siste

ma regular, podrán ser constituidos en ins
tructores de alíabetizadores mediante cur

sillos que organ’zarán los Comités Técnicos

Departamentales, según normas de la Di
rección Nacional de Alfabetización y Edu
cación de Adultos.

normas que se establezcan.

Art. 42’.— Las actividades a que se refie
ren los Arts. 37’, 39, 40’ y 41’, quedarán in

tegrados en el programa escolar para ser
tenidas en cuenta en la evaluación que de-
c'da la promoción de grado al final de ca
da año lectivo.

Art. 36’.- Todos los docentes de la Re

pública en ejercicio, fiscales y particulares,
incluidos los maestros en funciones admi-

r

Art. 43’.— Los estudiantes de las univer

sidades y demás instituciones de Educación

Superior, tendrán obligación de alfabeti
zar a un mínimo de tres personas, o cum
plir otras tareas conexas con la Alfabetiza

ción y Educación de Adultos, como requi-
sitio indispensable para la obtención del
grado profesional.

' ' nistrativas, son alíabetizadores de hecho y
j están en e’ deber de alfabetizar a un mín’-

mo de cinco analfabetos por año, a menos
de hallarse exentos de acuerdo a regla
mento.

Art. 37’.— Los estudiantes normalistas

que no tengan en su plan de estudios prác
ticos docentes actuarán de alfnbctizadores •

. en los Centros do Alfabetización que debe
rán organizar todas las escuelas normales.

Art. 44’.— Los estudiantes pre-militares,
a partir de’ presente año, quedan incorpo
rados al Programa Nacional de Alfabetiza

ción, en calidad de alíabetizadores, previa
su capacitación. El cump’imiento de esta

obligación es un requisito para la obten
ción dé la libreta de Servicio Militar.

Art. 38’.— Créase en todas las escuelas

normales, urbanas y rurales así fiscales co
mo particulares, la cátedra de Alfabetiza

ción y Educación de Adultos, que comen
zará a impartir sus lecciones a partir dé
1971.-

Art. 45’.— Los oficiales y sub-oficiales de

las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana,
así como los conscriptos letrados son tam-

Art. 39’.— Los estud.'antes de nivel Me- bien miembros del personal alfabetizador

dio serán parte esencial del personal alfa- principalmente en los prop’os cuarteles de

betizador y actuarán como tales luego de las FF.AA. y de la Policía Boliviana los cua-
recibir cursillos de orientación y entrena
miento.

les, paralelamente a la instrucción mUitar y
dentro de su acción integradora, serán con-
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de base que permitan conocer el ción y Educación de Adultos, se constitu

yen los siguientes tipos y categorías de per
sonal, de supervisión, de instrucción, y de
alfabetización.

cic-nes

punto de partida de cada período.

b) Definición de las metas cualitativas
y cuantitativas por alcanzar en el año, nú
mero de adultos por alfabetizar, alumnos
de educación básica acelerada, alumnos del se estructurará a nivel nacional, departa-

ciclo medio, alcances y modalidades de las mental, zonal y local,, debidamente coordi-
actividades de educación extra-escolar, re- nados a los fines que so propone el Progra-

En los dos primeros niveles la función
inspcctiva y-orientadora estará encomen
dada básicamente al actual personal de su

pervisión en servido, de todos los niveles

Art. 29^.— El personal de Supervisión

querimientos de personal de diferentes ni
veles, medios necesarios, presupuesto, etc.

ma.

c) Participación de entidadcíj coopera
doras y de voluntariofí, formalizando los y aéreas. En lo que se refiere a la supervi

sión zonal y local, el personal será designa
do por el Ministerio de Educación, quedan
do la determinación de su número y íun-

convenios necesarios, de modo de lograr la

niáxiina movili/aclóii po]>ul.‘U'.

ciones sujeta a reglamentación.Art. 2^^.— El programa estará sujeto a
normas precisas de documentación y eva

luación establecidas por el Ministerio de
Educación.

Art. 30’.— Se entiende por personal ins

tructor al cuerpo docente encargado do la
formación de los alfabetizadores en el ma

nejo de los métodos y técnicas de alfabeti
zación y educación de adultos.

Trt. 31’.— El Personal Instructor estará

prcíorcnlcmcnte constituido por los maes
tros alfabetizadores rentados que cgtén de-;
b'damcntG capacitados como instructo--
res, los mismos que, sin perder su condi
ción de alfabetizadores, pasarán a cumplir
función de entrenadores de los futuros al

fabetizadores cuando y donde las . necesi
dades del programa' así lo requieran.

Art. 25’.— La evaluación será: inicial

(investigación de base); periódica (en el
término de cada uno de los años del quin

quenio); y final (en el transcurso de 1975).
Los resultados de cada una de las evalua

ciones serán tomadas en cuenta para la
planificación del período Siguiente.

Art. 26’.— En dichas tareas participarán*
la Dirección Nacional de Alfabetización y
Educación de Adultos, las Comisiones Téc
nicas a que se refiere el Artículo 20, inciso
b), la Dirección General de Planificación

Educativa, el Ministerio de Planificación y

otros que, como algunos institutos univer
sitarios, pueden aportar personal calificado.

Art. 32’.— Los maestros de todas las je

rarquías del Escalafón -urbano y rurales—
así como los docentes de los institutos pri

vados, podrán igualmente ser requeridos
recibirán■ Art. 27’.— Declárase de interés público como instructores, para lo que

toda información necesaria para estas ta- previamente orientación adecuada,

reas de evaluación, a las que deben su con
curso directo todas las autoridades y ciu
dadanos.

Art 33’.— En consecuencia, los maestros

actualmente rentados y el cuerpo docente

alfabetizador rentado, organizarán con ca
rácter obligatorio, cursillos de orientación
para salvaguardar la unidad de objetivos y
metas requeridas por los fines de Programa.
Estos cursillos se repetirán periódicamente
para todos los ciu(3adanos que obliga o vo-.
luntariamcnte hayan de alfabetizar.

CAPITULO V

DEL PERSONAL

Art. 28’.— Para los efectos de la cjccu

ción del presente Programa de Alfabetiza-
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nal analfabeto a los centros;^ Para el efec

to el interesado debe presentar a su em

pleador la matrícu.a correspondiente y los
Art. 46'^.— Todas las personas que posean certificados mensuales de asistencia regu-

grado profesional obtenido en universidad lar a d.’chos centros,

o instituto nacional o extranjero, son con
siderados “Personal Alfabetizador” de espe- Art. 51’.— Las amas de casa cue tengan

cial significación. Y su contribución cívica a su servicio uno o más empleados'domés-

al Programa será optativa entre la alfabe- ticos, tendrán la obligación de alfabeíizar-
tización directa de tres iletrados por año, los o enviarlos a un centro de alfabetiza-

el ofrecimiento de tres servicios específicos ción.

de su profesión, como estímulo a a.fabeti-
zandos de asistencia asidua o el desarrollo ■ Art. .52’.— Hasta el 30 de junio del pre
de tareas o cursillos sobre materia de su sente año, todos los empleadores están obli-
cspecialidad. gados a enviar a la autoridad distrital de

educación en su jurisdicción, la nómina de
aiKiHabclos entre lS y 50 años de edad, que

trabajan a su servicio, en los formularios
que para el efecto distribuirá la Dirección
Nacional de Alfabetización y Educación de
Adultos. En los años sucesivos esta infor

mación será proporcionada hasta el 31 de
diciembre.

siderados como grandes Centros de Alfabe
tización.

El personal alfabetizador re
cibirá un distintivo que lo acreditará co
mo tal, y que le habrá sido entregado con

su cédula correspondiente al final del Cursi,
lio de Orientación. '

Art. 47’.-

CAPITULO VI

Los dueños de estancias, fin-Art. 53’.-DE LAS INSTITUCIONES

COOPERADORAS cas, haciendas y empresas agropecuarias,
enviarán la información requerida en el ar-'
tículo anterior, a través de las supervisio

nes provinciales o de las autoridades loca
les, las que otorgarán a los dueños-las fa-

Art. 48’.— Las Fuerzas Armadas, la

Policía'Boliviana, las iglesias,' las universi
dades, las cooperativas, las organizaciones
sindicales, las instituciones .cultura'es y de- . cilidades necesarias para la organización y

portivas de carácter nacional, departamen- funcionamiento de cursos de alfabetiza-

tai y provincial, establecerán centros de al- ción en sus propiedades.

. íabetización en sus respectivos jurisdiccio
nes para cumplir la obligación que les im- ,
pone el presente Decreto.

Art. 54’.— Los dirigentes de cooperativas
y sindicatos agrarios, procederán, de igual
manera en el suministro de la nómina de

Art.,49’.— Las empresas públicas y pri- analfabetos que tienen entre sus afiliados
vadas qíie tengan a su servicio más de diez y coordinarán con los propietarios. dq tie-
trabajadores analfabetos están obligados a rras o, de empresas agropecuarias, para el
organizar y sostener por su cuenta cursos mejor cumplimiento de las disposiciones re-
0 centros de alfabetización, conforme a las lativas al funcionamientode cursos de al--

normas establecidas por las autoridades fabetización en las respectivas propieda-
• técnicas de la Direción Nacional de Alfabe- des.

tización y Educación de Adultos’.
Art. 55’.— Las radioemisoras pondrán a

Art. 50’.— En los casos de empresas pú- disposición del Ministerio dé Educación en

•blicás y privadas talleres artesanales y de- forma gratuita por lo menos dos horas de
, 'más centros laborales no comprendidos en emisión por semana. Los canales de, televi-

el artículo anterior, los empleadores son síón ofrecerán tres horas sem.analcs. La Di

responsables por la asistencia de su perso- rección Nacional de Alfabetización y Edu-
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cación de Adultos, utilizará dicho tiempo,
cüiiíoz'mo a pro¿tnunnclón convenido con los

rospücUvaa cmi>rcsaa.

Art. 62’.— Radio Batallón Colorados en.

trorá en cadena con los- programns n;quü
hace reíoi’oucia el artículo anterior, cuando
el interés de los programas así lo requiera,

Art. 56’.— Con el mismo objeto, los dia- sin perjuicio do su programación ordinaria,

ríos que se editan en el país, destinarán co- . .
mo mínimo media página semanal, o bien Art. 63’.— El Servicio de Ayuda Técnica

ojptarán por la publicación mensual de un Escolar (SATE) con toda su capacidad ins-
suplcmcnto con uno o varios capítulos del talada y su personal pasa a depender- del
material- de alfabetización y educación de Ministerio de Educación, para servir las
adultos. Las revistas, los semanarios, los necesidades de producción dé material del

' bisemanarios y otras publicaciones desti- Programa Nacional de Alfabetización y
Educación de Adultos, sin perjuicio de aten
der las necesidades de los otros sectores

narán una página por cada edición.

Art; 57’.— Las empresas de exhibición de la Educación,

cinematográfica tienen la obligación de pro
yectar gratuitamente, en su salas, los ma
teriales audiovisuales sobre alfabetización.

Art.64’—En todas las escuelas prima
rias urbanas, fiscales y privadas, funciona
rá un Comité pro-AIfabetización, de cuya

Art. 58’.— Toda publicidad comercial es-. constitución y actividades será responsable
crita de fábricas, industrias, comercio en ge \su Director. Sus objetivos serán los de pro*
neral, y empresas públicas y privadas, iri- moción del Programa, recolección de mate-
cluirá, propaganda alusiva a la, alfabetiza- riales, obtención de récursos, cumplimiento
ción, durante los años que dure el Progra- de tareas auxiliares y, con carácter experi

mental, la alfabetización propiamente di
cha de analfabetos existentes en los hoga-

Art. 59’.— Las empresas de transporte, res o vecindario de los escolares,

que operen dentro del país, están obligadas
a exhibir en sus vehículos los materiales

de promoción de la alfabetización quejes ' lidades de la República funcionará un Co-
• proporcionará la Dirección Nacional de Al. mité para la Alfabetización, en coordina-

fabetización y Educación de Adultos. .

ma.

Art. 65’.— En cada una de las munfeipa-

ción con las juntas vecinales, con objeto de
organizar brigadas de alfabetización volun
tarios que recibirán cursillos de orienta-

, Art. 60’.-- Dada la importancia de los ción, estímulos y facilidades para el mejor
medios de comunicación social en las tareas desempeño de su acción.

4e alfabetización, educación de adultos y
promoción popular a que se refiere el pre- Art. 66’.— En las cámaras de comercio,
sentó Decreto, las Escuelas Radiofónicas industria, minería y otras similares y en sus
de Bolivia (ERBOL), participarán en el respectivos filiales departamentales,

■ Programa de acuerdo al Convenio que tie- constituirán Comités pro-Alfabetización,
ñe suscrito con el Ministerio de Educación.' ' con fines de promoción y apoyo material al

Programa.

se

I

-.Art. 61’.— Hasta que el Ministerio de
Educación disppnga.de una estación propia Art. 67’.— A efecto de producir, reunir
de radio para servir los fines de la alfabe- y facilitar material de alfabetización y de
tización, educación popular y promoción educación de adultos, así como de fomen-
cultural en todos los niveles, Radio Illima- tar el éstablecimiento y conducción de bi-
ni cederá al referido Ministerio, los espa- bliotecas populares, escolares, y extra
eros que fueren necesarios para el cumplí* escolares, de todos los niveles' educativos,
miento de estas finalidades. créase el Banco del Libro como institución
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. cultural mixta fiscal'y privada, en escala
hacional, dependiente del Ministerio de
Educación, con sede central en La Paz y

agencias en la República.

. Haber mensual, incluido básico y bo
nos, desde $b. 2.001 hasta $b. 4.000, un

día de haber por año;'

Desde $b. 4.001 hasta 6.000, un día y
media por año;

CAPITULO VII

Desde $b. 6.001 en adelante, dos días

de haber por año.' ' . _DEL FINANCIAMIENTO

' Art. 68^.— El Programa Nacional de Al
fabetización y Educación de Adultos, será

’ financiado con los fondos que le destina el

. Presupuesto Ordinario do la Nación, para de su respecljva repartición, un aporte vo*
atender Ips requerimientos de ’ servicios luntario. ' , ’
personales y gastos de administración cen
tral.

Los que perciban haberes inferiores a $b.

2.001, acordarán en el seno de sus organiza,
ciones laborales o con el jefe de Personal

La obligación establecida en el presente
inciso se extenderá por eh período de cinco

Art. 69’.— Durante los cinco años • que años que dure el Programa Nacional de AL
. dure la ejecución del presente Programa se fabetización, debiendo incluirse dentro del '

crean además, las siguientes fuentes de fi- capítulo de “concesiones” deducibles para
•nandamientó originadas en la cooperación . el cómputo del impuesto a la renta por ser-

.; j vicios personales.popular:

a) Las empresas comerciales y los servi- El aporte podrá efectuarse en un pag^o
cios.no sujetos ál pago del impuesto único o en cuptas .parciales durante el año,
pro-educación industrial dispuesto por las mismas que serán depositadas por los.
el Decreto Supremo N’ 1011, de 7 de empleadores que actuarán como agentes

enero de 1948, contribuirán con el 2.5 de retención. ■

por ciento sobre sus utilidades liqui
das, .debiendo hacerse efectiva esta d) Los profesionales que ejercen libre,
contribución simultáneamente .con el mente, contribuirán con la suma de 100 pe-'

sos semestrales, debiendo hacer efectivo, elimpuesto sobre utilidades.
' ' pago en la misma fecha fijada para el pago

- b) En el Día Mundial de la Alfabetiza- del Impuesto a la renta por servicios perso.
'. ción, que se celebra el 8 de septiembre, nales*. . ’

• todos los niños y jóvenes que reciben

educación en establecimientos fiscales • e) Los profesionales, que trabajan en
y privados de todos los niveles, desde ejercicio libre de su profesión y además co-*
el kindergarten a la Universidad con- mo dependientes contribuirán con .50 pesos

. tribuirán con un cuaderno de 50 hojas semestrales, independientemente dé su con- .
duran.te los cinco años de ejecución tribución como empleados.

' del Programa masivo del presente De- -
cretp. Esta . contribución será deducida a los

efectos del cálculo del impuesto a la renta
c) Todos los empleados y obreros del sec. por servicios personales. ‘ *'
. tor público y.privado contribuirán al
.Programa Nacional de Alfabetización

, f

Art. 70’.— Las organizaciones de traba-

en proporción con el nivel de sus re-' jadores agrarios y gremiales, en reuniones

• . muneracioneSj.de acuerdo a la siguien. generales desús afiliados,* establecerán'
te escala: ■ . hasta el 31'de enero y 31 de'julio de cada
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año, un aporte semestral que será recauda, de 1.000 pesos, bolivianos por la primera
do y administrado conjuntamente entre el vez; 2.000 pesos bolivianos .por la segunda
Secretario de Hacienda de la organización y apremio corporal del renuente,' por la
y el Presidente del Comité local de impul- • tercera^
so a la Alfabetización. Los recursos recau

dados por este concepto serán utilizados en
la proporción de un 70 por ciento en favor en el artículo SI*? que no cumplan dicha
dé las actividades alfabelizadoras del sindL obligación pagarán la multa de 50 pesos
cato y el 30 por ciento restante, será.depo- bolivianos,
sitado en la cuenta “Programa Nacional de
Alfabetización y Educación de Adultos’

en cualquier Banco del país.

Art. 75*^.— Las personas comprendidas

Art. 76*^.— A partir del de julio de.

1971, toda persona en edad de los 15 a los

50 años inclusive, que no sabiendo -leer ni
Art. 71^.— Las contribuciones señaladas escribir no presentare, juntamente con su

en los incisos a), c), d) y o) serán recauda- carnet de identidad personal^, la ficha de
dos por In Dirección General do la Renta asistencia actual y efectiva a un centro de
Interna y depositados en la cuenta del Te- Alfabetización, no será admitida como em-

soro Nacional, sub-cuenta “Programa Na- picado o trabajadora en ninguna reparti-
• cional de Alfabetización y Educación de ción fiscal ni empresa industrial o comer-

■ Adultos”. cial, oficina profesional, negocio de cual
quier clase u hogar doméstico, ni institu-

• Art. 72^.— El Ministerio de Educación ción alguna pública o privada.,

elaborará el plan anual para la utilización
de los recursos acumulados, hasta el 31 de

marzo de cada año, no. pudiendo excederse
, el,plan de gastos de las sumas recaudadas.

Art. 77^.— El empleador de cualquier ín.
dolé que a partir del P de julio de 1971,
contrate los servicios ocasionales o perm>
ñentcs de un analfabeto que no acredite
debidamente su concurrencia efectiva a unCAPITULO VIII

centro de alfabetización, será multado con

la suma equivalente a un* salario mensual
que percibe el analfabeto la primera' vez,
con el doble la segunda vez y oon apremio

DE LAS SANCIONES Y

COMPENSACIONES

Art. 73^.— Las personas comprendidas corporal la tercera,
en los Arts. SG*?, 43‘¡’, 45'^ y 46, mayores de

edad, que, por cualquier circunstancia, no
pudieráh dar cumplimiento a su obligación
cómo alfabetizadores, compensarán por es.
te incumplimiento con el pago de $b. 50.—

pojT cada iletrado que debieron alfabetizar,
pago que deberá hacerse efectivo hasta el
'31 de-diciembre de cada año. La compen

sación en el caso de los profesionales com
prendidos en el Art. 46 será de 100 pesos alfabetización. A falta de este documento,

. bolivianos por cada iletrado no alfabetiza
do. El incumplimiento do esta obligación

dará lugar al cobro del doblo do la suma
indicada.

Art. 78 Asimismo a partir'dej 1*? de julio
de 1972, ninguna repartición, fiscal, admi
nistrativa o judicial, podrá admitir como
demandante o gestora, ni mediante procu
rador, a persona alguna analfabeta que jun-,
tamente con Su primera actuación oral o

escrita, no acredite con la tarjeta oficial su
asistencia actual y efectiva, a'.un centro de

para que su, demanda sea admitida, el anal
fabeto o su procurador, pagará la contribu,
ción do cincuenta posos bolivianos en tim

bres “pro-alfabetización” adherido a su pri,
• mer escrito o el recibo de empóce de, la.

Art. 74^.— El incumplimiento de las obli- misma cantidad en cualquier agencia , de
gaciones establecidas en los artículos 49 y recaudación del Tesoro Nacional por el mis-
SO^dar^ lugar a la'imposición de una multa mo concepto, si su demanda es verbal.

\
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Nacional do Telecomunicaciones (ENTELArt. 799.— El Programa Nacional de Al-
íaljctización y Edúcac.ón de Adultos so ini
ciará oficialmente a la firma del presento

S.A.M.). ' • ' : •
El señor Ministro de Estado en el Des-

j^gcr'eto. pacho de Obras Públicas, Comunicaciones
El Gabinete en pleno queda encargado y Transportes, queda encargado de la eje- .

cución y cumplimiento del presente Decre-de la ejecución y cumplimiento del presen
to.te Decreto.

Es dado en el Palacio de Gobiérne de la
ciudad de La Paz a los catorse días del mes
de abril de mil novecientos setenta tóos.

Es dado en el Palacio de Gobierno do la

ciudad de La Paz, a los 14 días del mes de
de abril de mil novecientos setenta años.

Fdo. GRAL. ALFREO OVANDO CAN
DIA: Jaime Paz Soldán Pol; Oscar Bonifaz
Gutiérrez.

(Fdo.) GRAL. ALFREDO OVANDO CAN.
■ DIA; Cesar Ruíz’ Velarde; Juan Ayoroa

Ayoroa; David La Fuente Soto; Antonio
Sánchcz.do .Lozada; Mariano Baptista Gu-
mucio; Jaime Paz ' Soldán Pol;' Alberto
Bailey Gutiérrez; Marcelo Quiroga Santa
Cruz; Edmundo Valencia Ibáñez; Mario Bo

lón Anaya; Wálter Arzabe Fuentelzás;
León Kolle Cueto; Carlos Hurtado Gómez;

■ José Ortíz Mercado; Oscar Bonifaz Gutié-
. rrez; Juan José Torrez.

DECRETO SUPREMO N’ 09179
D.G.R. 246

GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA
Presidente de la República

CONSIDERANDO;

Que, en esta ciudad ha dejado de existir
el doctor Eustaquio Bilbao Rioja, Fiscal
General de la República en actual ejercicio;

Que, es deber del Gobierno Revoluciona
rio, rendir homenaje postumo a los ciuda
danos que han prestado, relevantes servi
cios a la Nación.

. DECRETO SUPREMO N^ 09178

D.G.R. N"? 245

GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA

Presidente de la República

CONSIDERANDO; '

DECRETA:Que, el Presidente de la Empresa Nacio
nal de Telecomunicaciones, (ENTEL S.A.

M.) Cnl, Julio Ascarrunz, ha formulado re- , Artículo único.— Declárase duelo.nacio-

nuncia de su cargo, la misma que ha sido nal sin suspensión de actividades públicas

y particulares, el día.del sepelio de' los
restos mortales del que en vida, fue doctor
Eustaquio Bilbao Rioja.

El señor Ministro de Estado en el Despa
cho de Gobierno, Justicia e Inmigración,

queda encargado dé la ejecución y cumpji-

- s

aceptada;

Que, para el normal funcionamiento de
ENTEL S.A.M., es necesario designar^a su '
autoridad superior, con las facultades señal
Jadas por el artículo 9’ del Decreto Supre
mo N^ 07441 de 22 de diciembre de 1966,
concordante con; el 8^ del Decreto N"^ 08282 ' miento del Presente Decreto..

Es dado en el Palacio de Gobierno de .la

ciudad de La Paz, a los diez y siete-días del
mes.de abril de mil' novecientos setenta

do. 28 de febrero de 1968.

PE CRETA-

ARTICULO.UNICO.— De conformidad

a las disposiciones legales vigentes, desíg- Fdo. GRAL. ALFREO OVANDO CANDIA;

nase. al Sr. CARLOS VILLARROEL' A;, Juan Ayoroa. Ayoroa; Oscar Bonifaz Gutió-.

' Presidenté del Directorio de ía Empresa rrez. ■ •
’

años. •





Estatuto Reglamentario de la Educación Media del. ,
Adulto iCEMA)

Mediante Resolución Suprema N"?; 156628 do fecha 12 de abril de 1971

60 aprueba el Reglamento do GEMA que garantiza y legaliza la organización
do los Centros do Educación Media dol Adulto. El contenido del Reglomon*
lo es ol siguionto: (‘)

CAPITULO I

FINES V OBJETIVOS

Artículo 1?— La Educación Media dol. Adulto tenderá a la formación •

integral del hombro boliviano, ©ollmulando ©1 armonioso desarrollo de'sus

posibilidades, en función do la colectividad.
Artículo 2"?— Contribuirá a la acción solidaria do obreros, campesi

nos y pueblo en general, en la lucha, por consolidar la independencia eco
nómica de Solivia y la ©Jovación d© su nivel de vida.

Artículo 39— Contribuirá- a la construcción de una sociedad nueva

íundada en la justicia social y ol respeto a la dignidad del hombre.

Artículo 4*?— Desarrollará la conciencia crítica y reflexiva del adulto,

quo lo haga capaz do comprenderse a sí mismo y al mundo que le rodea. ’
Artículo 5*^— Preparará a las mayorías nacionales para su participa

ción en los cambios estructurales quo la nueva sociedad redoma, en co

rrespondencia con los postulados de la educación moderna. >;

Artículo 6*^— Capacitará al adulto para, que resuelva sus problemas
do vida, trabajo, relación humana y lo preparará pora alcanzar-el Diploma
de.Bachiller por Madurez y Suficiencia. . •. :

Artículo 79— Estimulará y orientará el procoso do outorealización

del hombre', mediante una adecuoda preparadón intolectual, profesional y
social.

(I) Texto completo del -Reglamento elaborado por la Dirección Nacional d« Alfnbet

ción y Educación do Adulto» y 'la Jefatura Nacional del rcipcccivo nivel. M
do Educación y Cultura. La Paz, Bolivio, 1971.

■MÍ
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Artículo 8^— órlenlorá ol adulto la condónela do ciudadanía,; para J

participar rosponsablemonto on los procosos oconómicos, sodaloa y políticos’' .j
d© BU comunidad.

CAPITULO n

DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA EDUCACION DE ADULTOS’

Artículo 9*?— La estructura general• do educación de adultos se integra.

mediante etapas sucesivas, desde alíobetlzoción, básico acelerado, C.E.M.A.

0 I.B.A., de acuerdo a las características del adulto.

CAPITULO ni. -

DEL PLAN DE ESTUDIOS DE C.EJ^.A.

Artículo 10'?— So adopta como Plan do Estudios p>ara C.E.M.A., en ba

so a malorlaa inlogradas, ol sigulonle: (cálculo, somonal):

Medio

Xnlorior

Medio Medio

Común
Materias

Globolizadoa Dlíorendado

• 1113 •8Lenguaje:

12 ■.1115Estudios Sociales:

Actividad de Extensión

Cultural: 1..2

25 2525Total:

10 •10 •Ciencias do la Naturaleza: 8 .

• 12 ■14 ■■■ 15Matemáticas:

Actividades de Extensión
Cultural: 2 •1 ••2

25 r. , 25- .25Total:

Los estudiantes adultos de «cada Centro optarán dos
materias por semestre (Enseñanza indirecta). Do esta manera, constituirán dos ..

. grupos, cada uno con 25 horas semanal^ dlvicRdos oti períodos de 35 mi-;
nulos. 1-.

Artículo ll*?-



Arlículo 12^— En ol Plan de Estudios estará Involucrada además/: la

asignatura do Acllvidados do Extensión Cultural, con el propósito do reva
lorar nuestra identidad nacional.

CAPITULO rv

DE LA NOMENCLATURA DE LAS MATERIAS

Arlículo 13*^— Esto sisloma peculiar pora ol adulto y que conduce al
Dachilloralo por Madurez y Suiiciencia, contempla fundamentalmente, cua

tro áreas do conocimiento:

I

a) MATEMATICA, en toda su extensión y profundidad,
b) LENGUAJE, en toda su extensión y profundidad,
c) CIENCIAS DE LA NATURALEZA, en toda su extensión y profun^dad.
d) ESTUDIOS SOCIALES, en toda su extensión y profimdidad.

Arlículo 14*?— La tendencia on los contenidos programáticos será in

tegrar los conocimientos o programas dada la índole del sistema: da odu-.

cación continua y acelerada.
Arlículo 159— El horario será nocturno: de 19 a 22 horas, tiempo di-

, vidido en 5 períodos de 35 minutos cada uno.
Artículo 169— Los alumnos ingresarán por grupos, por ejemplo: Len

guaje y Sociales, a nivel inferior; Lenguaje y Ciencias, a nivel medio co

mún; Lenguaje y Ciencias, a nivel diferenciado.
Artículo 179— Los alumnos podrán vencer en un semestre dos mate- '

ríos, dejando pora el siguiente, las otras dos.
Arlículo 189— Según el grado vencido en el sistema regular, los pos

tulantes, previo un diagnóstico do conocimiento serán ubicados en grupos
no mayores do 50 alumnos, con profesores normalistas, en cada especiali
dad y al ciclo correspondionto.

Artículo 199— Según el Art. 309 del D. S. 09177 do 14 do abril do 1970

las escuelas normales, a partir de este año, dictarán una cátedra de Alfabe

tización y Educación de Adultos para la formación de profesorado especia
lizado.

Artículo 209— El avance de materias en C.E.M:A. no es por grados -
ni cursos, sino por créditos y unidades de conocimiento.

Áhículo 219— Al término del vencimiento de los tres ciclos: intermedio, '

medio común y diferenciado, el adulto llegará al Bachillerato por Madurez. '
Al vencimiento del ciclo medio común, puedo canalizarse hacia el Bachi

llerato en Hiunanidades, Técnico-Industrial, Comercial Administrativo, Agro- •_
pecuario y Artístico. ' •



Lob adultos que así lo prefieran podrán Ingresar también a'I.ll.A. .(ma
no d© obra calificado).

Artículo 22’— Las equivalencias entre C.E.M.A. y el sistema regular

del Bachillerato, son los siguientes: Ciclo Intermedio corresponde al 7’ y 8’
do orientación; Ciclo Medio Común, correspondiente al 1’ y 2’ Medio; Cl-_ !
cío diferenciado .conespondiente al 3’ y 4’ de Educación Media.

CAPITULO V .

' i

i

iU

■•if

DE LAS EVALUAaONES

Artículo 23’— Con un criterio científico y práctico, la evaluación será .

permanente y sistemática a través de pruebas objetivas.
So entenderá por pruebas objetivas, los trabajos de investigación, la--

borotorio, seminarios, etc.

CAPITULO VI

DE LAS PROMOaONES

Artículo 24’— Las promociones en la Educación Media del Adulto se

rán de dos tipos: una, cd cumplirso las unidades de conocimiento, y otra

al vencerse el semoslro respectivo.
Artículo 25’— Los tribunales oxaminadoreo serán d© tres clases: a) ;

Tribunales Internos, b) Tribunales Unicos y c) Tribunales de Excepción.
Artículo 26’— Son Tribunales Internos aquellos conformados por pro

fesores de la especialidad on cada Centro pora promociones al término del

cumplimiento de las unidades de conocimiento dentro de cada asignatura.; ,
Artículo 27’— Son Tribunales Unicos aquellos conformados por profe-
do la especialidad do cada Centro y representantes do la Dirección

Nacional o Distrital do Alfabetización y Educación de Adultos, al íinallzar :

los estudios de un semestre.

Artículo 28’— Son Tribunales de Excepción aquellos conformados por i
Resolución Miiüsterial expresa cuando hayan solicitantes con formación au-’ '

todidacta para optar el título do Bachillerato por Madurez, o en los casos

de igualación de estudios.

sores

CAPITULO vn

DE LOS CERTinCADOS Y DIPI,OMAS

Artículo 29’— En el sistema C.E.M.A. habrán certificados y diplomas, .
documentoq conducentes a evaluar los alcances d© los estudios-realizados.



Eli cualquior momenlo los estudiantes, solicitarán certificados de estudios, pa- '
ra los fines que la loy indica. . ■ i, •

Artículo 30^— Los cetliíicados y diplomas serán franqueados a nivel

inferior, medio común y diferenciado, como constancia ,del vencimiento de
estos niveles.

Artículos 319— De conformidad a la Resolución Suprema N? 104585

de 27 de agosto de 1970 el único documento con el que se puede tramitar el
. Diploma do Bachiller por Madurez y Suficiencia, será ol CERTIFICAIX?

UNICO.

s

CAPITULO vm

DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 329— Los profesores do Educación Media del Adulto son de

signados por autoridades competentes a propuesta del Supervisor Distrital
coixospondionlo, debiendo reunir los siguientes requisitos: ,

a) Ser ciudadano boliviano do nacimiento,
b) Poseer título docenlo en provisión nacional, pora el nivel conespon-

dienlo.

c) Tener un mínimo do cinco años do servicio docente,
d) Reunir condiciones morales.

Sus funciones serán

a) Planificar el trabajo semestral,
b) Cumplir con el horario respectivo,
c) Preparar manuales do consulta,
d) Evaluar el vencimiento do las materias tanto teóricas como prácticos.

Participar responsablemente en las actividades de extensión cultu

ral organizados por el Centro. ’
í) Estimular las iniciativas e inquietudes estudiantiles.

Promover actividades socio-culturales y socio-polilicas.

o)

g)

CAPITULO K

DE LOS DIRECTOHES

Artículo 339— Son directores do los Centros de Educación Media del

Adulto los docentes que reúnan las siguientes condiciones: ' ' .



Sor ciudadano boliviano do naclmiontó. ' I
b) Tonor lormaclóu proloslonal doconto.

Posoor título en Provieión Nacional correspondlónlG al ciclo,

d) Tenor oxperioncia y capacidad oiionlada a la Educación de Adidt<».

Artículo 34*?— Los directores de C.E.M.A. serán designados d© acuer- .

artículo 228 del Código do la Educación Boliviana

Sus funciones serán:

Planificar el trabajo semestral del Centro,
b) Dirigirlo técnica y administrativamente.

Prosidlr el Consejo Técnico,
d) Elaborar informes.

Organizar y dirigir el Comité de Alfabetización del Centro, do coníoPv

midad al Art. 40 del Decreto Supremo 09177.
f) Cooperar en las actividades do las organizaciones do estudiantes'.y,

ambiento do cordialidad profesional y sindical, de colabo

ración y responsabilidad solidaria, entre el personal docente, la di

rección y los estudiantes.
Resolver en primera instancia los procesos disciplinarios en general.

a)

c)

do al

a)

c)

e)

croar un

g)

CAPITULO X
/

DE LOS ORIENTADORES

Artículo 35*?— Habrán en los Centros Orientadores Pedagógicos que ',
encaminarán científicamente los estudios de esta modalidad manteniendo la

naturaleza do la estructura, dentro do una enseñanza acelerada y continua,
función del Bachillerato por Madurez y Suficiencia.-

Artículo 36®— Serán orientadores do los Centros C.E.M.A. los profeso

res que reúnan, los siguientes requisitos:

a) Tener formación profesional docente,
b) Poseer título en Provisión Nacional. . .
c) Tonor un mínimo do cinco años de . servicios en la Educación»

d) Acreditar estudios de especializacióiL •
o) Ser designado por la Dirección Nacional do Alfabetización y Educación -

do Adultos, previa compulsa de méritos y examen de capacidad..,
1) Tenor moralidad comprobada. . ■

en



;i

Artículo 379— Sus funciones serán: . , ■ • ■

Roalizar las pruebas do diagnóstico en ol Centro Educativo.
Llevar las íichas acumulativas individuales.
Orientar Id acción educativa de los, alumnos adultos en forma porma*

nente, a fin de determinar las diferencias individuales.
^ ‘

Ofrecer tratamiento socio-cultural a los- participantes.

. i

a)

b)

c)

d)

CAPITULO. XI

DE LOS CONSEJOS TECUCOS

■ Artículo 389— El Consejo Técnico (Consejo do Profesores) es la auto

ridad máxima del Centro de Educación de Adultos, Regulariza constante-

mente, todos los aspectos técnicos y administrativos del mismo.

Artículo 399— Tanto Planes como Programas irán en constante con

sulta del Consejo Técnico. Ningún asunto quedará resuelto, sin su conoci-

cimienlo, especialmente los informes de carácter económico.
Artículo 409— El Consejo Técnico so reunirá regularmente al Iniciar

se o finalizar cada mes, y oxtraordinoriamonte, en cualquier momento, seo

indicación del Director, Orientador, Personal Docente, Asociación de Es-
por
tudiantes o autoridades.

Artículo 419— El Consejo Técnico estará integrado por el Director,

Orientador, Maestros y dos representantes alumnos, siendo sus resoluciones

por simple mayoría. m/ j
Artículo 429— Se levantará acta de los acuerdos del Consejo Técnico

resoluciones, tendrán fuerza ejecutiva.y sus

CAPITULO xn

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

El Centro estará regido en lo administrativo por el Di-Artículo 439

rector y el Secretorio, encargados de lo siguiente:

a) Conducir los libros de matrícula y registro,
b) Conducir los libros de Actas y Evaluaciones,
c) Biblioteca. , ,

d) Mobiliario Escolar. ' *
o). Material didáctico, inventarios, etc.

■ ..I



ífp.. v‘

Artículo 44^— El personal administrativo ©s ol directo responsable en
ol manojo do documontos on gonoral, su registro, su legalización y su des
tino. • I.

• i

CAPITULO xm

DE LOS ESTUDIALES ADXn.TOS

Artículo 45‘?-

porticipanleB:

a) De asistencia regular,
b) Do asistencia periódica o do estudios progrómados,
c) Do íoimación autodidacta.

Artículo 46^— Son alumnos do C.E.M.A. los mayores do 21 años. i'

Artículo — Los estudiantes adultos podrán asociorso on Centros ^

Dislrilalos o nacionales para íinos do superación cultural ’y promoción del
desarrollo educativo.

C.E.M.A. reconoce tres itpos do estudiantes adultos o •

CAPITULO XIV

DE LA MATRICULA

Artículo 48*?— La matrícula os un acto legítimo do Inscripción do un
adulto, a cualesquiera do los Centros C.E.M.A. *

Artículo 499— Pora hacerla efectiva se requiere, los siguientes re
quisitos:

a) Libreta de último grado de escolaridad y otro documento equivalente,
b) Certificado de trabajo. “ .
c) Fe de edad que acredite 21 años.

Artículo .509— El Libro d© Matrícula es un documento oficial que no ,
admito raspaduras ni modificaciones; llevará el sello de control do la Je

fatura Nacional del ramo o Supervisión respectiva.

)

CAPITULO XV

DE LA CLASIFICACION O DISTRIBUaOIJ DE ESTUDIANTES

Artículo 519— En cada Centro educativo do adultos se hará la ubica

ción del estudiante, en su nivel y grupo respectivo.



Artículo 52?— En los diez primeros días do cada somestie, el.Orlen;

lador Pedagógico hará la clasiíicación do osludianlos do coníonnldad q su '
nlvol do conocimiontos. >

.Artículo 53?— Efectuada la clasificación por el nlvol de conocimientos

el Orientador Pedagógico procederá a la distribución do estudiantes do adul

tos, por grupos de materias, consultando el horario de trabajo. Ningún gru
po podrá exceder .do 50 alumnos.

Artículo 54?— Los grupos serán por asignaturas, o áreas do conoci

mientos, para facilitar oí aprendizaje del estudiante. ;

CAPITULO XVI

. DE LA DISTRIBUaON DEL TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 55?— El trabajo en la Educación Media del Adulto es semes

tral, con cien días hábiles, como mínimo. Comprende* los siguientes etapas
o períodos:

De organización.
De realización o ejecución del trabajo.
Do íinólización y evaluación promocional. /

Artículo 56?— El período de organización a su vez comprende:

El período do inscripciones.
El período de clasificación y distribución do estudiantes.

Artículo 57?— El período de realización o ejecución del trabajo que
abarca un tiempo no menor de 80 días.

Artículo 58?— El período do finalización y evaluación promocional
que abarca, un tiempo no menor do 10 días hábiles.

a)

b)
c)

a)

b)

CAPITULO xvn

DEL REGIMEN INTERNO Y DE LA AUTODISCIPLINA ■

Artículo 59?— Los Centros de la Educación Media del Adulto son Ins

tituciones que se inspiran en una necesidad de convivencia dirigida ol me
joramiento económico y socio-cultural do sectores marginados. • . .

Artículo 60?— Corresponde a los Director&s, Profesores, Orientadores, . ,r
Personal Administrativo y estudiantes do .los Centros, cultivar el espíritu .de..,
cooperación y solidaridad constructivos, para impulsor y 'superar el.'•presU- '..-";



gio y calidad dol plantel; asimismo ol sistema de educación de adultos, en ’
lodos sus caractorísticao.

Artículo 61*^

’-i'; ■

El régimen Interno do los Centros do Educación dol ■

Adulto está condicionado por' el equilibrio o interdependencia de derechos \ '

y obligaciones entre el Director, el Orientador, los profesores y estudiantes.'.t
Artículo 629— El principio do autoridad se basa en el cumplimiento '>

de las disposiciones legales. Es un imperativo en los Centros Educativos y
corresponde su aplicación a directores, profesores y estudiantes. ' .

Artículo 639— Los Centros Educativos de Adultos practicarán' la dis

ciplina consciente que os una forma do educación moral basada en el auto

control y ejercicio de la responsabilidad personal y comunitaria.
Artículo 649— La moralidad, la puntualidad y el cumplimiento son nor

mas que so practican en los Centros de Estudiantes Adultos.

./

CAPITULO xvm

DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 65^— Las Universidades otorgarán el Diploma de Bachiller

a los egresados do Educación Media do Adultos qué presenten el CERTIFI

CADO UNICO de acuerdo a Reglamento.
Artículo 669— Existen documentos de uso interno y externo, debida-

monto reírendados con el número correlativo y el membrete oficial del Centro.

Artículo 679— Los documentos de uso interno, son aquellos que do
acuerdo a disposiciones superiores sirven para el control interno, como ser:

a) Fichas individuales acumulativas,

b) Pruebas do diagnóstico,
c) Pruebas periódicas y finales y otras quo acordare ol Consejo Téc

nico.

Los documentos Técnico-Administrativos do uso. externo son los que
señala la Dirección.Nacional dol ramo para los efectos de control (Certifica
do Unico).

CAPITULO XIX

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS V; ;

La vigencia del presente Reglamento se joxlenderá a .

partir do la promulgación de la correspondiente Resolución Suprema. ' ’

Artículo 689-



Artículo 69'^— Ii03 casos no contemplados en esto Reglamento' serán

rosuollos por las autoridades distritales y nacionales do Alíobelización y
Educación do Adultos.

Artículo 70^— Se oslableco un período do experiencia de cinco años

■ del sistema, para luego do una evaluación conveniente, extenderlo a centros

de producción agrícola, ganadera, minera o industrial.
Artículo 71"?— El presento Reglamento podrá ser modificado do acuer

do a las necesidades del sistema, mediante una disposición de igual ca
tegoría".

Proi. Armando Duran do Castro

Director Nacional do Alfabetiza

ción y Educación de Adultos

Prof. Humberto Moloán Lecloro

Director General do Educación

Prof. Virgilio Mancilla L.

Supervisor Distrital de C.E.M.A.
Prof. Félix Eguino Zabídla
Joío Nacional do C.E.M.A.



Form.AV-1
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS
DEPARTAMENTO TECNICO ~ SECCION ESTADISTICA

La Pa2 - BoIIvla

ALFABETIZACION VOLUNTARIA

Control;

Kórdox:

Socclón;

SOLICITUD

En cumplimiento al D. S. N? 09177 do 14 do abrU do 1970 y como
contribución al PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y EDUCA-

CION DE ADULTOS, mo permito solicitar a Ud.. la respectiva autorización,

VOLUNTARIO^ ^ brevedad posible, mis actividades do ALFABETIZADOH

Nombre:

Profesión u ocupación;
Años do servicio y Categoría (para Maestros); .
Lugar de Trabajo; Dirección: ~
Zona en que funciona el Centro (o Curso): _
Local:

Localidad:

Provincia: — Departamento:
Autoridades políticas locales (pora Provincias):

Autoridades Educativas zonales o con jurisdicción

Lugar y fecha:

Distrito:

Provincia:
Localidad;

Horario

Firma

Uso exclusivo en la Supervlción Disiriíaí”
Solicitud:

Autorización:

Iniciación:

Pruebas íinaies: ■

GL PAN Y LA CULTURA BS PARA TODOS'
Id S



Fonn.AV-2

MINISTEniO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE ALFABEriZACION Y EDUCACION DE ADULTOS

DEPARTAMENTO TECNICO SECCION ESTADISTICA

La Paz - Bolivia

VOLUNTARIAALFABETIZACION

AlfaboÜzador

Cenlro

Curso

Distrito:

Provincia:

Localidad:

NOMINA DE ALUMNOS

(INSCRIPCION)

E. Civil Ocupación ObsoorvaclonGsRo. HOMBRES Y APELLIDOS Edad Sexo Domicilio

RESUMEN

Varones

Mujeres
TOTAL

'•EL PAN Y LA CULTURA BS PARA TODOS'



Foim. AV-1

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS

DEPARTAMENTO TECNICO — SECCION ESTADISTICA
La Paz - Bollvla

ALFABETIZACION VOLUNTARIA

Dislrilo:

Provincia:

Localidad:

Control:

Kárdox:,
Socción:

SOLICITUD

En cumplimlonto al D. S. N^ 09177 do 14 do abril do 1970 y
contribución al PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y EDUCA

CION DE ADULTOS, mo pormilo flolicilar a Ud., la roapocliva autorización,
a fin do iniciar a la brevedad posible, mis aclividados do ALFABETIZADOR
VOLUNTARIO.

Nombro;

como

Profesión u ocupación:
Años do servicio y Categoría (para Maestros):

Dirección;Lugar de Trabajo:
Zona en que funciona el Centro (o Curso):

Horario:Local:

Localidad;

Provincia: Doportamonto:
Autoridades políticos locales (para Provincias);

Autoridades Educativas zonales o con jurisdicción:

Lugar y focha:

Firma

Uso exclusivo en la Suporvlción Diatrit¿,
Solicitud:

Autorización:

Iniciación:

Pruebas finales:

'EL PAN Y LA CULTURA BS PARA TODOS"

144 —



Fonn.AV-2
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS
DEPARTAMENTO TECNICO — SECCION ESTADISTICA

La Paz - Bolivia

ALFABETIZACION VOLUNTARIA

Alíabotizador

Conlro

Curso

NOMINA DE ALUMNOS
(INSCRIPCION)

Dlslrilo:

Provincia:

Localidad;

tlOMDIIES y APELIIDOS Edad Sexo E. Civil Ocupación Domicilio Obtoorvsclones

RESUMEN

Voionos

Mujeres
total'

• •

"EL PAN Y LA CULTURA ES PARA TODOS'



t:

form. AV-3
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS
DEPARTAMENTO TECNICO

La Paz - Bolivia

SECCION ESTADISTICA •

ALFABETIZACION VOLUNTARIA

Control N"?:Distrito:

Provincia: Kárdex:

Localidad: Sección:

ACTA DE INAUGURAaON

En qI local dol Centro Zona

localidad provincia

a horas .

do mil noveciontos

so procedió a la inauguración do los CURSOS DE ALFABETIZACION VO--

LUNTARIA, on cumplimionto a lo dispuoslo por el Decrolo Supremo N^ 09177
d© 14 do abril do 1970, en presencia de las autoridades dol lugar que al pie
suscribon, guiones han constatado quo los alumnos inscritos y asistentes
soben leer ni escribir, comprobándoso su condición do ANALFABETOS.

El horario do trabajo quo regirá en ol período lectivo, sorá d© horas

dol Dopartamonto dol

día do

no

a horas

(Mañana — larde — noche)

Firmando ©n compiobanto:

Alfabetizador

Nombro y cargos do autoridades poUtlcaa:

Sellos:

IMPORTANTE.— El presente, acta debo ser legalizado por alguna autoridad politioi
o aduilnistrativa dcl lugar y una autoridad educacional con jurisdicción. Sin estos requioitoo,
no tiene validez.

EL .PAN Y LA CULTURA ES PARA TODOS ti

146 —



t

Forra. ÁV-4
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS
DEPARTAMENTO TECNICO — SECCION ESTADISTICA

La Paz - Solivia

ALFABETIZACION VOLUNTARIA

Distrito; Alíabotizador:

Provincia: Contro:

Localidad: Sección:

ACTA DE EXAMENES Y CLAUSURA

Eu ol local dol Contro

localidad

del Departamento

Zona

provincia
a horas del día

do do mil novecientos

y on presencia do las autoridades que al pío suscriben, so procedió a' la ro-
. copción de exámenes, conformo a Instrucciones del Departamento Técnico
do Alfabetización y Educación do Adultos, a los alumnos do asistencia regu
lar y que estuvieren legalmento inscritos on los registros del Centro.

Finalizado el acto Promocional, deberán ser llenados los CARNETS DE

ALFABETIZADOS en presencia do los delegados, para sor entregados a los
alumnos aprobados, en el plazo máximo do 24 horas, acto con el cual sa da

por CLAUSURADO EL CURSO DE ALFABETIZACION VOLUNTARIA.

Fimiado on comprobante:

Nombre dol Alíabolizador Delegado

Nombres y cargos de autoridades políticas:

importante.— BI prcMnte acta, dct>« «cr legalizado por laa autoridades' políücaj
o administrativas del lugar y autoridades educacionales o con jurisdicción. Sin cstoa rcqui*
sitos, no tiene validez. ‘

EL PAN Y LA CULTURA ES PARA TODOS 9t



Ministerio de educación y cultura
DIRECCION NL. DE ALFABETIZACION

Y EDUCACION DE ADULTOS

lEFATURA NL. DE ALFABETIZACION

Dlnlrito

Núcleo Escolar Campesino do
Centro

Fecha de iniciación do labores

Nombre del alíabetizador Fecha de examen

Lugar
CUADRO DE PROMOCION"

E X A M e N PKOMEDtOS
N’ Nómina isistoncla

Cálculo C. Grals. Anual Eiamon Final
I

2

3

4

5

G

7

8

U

10

12

13

14

i5

IC

17

18

10

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

RESUMEN

Sexo Intcritos Retiradoi • Aiiitontea Prctcntados Aprobados Reprobados

Varones

Mulores

Totatos

Lugar y fecha
Presidente

Supervisor
Delegado

V9 B9 Director

Prof. Alfabetizador

V9 B9 Director Distrital



i;v • 1>. '• ■

Ministerio de educación y cultuíUI
DIRECCION NL. DE ALTADETIZACION

Y EDUCACION DE ADULTOS

iM r.r'!
(x

lEFATÜRA NL. DE ALFAD¿nZACION i ■'

i

i.

Distrito..,.
Zona

Baso Operación Zona .....

Localidad

Nombro Alíobetlzador

Fecha iniciación labores

PARTE MENSUAL DE TRABAJO í^)

Nómiaa

Alfabetizando!

Día*

aiúc.

mcniual

Colific.
Odad •Saxo Ob«ervac¡one«N9

1

2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total días trabajador

RESUMEN

Sexo Itucrhos EfoctivoaRetirado! Obncrvacione!

Varonci

Mujerc!

T o t a I c I

Lugar y focha

Firma Maest. Alíobet. V7 B7 SupervisorFirma Director

Director Distrital

(1) Para u»o cl«l maeitro alfobeCizador.



MINISTE7ÍIO DE EDUCACION Y CULTUIIA
DiaCCCION NL. DÉ ALFABETIZACION

Y EDUCACION DE ADULTOS

Distrilo Escolar do _
Eslablocimionlo

Nombre Director Núcleo

JEFATURA NL. DE ALFABETIZACION

Zona

Provincia

Fecha

PARTE MENSUAL DE ALFABETIZACTON P)
Nómina

Alíabctizadorci

latcritosLucar

Trabajo

Retirado* EfectivosN9 0(«i Tra-

■ bajado! V I M I TM Y I M T V

t

2

3

4

5

()

7

H

9

10

11

12

1.1

14

1.^

10

17

IS

19

20

RESUMEN

Iiiicriloa Rctíratloi efectivosNV Mácateos N9 Centros
V M T V M T V M T

Totales

Lugar y focha

Firma Diroclor V9 B'^ Supervisor Director Distrital

(2) Pora uso da los Directores y Supervisores.
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LEY N° 156 5

nr: .tuldo de, i99^

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

PRESIDENTE CONSTITUCIONALOELA

REPUBL'ICA

Por cuanto, el Honorable Congreso ' Nacional, ha
sancionado la siguiente Ley :

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

D E C R E T A :

LEY DE REFORMA EDUCATIVA

TITULO PRELIMINAR

Modificase el Código de la'Educación
Boliviana, en sus cinco Títulos, sesenta y tres Capítulos
y trescientos veintinueve Artículos en la siguiente forma:

ARTICULO UNICO.

TITULO I

DE LA EDUCACION BOLIVIANA

CAPITULO UNICO

'BASES Y FINES DE LA EDUCACION BOLIVIANA

Para la transformación constante del

Sistema Educativo Nacional, en función de los intereses

del país como un proceso planificado, continuo y de largo
alcance, la educación boliviana se estructura' sobre las

siguientes bases fundamentales :

ARTICULO 19.

Es la más alta función del Estado, porque es un
derecho del pueblo e instrumento de liberación

nacional y porque tiene la obligación de
sostenerla, dirigirla y controlarla, a través de un
vasto sistema escolar.

1.,

gratuita
establecimientos fiscales y obligatoria en el nivel
primario, porque contiene postulados democráticos
básicos y porque todo boliviano tiene derecho á
igualdad de oportunidades.

universa1,2, Es todos losen

2
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3. Es democrática, porque la sociociad participa
activamente en su p l an L l i ciic Lón , n i / ai: i ón ,

ejecución y evaluación, para que responda a sus
intereses, necesidades, desafíos y aspiraciones.

1) !•: V I A15 i) I,

funcionalmente a las

d i ve irsas
4. Es nacional, porque responde

vitales pa is

geográfico-cultura les,

del en sus

buscando
exigencias

regiones
integración y la solidaridad de sus pobladores para
la formación de la conciencia nacional a través de

la

un destino histórico común.

5. Es intercultural y bilingüe, porque asume la
heterogeneidad socio-cultural del país en un
ambiente de respeto entre todos los bolivianos,
hombres y mujeres.

6. Es derecho y deber de todo boliviano, porque se
organiza y desarrolla con la participación de toda
la sociedad sin restricciones ni discriminaciones

de etnia, de cultura, de región, de condición
social, física, mental, sensorial, de género, de
credo o de edad.

revolucionaria,7. Es porque

contenido doctrinal de proyección histórica que
tiende a transformar ía orientación espiritual del
pueblo y.de las futuras generaciones.

encierra un nuevo

8. Es integral, coeducativa, activa, progresist^a
científica, porque responde a las necesidades de
aprendizaje de los educandos, y porque de esa
manera atiende a las necesidades locaies,

regionales y nacionales del desarrollo integral.

y •

9. Es promotora de la justicia, la solidaridad y la
equidad sociales, porque incentiva la autonomía, la
creatividad, el sentido de responsabilidad y el

' espíritu crítico de los educandos, hombres y
mujeres.

10.Es indispensable para el desarrollo del país y para
la profundización de la democracia, porque asume la
interdependencia de la teoría y de la práctica,
junto con el trabajo manual e intelectual, en un
proceso de permanente autocrítica y renovación de
contenidos y métodos.

11.Es el fundamento de la integración nacional y de la

participación de Solivia en la comunidad regionai y
mundial de naciones, partiendo de la afirmación de
nuestra soberanía e identidad.

3
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Son fines de la educación boliviana:ARTICULO 22.

1. Formar integralmente al hombre y mujer bolivianos,
estimulando el armonioso desarrollo de

potencialidades,
colectividad.

todas sus

en función de los' intereses de la

2. Defender y fortalecer la
promoviendo la buena
higiénica y sanitaria, la
práctica generalizada de
elevación del nivel de vida.

salud del pueblo,
nutrición, la atención

educación física, la
los deportes y la

3. Promover la práctica de los
las normas éticas universalmente

como las propias de nuestras culturas,
la responsabilidad en la toma de
personales,

el respeto a los derechos humanos,
para una

como base de una

conciencia del deber y la disposición para la vida
democrática, y fortaleciendo la conciencia social
de ser persona y de pertenecer a la colectividad.

valores humanos y de
reconocidas, así

fomentando

decisiones

el desarrollo del pensamiento crítico,
la preparación

sexualidad biológica y éticamente sana,
vida familiar responsable, la

4. Fortalecer la identidad

valores históricos y
Boliviana en su

multicultural y multiregional.

nacional, exaltando los
culturales de la Nación

enorme y diversa riqueza

5. Estimular

ciencia,
capacidad de encarar,

los desafíos del desarrollo local, departamental y
nacional.

actitudes y^ aptitudes hacia el arte, la
la técnica y la tecnología, promoviendo la

creativa y eficientemente.

Desarrollar capacidades y competencias, comenzando
por la, comprensión del lenguaje y expresión del
pensamiento a través de la lectura y escritura, y
por,el pensamiento lógico mediante la matemática,
como bases del aprendizaje
desarrollo del conocimiento, el

ciencia y la tecnología, el trabajo productivo y el
mejoramiento de la calidad de vida.

6 .

progresivo para el
dominio de la

Valorar el trabajo como actividad productiva
dignificante, factor de formación

humana, cultivando la sensibilidad estética y
artística, la creatividad y la búsqueda de la
calidad y la excelencia.

7.
y

realizacióny

la equidad de género en el ambiente
estimulando una mayor participación

8. Generar

educativo,
activa de la mujer en la sociedad.

4
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9. Estimular el amor y respeto por la natura l ex.a y

formar conciencia de la defensa y el manejo
sostenible' de los recursos naturales y de la
preservación del medio ambiente.

10.Inculcar al pueblo los principios de soberanía
política y económica, de integridad territorial y
de justicia social, promoviendo también, la

pacífica laconvivencia

internacional.
y cooperación

TITULO II

DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

CAPITULO I

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

Son objetivos y políticas del SistemaARTICULO 32.

Educativo Nacional:

1. Garantizar la sólida y permanente formación de
nuestros Recursos Humanos, a través de instrumentos
dinámicos, para situar a la Educación Boliviana a
la altura de las exigencias de los procesos de
cambio del país y del mundo.

2. Organizar un' Sistema Educativo Nacional capaz de
renovarse y de mejorar su calidad permanentemente
para satisfacer las cambiantes necesidades de
aprendizaje y de desarrollo nacional, así como para
incorporar las innovaciones tecnológicas y
científicas; creando instrumentos de control,
seguimiento y evaluación, con especial énfasis en
la medición de la calidad, instrumentos de
información y de investigación educativas.

3. Mejorar la calidad y la eficiencia de la Educación;
haciéndola pertinente a las necesidades de la
comunidad y ampliándola en su cobertura y en la
permanencia de los educandos en el sistema
educativo y garantizando la igualdad de los
derechos de hombres y mujeres.

4. Organizar el conjunto de las actividades educativas
ofreciendo múltiples y complementarias opciones que
permitan al educando aprender por sí mismo, en un
proceso de permanente autosuperación.

5. Construir un sistema educativo intercultural y
participativo que posibilite el acceso de todos los

5
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bol i víanos

aicjuna. '

educación, sin discriminaciónlaa

Lograr la democratización de los servicios
educativos a partir de la plena cobertura en el
nivel primario, hacia la ampliación significativa
de la cobertura en la educación secundaria,

desarrollando acciones que promuevan la igualdad de
acceso, oportunidades y logros educativos, dando
atención preferencial a' la mujer y a los sectores
menos favorecidos y valorando la función decisiva
que, en tal sentido, desempeña la educación fiscal.

6 .

Promover el interés por los trabajos manuales,
creativos y productivos en los niños y jóvenes,
facilitando su profesionalización en todas las
especialidades requeridas por el desarrollo
nacional.

7 .

Apoyar la transformación^, institucional y curricular
de la educación superior.

8 .

CAPITULO II

DE LAS ESTRUCTURAS DEL

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

Se organiza el Sistema EducativoARTICULO

Nacional en cuatro estructuras:

4Q.

que.determina los niveles
comunidad,

De Participación Popular,
organización

participación en la Educación.

1,

de lade para su

2. De Organización Curricular, que define las áreas,
niveles y modalidades de educación.

3. De Administración Curricular, que determina los
grados de responsabilidad en la administración de
las actividades educativas.

4. De Servicios Técnico-Pedagógicos y Administración
de Recursos, que tiene la finalidad de atender los
requerimientos de las anteriores estructuras del
sistema y organiza las unidades de apoyo
administrativo y técnico pedagógico.

6
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CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA DE PTO^TICIPACIOK POPULAR

Son objetivos y políticas de la
estructura de Participación Popular:

1. Responder a las demandas de los ciudadanos,
y mujeres,
base para
educativos, ampliando la cobertura
oportunidades para todos los bolivianos.

ARTICULO 52.

hombres

y de sus organizaciones territoriales de
lograr la eficiencia de los servicios

con igualdad de

2. Elevar la calidad de

objetivos pertinentes a
requerimientos de la comunidad.

la Educación, desarrollando

las características y

3. Optimizar el funcionamiento del Sistema,
administrativa

corrupción por medio del control social.

mejorando
eliminandola eficiencia- lay

Asumir las opiniones de la comunidad
promoviendo la concertación.

4 . educativa,

S. Asumir

sujetos de la Educación.

las necesidades de aprendizaje de los

ARTICULO 62.

Popular en la Educación son:
Los mecanismos de la Participación

Las Juntas Escolares, que serán conformadas por las ■

Organizaciones Territoriales de Base, tomando en
cuenta la representación equitativa de hombres y
mujeres de la-comunidad.

1.

2. Las Juntas de Núcleo,

los representantes de las Juntas Escolares,
Juntas Subdistritales

constituidas por
de Núcleo.

que estarán constituidas por
y las

y Distritales, que estarán
los representantes de las Juntas

3. Los Honorables Concejos y Juntas Municipales.

Consejos Departamentales de Educación, que
conformados por un representante de cada
Distrital,

4. Los

estarán

Junta representante de la

Organización Sindical de Maestros del Departamento,
Universidades Públicas, otro de las

Departamento y un •
organizaciones estudiantiles

un

uno de las

Universidades Privadas del
representante de las

7
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Sussecundar i o

tab l ee i d<■»s

superior.

mediante rccj 1 amento .
nivo1 os

serán

y1 os

í unciones

de

e 1-:

que

transterritorialidad

organizados en:
. multiétnico y

formulación de las
su adecuada

Pueblos Originarios,Educativos de5. l.os Consejos

ateridiendo al concepto de
carácter nacional y

Quechua, Guaraní
Participarán
educativas y

particularmente sobre

1 a

están

y Amazónico
en la

tendrán

Ay ma r'a
otros.

peíí ticas
ej ecución,
y bi 1 i ngu i.smo.

velarán por
interculturaXidad

que estará
cada Consejo
cada Consejo

Educación,

un representante de
un representante de

Pueblos

Confederación

deNacionali; 1. Conse]0

conformado por

Departamenta1,
Educativo

o .

unOriginarios,
Sindical

losde
de

laderepresentante
Maestros de

Municipalidades de
Universidad Boliviana,

Universidades Privadas,
de Profesionales

de lasrepresentante
un representante
representante de

representante de la
Solivia,

obrera Boliviana,

Solivia,
todo el país

un

unc3 e la
un

.! a
undeConfederación

if.'presentante de
T r'; p i' e s e ti t ante
i'r i vados

Confederación

Campesinos de
Confederación

::^us funciones

de ■ los Consejos

reglamento
constitucionales

atribuciones

vigente hasta

unCentra 1

Confederación
1 a

de Empresarios

representante de la
Unica de Trabajadores

representante de la
del Oriente Boliviano.

de la

Solivia,
Sindical

de un

Solivia y un

de Indígenas

y atribuciones, así como las propias
serán definidas

de las,

base de

Nacional

Departamentales,
el marco

y sobre la
del Consejo

la promulgación de

enmediante

disposiciones
jas funciones y
.ic ?:ducación

oiesente Ley.

/

la

deNacional

Subsecretarios,

Permanente del Consejo

el Secretario

de sus
Presidirá el

lyducac ión

actuará como

Director General de Educación.

Consejo
acompañado
Secretario

y

el

reúne a

examinar el

Educación

cada cinco

conclusiones y

orientación para

de Educación, que

de la sociedad para
de la

NacionalCongreso
los sectores

' \

r- i/ .

t (••dos

ri e s a r I' o 110 los

convocado por

a reglamento,
constituirán una

la Educación.

progresosy
lo menos

sus
Naciona1, sera

conformeanos,

]• acomenda clones

el desarrollo de

de Núcleo,

los Honorables Concejos.y
acuerdo

naciona1

Escolares,JuntasLas7S .

Distritales

participarán,
carácter

ARTICULO

Hubdistritales y

Juntas

req1ament o

y
unade

Municipales
genera I

laen
de t

n -
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planificación, la gestión y ei control social de
actividades educativas y de la administración de los
servicios educativos del ámbito de su competencia.

CAPITULO IV

DE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION CURRICULAR

Son objetivos y políticas de la8S .

estructura de Organización Curricular:

ARTICULO

1. Posibilitar la Educación a hombres y mujeres,
estableciendo posibilidades de acceso y egreso en
todos los niveles del Sistema.

2. Priorizar el aprendizaje del educando como la
actividad objetivo de la Educación, frente a. la
enseñanza como actividad de apoyo; desarrollando un
curriculo centrado en experiencias organizadas que
incentiven la autoestima de los educandos y su

capacidad de aprender a ser, a pensar, a actuar y a
seguir aprendiendo por sí mismos.

3. Estructurar y desarrollar una concepción educativa
basada en la investigación, la creatividad, la

el trato horizontal, la esperanza y la
del conocimiento, en base a los

métodos más actualizados de aprendizaje.

pregunta,
construcción

el proceso educativo en torno a la vida
de acuerdo a los intereses de las

4. Organizar
cotidiana,

personas y de la comunidad, partiendo de la base de
uri tronco común de objetivos y contenidos
nacionales que será complementado con objetivos y
contenidos departamentales y locales.

adecuados para la
distintos actores de la

instituciones

5. Facilitar los mecanismos

participación de los
Educación y de las organizaciones e
sociales en la generación, gestión y evaluación del
desarrollo curricular,

intercultural,

con enfoque comunitario,
de género e interdisciplinario.

sistémico,
los

las

6. Ofrecer un currículo flexible, abierto,
dialéctico e integrador, orientado por

objetivos presentes en todas
la conciencia nacional, la

interculturalidad, la educación para la democracia,
el respeto a la persona humana, la conservación del
medio ambiente, la preparación para la vida
familiar y el desarrollo humano.

'/
siguientes
actividades educativas:

9
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Incorporar la concepción de la equidad de género
todo.el proceso del diseño curricuiar.

ñ o 1 V A

7 .
en

ARTICULO 92.

comprende dos áreas:
toda la población;
quienes
Forma 1.

modalidades:

La Estructura de Formación Gurricular

Educación Formal,
y Educación Alternativa,

no pueden desarrollar su educación
Ambas áreas serán atendidas en

organizada para
para atender...a

en el Area

cuatro grupos de

1. Modalidades de aprendizaje:

Regular, para los educandos sin dificultades de
aprendizaje.

Especial integrada que atiende a los educandos
con

mediante

de la modalidad regular.

dificultades especiales aprendizaje,
aulas de apoyo psicopedagógico dentro

de

.7. Modalidades de lengua:

Monolingüe, en lengua castellana con aprendizaje
de alguna lengua nacional originaria.

Bilingüe, en lengua nacional originaria como
primera lengua; y en castellano como segunda
lengua.

Modalidades de docencia:

Unidocente

diversas actividades de aprendizaje.

solo docente-guíacon un para

Pluridocente, con el apoyo de un equipo de
docentes-guía.

Moda].idades de atención:4 .

Presencial, con asistencia Regular a cursos de
aprendizaje.

A distancia, con el apoyo . de medios de
comunicación, envío de materiales y asistencia
de monitores.

10
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El Area

prc-e£;co 1 a

objetivos
educación

. y especial

Forma 1 se orcjaniza

.socun» l.í rio

también

sus tres componentes:

niveles:

:í u j )f M • i (> f , . í :uy Oí;
a l ternativa

permanente

cuat.roen

y, pr1mn rio,

aIcanza
y

eJ. a rea

de adultos,
de

en

CAPITULO V

DE LA EDUCACIÓN FORMAL EN LOS NIVELES
PRE-ESCOLAR, PRIMARIO Y SECUNDARIO

ARTICULO 102.

se inicia bajo
Sistema Educativo Nacional tiene
estimulación

nutricional

ofrecerá un

lo menos un año de duración,
los educandos para la educación

El nivel pre-escolar de
la responsabilidad del

la educación

hogar.
promover la

el cuidado

El Estado

propio

el deber de
El

psicoafectiva-sensorial
y de salud en la vida

curso formal de educación

precoz,

familiar,

pre-escolar de por
con el objetivo de preparar

I primaria.
a

ARTICULO 112. El

de los objetivos
de los educandos,

que les permita
sin pérdida de
nivel. El nivel

de ocho años promedio,

nivel se orienta al

afectivos y
con una estructura •

avanzar a su propio
año, hasta el logro

primario, con una
se organiza en tres

primario

cognoscitivos,logro

psicomotores
desgraduada y flexible
ritmo de aprendizaje,
de los objetivos del
duración

ciclos:

Ciclo1, de Aprendizajes
principalmente al logro de las
de la lectura

Básicos, orientado

habilidades básicas

comprensiva y reflexiva,
verbal y escrita; y el
elemental.

la expresión
matemáticorazonamiento

C i c ]. o

pr i ncipa1mente
relc'icionados

naturaleza,
del

plásticas,

2 . de Aprendizajes Esencia les orientado
a 1 ] ogro

con el cultivo de las

las ciencias sociales,
lenguaje, de la matemática y de

musicales y escénicas.

de 1 os

ciencias de la

el desarrollo

las artes

obj etivos

Ciclo de3. Aprendizajes Aplicados, destinado

conocimientos

técnicas

básicas

al

aprendizaje
cientifico-tecnolócjicos
e1 ementa 1 es

de

habi1idades

en función de lasi necesi.da.des
el entorno natural y social.

y

de la vida en

4 . 1 OS

simbólicos

En tres ciclos

propios de la cultura
códigos

originaria de los

losse asumirá

11
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y el cultivo de la educación física
será también común a los tres ciclos.

í.a práctica de las hab i 1 i dados, manua 1 es

y los deportes

Logrados los aprendizajes definidos 'de
educando recibirá el correspondiente certificado de
que le permitirá acceder al mundo
estudios en el nivel siguiente.

este nivel, el
egreso

laboral . y continuar

El nivel secundario,
los

año,

ARTICULO 122.

por dos ciclos acordes ' a

aprendizaje, sin pérdida de
objetivos del nivel:

está compuesto
ritmos personales de
hasta el logro • de los

1. Ciclo de Aprendizajes Tecnológicos, destinado al
logro de habilidades y conocimientos técnicos de
primer grado diseñados de acuerdo a las necesidades

departamentales y locales de desarrollo;
la profundización de los objetivos
primario en los campos cognoscitivo,
psicomotor.

además de

del nivel-

afectivo y

Logrados los objetivos de este ciclo,
recibirá el Diploma de Técnico Básico
permitirá incorporarse al mundo laboral y continuar
estudios en el ciclo siguiente.

2. Ciclo de Aprendizajes diferenciados, organizados en

dos opciones:

el educando

que le

Aprendizajes Técnicos medios, planificados de
acuerdo con las necesidades departamentales y
locales de desarrollo, destinados a completar la
formación técnica de segundo grado,
conclusión, el educando recibirá el Diploma de
Bachiller Técnico. El Diploma correspondiente
será otorgado por el Director Distrital de

Educación con mención en la opción escogida, el
mismo que lo faculta para acceder al mundo
laboral y seguir la formación técnica de tercer
grado en el nivel superior.

A su

Aprendizajes
planificados
universidades,
formación científica,

Científico-Humanísticos

coordinación las

destinados a completar la
humanística y artística

necesaria para el ingreso a las carreras
universitarias de la misma naturaleza. A su

conclusión, el educando recibirá el Diploma de
Bachiller en Humanidades, otorgado por el
Director Distrital de Educación.

en con

12
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ARTICULO 132.

niveles y modalidades
y la validación

El desarrollo de

incluirá la
de los

cada una de las
áreas,

permanente

generalización.

experimentación
cambios antes de su

CAPITULO VI

DEL NIVEL SUPERIOR

ARTICULO 142, El

la formación
niyel
técnico

humanístico-artística

capacitación

superior de
profesional

la educación

de tercer

y la

comprende

nivel,
científica,

especialización de postgrado.

la tecnológica,
incluyendo la lay

ARTICULO 152.- Las Escuelas Normales Urbanas y
Rurales serán transformadas en Institutos

Superiores^ en los que se llevará a cabo la formación
capacitación de los docentes que el Sistema Educativo

Estos Institutos podrán ser adscritos a las
mediante convenios para el desarrollo de

programas de licenciatura para la formación docente.
Ministerio de Desarrollo Humano establecerá, de acuerdo a

reglamento, las pautas para la constitución de nuevos
institutos y para la reconversión de las actuales Escuelas
Normales.

Normales

y

requiera.

Universidades,

El

El personal docente de los

se formará en los

en las Universidades.

Institutos Normales Superiores
en Provisión Nacional,

los estudios de licenciatura en las universidades,
reconocimiento de sus estudios académicos.
Nacional de Educación otorgará
equivalente

las

ARTICULO 162 niveles
preescolar,
Institutos

primario y secundario

Normales Superiores y
Los egresados de los
Tituló de Maestro

con

podrán acceder a
con el

La Secretaría

el reconocimiento académico
al grado de Técnico Superior a

Normales,
deseen

los egresados
en Provisión

estudios de

conocimientos,
por el organismo

de Escuelas Títulocon

continuarNacional,
Licenciatura,
experiencia

competente.

que sus

previa acreditación de sus
y aprendizaje especiales

La Secretaría Nacional de Educación,
Normales Superiores

complementarios

en coordinación con

y las Universidades,
en las modalidades

a fin de otorgar el Título
académico que

en ejercicio docente,
para proseguir estudios

los Institutos

programará

presencial o
Provisión

habilite a

cursos

a distancia,
Nacional

en

y el reconocimiento
maestros interinos

con dicho Título,

los

que no cuenten

13
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universitarios,
competente.

acreditaciónprevia •por él organismo

ARTICULO 172. El plantel titular de los Institutos
Normales Superiores estará conformado por profesionales
con grado académico igual O'superior a la 1icenciatura^

ARTICULO 182. Se crea el Sistema

y Tecnológica (SINETEC)
de profesionales y docentes

en base a los centros

Nacional de

para normar la
técnicos

e institutos

Educación Técnica

formación lay
capacitación laboral,
técnicos públicos y privados
comercial,
atribuciones

en, las

industrial y otras,
y funcionamiento serán

areas agropecuaria,

estructura,
determinados

con los sectores productivo y laboral,

Su

en

consulta >

reglamento,
mediante

ARTICULO 192.

Fuerzas Armadas y de
Sistema- Educativo Nacional a

Comando en Jefe de

General de la Policía

responsables de su

concordancia con las disposiciones de la presente Ley.

El Ministerio de Desarrollo Humano,
1902 de la Constitución Política del Estado,
correcta inserción de la educación

sus aspectos científico-humanísticos,
Educativo Nacional y por su debida
organismo competente.

Los Sistemas Educativos de las

la Policía Nacional son parte del
nivel superior, siendo el

las Fuerzas Armadas y el
Nacional, respectivamente,

planificación y administración , en

Comando

los

en aplicación del Art.

velará por la
militar y policial, en

en el Sistema

acreditación por el

ARTICULO 202.

de la Universidad Boliviana,
Constitución Política del

Nacional de Desarrollo

desarrollo económico,
siguientes objetivos:

El Organismo Central de coordinación
según el Art. 1852 de la

Estado, elaborará el Plan

Universitario, en función
social

del

loscultural,y con

Desarrollo de la

extensión y la difusión

sustantivas de la Educación Superior.

Optimización de la eficiencia, la eficacia y la
calidad de la Educación Superior.

Adecuación de las actividades de la educación

superior a las necesidades de desarrollo nacional y
regiona1.

investigación, la docencia, la
cultural, como funciones

1.

2 .

3 .

14
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ARTICULO 219,

Acreditación y Medición de
que será administrado por el
Acreditación y Medición de la Calidad Educativa
como ente autónomo y especializado. '

(J r é a s G el Nac:i ona 1.S i;st€una de

la Calidad Educatjva.(SJNAMED),
CónsG"j o Naciona1 de

(CONAMED)

El CONAMED estará compuesto por
cada uno para un período de cinco
cuatro vocales. Los vocales

cada año, de
Senado Nacional

idóneos, por- dos
Dos vocales

cnnco miembros des.ig/iados
años: un Presidente y
renovados inicialmente

a Reglamento. El
como vocales á

de votos de sus

serán elegidos
por la Universidad

Honorable

Así mismo, la Honorable Cámara de

una terna de ciudadanos idóneos, por dos
miembros presentes. El Presidente

serán

acuerdo

' elegirá
t e r en o s

por sorteo,
Honorable

ciudadanos

miembros presentes.

preferentemente de una lista presentada
Boliviana a la Comisión de Desarrollo Social del

Nacional.Senado

Diputados elegirá
tercios de votos de sus

de la República designará de esta terna
CONAMED,

al Pre.sidG.nte del

en conformidad con el Artículo 629,. inciso 59,
la Constitución Política del Estado.

CONAMED podrá ser reelegido para un nuevo mandato de cinco

años, después de un período de igual dviración a la
tuvo su mandato anterior.

de

PresidenteEl del

que

El Presidente y los vocales del
exclusiva y no podrán ejercer

ni público ni privado.

CONAMED serán de dedicación

ningún otro cargo,

El CONAMED certificará

educación y la acreditación
instituciones educativas públicas y privadas,
nivel, en un
Para ello contará

necesarios y aprobará los
de acreditación

considerando

así como los criterios

acreditación.

la medición de , la calidad

de los programas v

de 1 a •

las

de cuaIquier
proceso permanente y de constante renovación,

con el apoyo de los equipos técnicos que
procedimientos y los

y de medición de calidad

aquellos de aceptación
de las entidades

sean

parámetros

educativa,
internacional,

involucradas en la medición y la

El proceso de acreditación

comprende las fases de autoevaluación, evaluación
y acreditación, tendrá como objetivos
el desarrollo de las

privada, asegurando que éstas
sobre indicadores mínimos de

gestión educativa. La acreditación será
vigencia de la autorización
instituciones privadas de educación.

ARTICULO 222.
que

externa

ox-ientar e impulsar
instituciones de educación pública y

realicen sus actividades por
calidad y eficiencia en la

requisito para la
de funcionamiento de las

ARTICULO 232. De conformidad con j, cv er; ta i:; c i d:en

del Estado, .las

están autorizadas para expediir
Los Títulos en Provi.sión Hacional

el Art.

universidades

diplomas académicos.

1882 de la Constitución Política

privadas

15 -
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la Secretaría

certificación del CONAMFD.
otorgados poruniversidades serán

Educación, previa
p r fi estas
Nacional de

que se organicen -en las universidades
para la recepción -de los exámenes dé grado,

conformados por cinco examinadores: dos internos de
universidad privada y tres externos; dos de la

del Departamento y otro designado por
las universidades privadas

la designación de
anticipación

TribunalesLos

privadas,
serán

la propia
universidad pública

Para

mediante

tal efecto,

carta notariada,
CONAMED.

solicitarán,

los examinadores

los quince

e,l

no menor a
externos,

días' calendario.

con una

tres examinadores.Tribunales podrán funcionar con
Los

CAPITULO VII

DE LA EDUCACION ALTERNATIVA

Alternativa estaráLa Educación

formación de
ARTICULO 242.

a completar la las personas y

la educación a los gue por razones
mentales excepcionales
estudios en la Educación

orientada

posibilitar el acceso a
condiciones físicas y

concluido sus

no

de edad,

hubieran iniciado o
Forma T .

estará

Educación
Alternativa

Adultos, la
La Educación

Educación de
252 .ARTICULO

por

y la Educación Especial.
lacomp\iesta

Permanente

Adultos seEducación deLaARTICULO 262.

en los Núcleos Escolares y en

comenzando por la
a su manera los

Ley para los
las experiencias

este campo y a las .

cualquier otro
alfabetización de adultos y

señalados en la

Educación Formal de
existen en el

organizara
ambiente

buscando

presente
acuerdo

país en

objetivos
niveles de la

educativas que
necesidades locales.

a

Permanente adopta como
de los sectores

educación

servicios de apoyo

La Educación
la realidad

Comprende
los

educativas.

ARTICULO 272.
centralre ferencia

educativos

comiin i tai: la ,

común i t.a r i o

su
ladestinatarios,

educación abierta yla

a diversas acciones

estará

de los

atención

Especial
educativas

requieren

La Educación

las necesidades

o adultos que

282 .

satisfacer

adolescentes

ARTICULO

ori enfada

n i ños,

a

16
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educativa especializada y estarán a cargo de
especializados.

docentes

CAPITULO VIII

DE LA ESTRUCTURA DE ADMINISTRACION CURRICULAR

ARTICULO 292. Son objetivos y políticas de la
estructura de Administración Curricular:

1. Garantizar el- desempeño de la más alta función del

Estado generando un ambiente adecuado y condiciones
propicias para que los actores de la Educación
logren sus objetivos, con eficiencia.

2. Planificar,
proceso educativo en

modalidades del Sistema,
la Participación
.educativo.

organizar, orientar y evaluar el
todas las áreas, niveles

facilitando y promoviendo
Popular en todo el proceso

.y

ARTICULO

Curricular comprende:

309 . La estructura de Administración

En el área de la Educación Form.al,
nacional, departamenta1, distrital,
de núcleos y de unidades educativas.

1. niveles:seis

'subdistr ital,

En el área de la Educación Alternativa,
siguiente estructura administrativa
nacional y departamental,
niveles distrital y subdistrital

División de Educación de Adultos,
la alfabetización y de las
aceleradas de educación primaria y secundaria,
así como de programas y proyectos de desarrollo
socio-educativo. •

2 . se crea la

en los niveles

debiendo ampliarse en los
en caso necesario.

responsable de
modalidades

División de Educación Especial
la formación de las personas

especiales

responsable de
con necesidades

educativas

dificultades de

integradas y no-integradas,
formal como alternativa.

discapacidad,
aprendizaje o talento superior,

tanto en el área

con

División de Educación Permanente,
la Educación abierta que

responsable de

se imparte por los
medios de comunicación escrita y audio-visual.

17
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jurisclicciorí
y el nivel
Departamento
j urisdiceión
debiendo los

jurisdicción

nacional tiene

territorio - nacional
territorio

nivelARTICULO 312.

on todo el.edut:at i va

ó .e p r t a m .o n t a 1
rcspoctivo.
educati va

de Le len

extiendeF.l nivel distrital
territorio

mancomunados

Educativo.

su

de cada municipio,

una sola
a 1

conformar

El nivel subdistrital se organiza
e incomunicados

municipios

del Sistema
o extensos

Centros Educativos de esa
muy poblados

atención de los
municipiosen

laasegurarpa ra

j ur i.Sv:) i cc ión .

de núcleos.nivelconforman el
una

por una

educativos

constituye

como 1 ementa ir i.os con f ormada
de educación pre-escolar,
Sub-Centrales

núcleos

núcleo

Los '
de servicios

con

red
Cada

Central

secundaria;
educación

el medio rural,

servicios

Unidad

primaria y
servicios

oss e r' V1
decon

finalmente.
Unidad

en
y primaria; y

Escuelas _ _ . .

pre-escolar y, por lo menos, de los dos primero.s
educación primaria. En el medio rural, los

lucativos serán reorganizados teniendo en cuenta
de comunidad de intereses, cultura, lengua y de

ciudades se organizarán

escolarpre
tambi¿n

de
Seccionales con

educacion

C i i'J 1 o s

nucí eors

c:r i t.f.

de

iZ

por zonas
ibilidad; y en lasacce

o barrios.

los

Popular,
integrados

Participación

aestaránnivelesó i versosLos
deorganismoscor resp candientes

cor\fo!-me reglamento.a

unificación

la Educación

del Magisterio Boliviano
diferenciado

lugares
infraestructura

laDispónese
Urbana y de

322 .

de la Educación
la unificación

la aplicación
que presta

y carentes o

ARTICULO

adm i.n i strativa
Ru ra 1 que implica

i n '..-erluicio

') r .'•'I

d ,i f .1 c, i ,1.

básica, de acuerdo a reglamento.

del salario

servicios en

deficientes de

r

de
deI-

persona1
acceso

El Director General, los Directores
Distritales

Maestros

profesionales
suficiente

la educación.

ARTICULO 332.

Dep.irtamenta les
Subdistrltales

titulo

un j vcírsitarios

G X p O' i e n c i a
con forme va

pend .i. entes o
de acuerdo a

yDirectores

podrán
Nacional

capacidad,
vinculadas a

losy
conserEducación,de

oProvisión

probada
actividades

en

con
de

en las

reglamento y que
sentencia ejecutoriada,
los procedimientos del Servic

suficiente experiencia y certificación del CONAMED.

pliegos de cargo
seleccionadas

io. Civil,

tenganno

Serán
con

18
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ARTICULO 342. Los maestros uon

los pro f Gs i ona 1 cTr; un i ve rs i ta i’ i i*)-;
derecho

r j fu 1 o lui l'rov i s i óu

y lo:, t 6(,’n i co:;

a ingresar en el
compotencla,

de', acuerdo

Nacional,

superiores tienen

docente, previo examen de
administrado , por el CONAMLO,
del servicio de educación. -Ln

también ingresar en el servicio docente
los capacitados por
aprendizajes especiales,

sorv1c1 o

preparado
a las nei.:os i dados

I

y

casos de necesidad, podrán
bachi 11 eres y

med i o

lo

experiencia

previo examen de competencia.

o depc^r

ARTICULO

establecimientos

deberán

probada
seleccionados' mediante

por la autoridad
convenio.

352 ,

educativos

ser educadores formados

capacidad y experiencia
examen de competencia

superior, de acuerdo a

1) 1 rc(.;t>..reu

y de los Núcleos
en el nivel

educati va.

de

bsc:o,l <jres

superior, de
Serán

y designados
reglamento o

.os J os

ARTICULO 362, Las Juntas Escolare

a las
d tí N ú c 1 e Q,

que se refiere el Art.

ejercerán el control social sobre el desempeño de las
autoridades educativas, directores
podrán proponer a
Distritales o Departamentales,
contratación, ratificación

remoción por causal justificada, conforme a reglamento.

Subdistritcíles y Distritales
62

y personal docente

las autoridades educativas de Núcleo,
según corresponda,

por buenos servicios o su

y

su

sin perjuicio
se dispone la d
creación de la:. nue''cis a;arrr:ras

ARTICULO 379. de
"t ■

■3 I Til oI

antigüedad

escalafones vigentes y la
docente y administrativa que estimulen
capacitación,

posibilidades de reconocimiento por

vigencia,en i.os

al personaj para su
alrr.’i éndv-jl edesempeño creat ¡ v i i:)ad ,y

esos i':oncepLos.

ARTICULO 382.

Constitución Política del

derecho de inamovilidad

siguientes:

Conforme

Estado,

de la[■

docentes de.!
1 a í.:

i a Aa 1

1 os

nles 1 í..v)Ud ).c.l ."..r;*-;

Haber sido incorporados
conforme a lo que estipula
presente Ley.

ervicio

Art... 3-1V de .la

a J.

e

Haber acreditado suficiencia

años, conforme a reglamento.

2 . : 'i cada c i nca

No haber incurrido en falla

reqlamento.

3 . conforme aa '' O

1 9
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4. No haber sido condenados con sentencia ejecutoriada
en materia penal ni tener pliego de cargo o auto de
culpa ejecutoriado.

Quienes incumplan cualquiera de estas condiciones serán
suspendidos o exonerados del servicio, según el caso.

i i-.'oc A c !•; T A

Se reconoce el derecho de asociación

docentes de acuerdo a los Arts.

Constitución Política del Estado, para la
intereses profesionales, la dignificación
el mejoramiento de la educación.

ARTICULO 392.

y sindicalización de los
72 y , 1592 de la
defensa de sus

- de su carrera y

administrativa

ejecutiva no podrá sindicalizarse.

de lapersonal
responsabilidad

El concarrera

CAPITULO IX

DE LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS

TECNICO-PEDAGOGICOS Y

ADMINISTRACION DE RECURSOS

objetivo y políticas de la
Técnico-Pedagógicos

Son

Servicios

Recursos:

Sistema

ARTICULO 402.-

y.deestructura

Administración

funcionamiento del

apoyo técnico-pedagógico a
docente de la estructura de

través de unidades especializadas
administrando eficientemente el

infreestructúrales, materiales

función de los objetivos del currículo.

el buen

brindando
de asegurar

Educativo Nacional

las autoridades

Administración
y personal

Curricular, a

funciones; y
los recursos

por

personal y
y financieros necesarios en

La Estructura de Servicios

Administración de Recursos abarca

nacional, departamental, distrital
en el aspecto técnico pedagógico,

del personal y de los recursos

412.ARTICULO

Técnico-Pedagógicos y
los siguientes niveles:
y subdistrital,' tanto
como en' la administración

materiales y financieros.

Divisiónorganizan en dos divisiones:
Técnico-Pedagógicos

Dichos niveles se

Servicios

Administración de Recursos.

División deyde

División de Servicios Técnico-
las funciones de desarrollo

evaluación y
entre los niveles

LaARTICULO 422.

está encargada
investigación,
coordinación

dePedagógicos
curricular,

otras,

planificación,
funcionalen

20
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cor responci i ontes .

Técnico-Pedagóqi eos,
Pedagógicos,

Depend i (.-nLi.*
c.: i ■ r*. 1

en cada Dirección

.'.i'.! r'-/ I o 1 I,

'i.' Aí-ii.’sor .

.SuLs'i i si’ r i l a 1 ,
(.1 i rectores

, (.-Uci'ptj

i) i Si:r i ta 1 y
para prestar apoyo técnico pedagógico a
docentes de los núcleos y estabJ c.-c i in lentus
elimina el cargo de Svjpervisor.

(.• 1so

y
Osi.-» ’ l i.i X'f.’.S . :•> <:•

División

o ;f i c i n n s ;

ARTICULO 432.

Recursos comprende dos'.
Oficina de Infraestructura

T..a de Adm i ri i s l i: a;; \
^ í t

OI: i c i na

Bienes.

de Per'sona J

Ambas of'c i ci ¡los

de RdU'Oac j óú

Kn 1 os ■ ni ve l

y

y

dependen de las correspondientes Direcciones
en los niveles nacional y departamentc» 1 .

la Oficina de Persün-:^ L dependa
en tanto oue la

Distrital y Subdistrital,
de la respectiva Dirección de Educación;
Oficina de InfraestructuraI

Bienes dey

Municipalidad correspondiente.

ARTICULO 442.

de Servicios

Recursos

seleccionado,

satisfacción de los requisitos que disponga el
correspondiente.

El personal técnico dtj Ja EstTuct.ura

.Técnico-Pedagógicos y Admi nist cae i órt de
personal profesional

por

especial izado
competencia,

sera
y

deexamen previa

regí ámente.

El funcionamientoARTICULO 452.

y el pago del personal de las oficinas del
de la sede de Gobierno, del nivel
capital de cada departamento,
subdistrital en los municipios urbanos
cubiertos por el Tesoro General de la Nación,
de las oficinas de infraestructura y bieiic.s
distrital y subdistrital será pagado por los re.spcst i vo.s

Tesoros Municipales.

e l eqi; i ü'i i ei< l i.o
n i ve J {■•¿'ii i: i'.i •

i

depa rtamerit.-i ]

y de los niveles distrital y
rura

ei'!

y sera i.

El pcTson-¿iS
r! ive i

!

del

CAPITULO X
I

FINANCIAMIENTO DE LOS NIVELi:;..

PRE-ESCOLAR, ■ PRIMARIO, SECUNDARI-v ..
DEL AREA DE EDUCACION ALTERNATT V.: .

ARTICULO 462. El Estado, conforme
ofrece educación fisí.a'l

y pr i i:)r i zando
os n i ve ! ¿'-.r.

Jos preceptos
g'i a tu i V n

i a (-.-duc.ición

prc'- c'.scol ,
ór-

^LivO
'ZC'P.vefr i o

el

constitucionales,
todos. En consecuencia,

primaría, el Estado atiend'C

primario, secundario y el área de educación o i V e r ■ i.-i t i. va

1 os estabJ eci mi entos fi sea 1 es del

Nacional y de las entidades que hubier.ürr sus
con el Estado, con recursos f i nanc ieiros que pro''ic;ne.n dC

siguientes fuentes: el l’e.soro Gen

.G 1. s i.: I-.', i I

1 i. I.

1 al de M.-ic ion,! {I

2 1

/
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Inversióndepresupuestoe 1Municipales yTesoros1 os

Pública.

Nación

pre-escolar,
alternativa

en pagos

unidades

El Tesoro General de la

funcionamiento de los niveles
del área de educación

gastos corrientes
administrativo de las

ARTICULO 472.

sostendrá el

primario,
con recursos

al personal docente y
educativas.

secundario y
destinados a los

Los Tesoros Municipales financiarán
y mantenimiento de la

mobiliario y
establecimientos

ARTICULO 482.

la construcción,

infraestructura,

material didáctico de

públicos de los
y- del área de
jurisdicción.

reposicion

equipamiento
los

niveles pre-escolar,
educación alternativa

del

educativos

primario, secundario
en el ámbito de su

del

se encargará de la
educativa en el

Cada Municipio
infraestructura

ARTICULO 492.

administración de la

ámbito de su propia
pagará a sus
Vigilancia
Distritales

Organizaciones
atenta observación

conservación

infraestructura y el equipamiento escolar.

Al efecto, designará y
El Comité de

jurisdicción.
propios- administradores.

del Municipio, en
Participación

Territoriales de Base,

sobre el estado

necesidades de

con las Juntas

las

coordinación

Educativa yde

debe mantenerse en

de mantenimiento,

reposición de lay

Cada Municipio construirá los nuevos
acuerdo a su Plan Municipal

Equipamiento Escolar, sujeto a la
Secretaría Nacional de

Los planes municipales
las necesidades

ARTICULO 502.

establecimientos educativos de
de Edificaciones y

aprobación técnico-pedagógica de la
Educación,

deben incorporar
mantenimiento de la

conforme a reglamento,
en sus presupuestos

infraestructura, a corto plazo,
sustitución a mediano

objetivos del currículo.
los municipios necesitados

instituciones financiadoras
les

del

y las
y aampliación y

el marco de los

extraordinarias,
acudir a las

necesidades de

largo plazo, en
En situaciones '

de ayuda podrán
del. Estado que,
brindarán su

pública,
acuerdo a

posibilidades,de acuerdo a sus

apoyo mediante programas
sustentados por recursos

reglamento.

de inversión

extraordinarios de

CAPITULO XI

DEL FINANCIAMIENTO DEL NIVEL SUPERIOR

Institutos Estatales

Tecnológica
Los Centros e

de Educación Técnica y
• ARTICULO 512.

S i stema Nacionaldo l
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serán financiados por el Tesoro General do la Nación y por

¿iport.es

reglamento.

volunte! r ios j) f i véido , de iicin.r rdade c I

Los Institutos Normales Superiores
serán financiados por el Tesoro General de la Nación, de

acuerdo al presupuesto nacional.

ARTICULO 525.

532 .

Universidades públicas y autónomas:

ARTICULO Son recursos propios de las

Los recursos provenientes de la participación en
los impuestos nacionales, establecida por Ley en
favor de las universidades públicas y autónomas.

1.

Los ingresos provenientes del cobro de matrícula, y
venta

otros.

2 .

laboratorio,de de talleres yservicios

Los ingresos por servicios de asesoría
investigación científica y tecnológica.

3 . e

Son subvenciones del Estado a las universidades públicas y

autónomas transferencias adicionales dellas

General de la Nación, y las asignaciones extraordinarias
del Presupuesto de Inversión Pública.

Tesoro

El carácter obligatorio y suficiente de las subvenciones
del Estado con fondos nacionales, dispuesto por el Art.

1872 de la Constitución Política del Estado,

determinará por la necesidad de recursos adicionales a los

propios de las universidades, requeridos para el
cumplimiento de los fines, los objetivos y el logro de los

resultados del Plan Nacional de Desarrollo Universitario,

elaborado por el organismo central de la Universidad
Boliviana y compatibilizado con el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República, presentado
por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo,
conformidad a los artículos 962, inciso 82, y 1442 de la

Constitución Política del Estado.

se

en

El cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo
Universitario por cada una de las Universidades Públicas y

Autónomas, permitirá que sean acreedoras a la subvención
adicional, la que será distribuida a través de su
organismo central.
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permitirá
del Plan

cual las

adherirse al

í.a evaluación y certificación
conocer el cumplimiento do las
Nacional de Desarrollo Universitario, para lo
Universidades Públicas y Autónomas deberár
SINAMED, cumpliendo los procedimientos del mismo.

del CONAMED

metas y objetivos

destinada

Otra parte podrá ser
para que los

los

fondosParte de las subvenciones podrá ser

especiales de carácter concursable.
destinada al sistema de becas individuales,

estudiantes sin recursos tengan acceso a
enseñanza, de modo que sean

las condiciones que prevalezcan
social o económica, de conformidad con

a

ciclos

superiores de
ci.ípac i dad
posición
1802 de la Constitución Política del Estado.

su vocación y

sobre

el Art.

su

ARTICULO 542. En conformidad con lo establecido en
1552 de la Constitución Política del

autónomas deberán

al Congreso las cuentas de sus rentas
informe de la Contraloría

las normas

los Arts.

Estado,

presentar

y gastos,
Genera 1

establecidas

Poder

facultad de fiscalización sobre dichas universidades.

1522 y
las universidades públicas y
anuaImente

acompañadas de un
de la República, conforme a

por los órganos rectores competentes.
Legislativo, mediante sus comisiones, tendrá

El

TITULO III

CAPITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

El texto reformado mediante la559 .

el Código de la Educación al que se hace
1849 de la Constitución Política del

ARTICULO

presente Ley es
referencia en el Art.

P'stado.

disposicionesDerógase todas las leyes, decretos y
contrarias a la presente Ley.

la ConstituciónDe conformidad aARTICULO 569.

la Educación Pública y Privada en sus
secundario,

por interm,edio del
de la Secretaría

Política del Estado,
niveles norma 1 ypre-Gscola r,
especial estará regida
Ministerio de

Nación.^ de Educación.

primario,

por el Estado,
Desarrollo Humano a través

fiscales y

religión
la religión

En ambos casos, si

establecimientos

impartirá
confesionales,

ARTICULO 572. En los

no confesionales se

en los privados
su naturaleza confesional.

la
privados
católica;
acorde

y

con

2 4
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religión impartida
cambio

de formación

por cualquier
capacitado para el efecto.

.y.j„, A
no se estuviera de

establecimiento,
materia de

moral,

establecimiento

acuerdo con la

se podrá

por la materia
ser atendida

en e 1
solicitar el de la

religión
que podrá ética y

profesor del

CAPITULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 12.

para el
una

dos

Para viabilizar

de la presente Ley-
educativa, que se realizará a

ejecutados simu1táneamente
primaria: Programa

y Programa de Mejoramiento de la Educación
: Mejoramiento

los cambiosnecesarios

desarrollará
través

priorizando

Transformación

El Programa de
educación

universidades

cumplimiento
reforma

se

de
programas

educaciónla
de

ocupará también

acciones conjuntas
y la Secretaría Nacional de

se
de- la

entre las
Educación.

secundaria en

los aspectos‘^ds°ir;r- reglamentará todosJ.OS aspectos de la presente Ley.

ARTICULO 32. Se dispone la
las instituciones privadas
determinar el grado de certificación
que emitan de acuerdo a reglamento.

reinscripción de todas
niveldel

superior para

profesional o laboral

ARTICULO 42.
Se establece un plazo de tres años, a

. promulgación de la presente Ley,
instituciones públicas y privadas del
Nacional,

partir de

todas las

Educativo

acreditación.

la

para que
Sistema

se incorporen al deproceso

ARTICULO 52. Dispónese la reconducción

Ínterinstitucionales
y sus reglamentos.

de todos

en el marco
los

de la presente Ley
convenios educativos

ARTICULO 62.

coordinación

organizará programas
con

las

conforme ,

cumplir lo

presente Ley,
funciones.

La Secretaría Nacional de Educación,
las Universidades

. . especiales que permitan
funciones jerárquicas o con
Escuelas Normales, obtener

a reglamento,
' establecido

en
con

interesadas,
al personal

funciones de docencia en

en un plazo

título de licenciatura,
en los Arts .332, 342

ejercicio de sus

razonable,
a efecto de

y 352 de la

actualessin perjuicio del
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