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B desarrollo de las propuestas y experiencias educativas en los paises de Ameri
ca Latina no puede entenderse claramente si no se consideran aquellos elemen
tos y circunstancias que les imprimen las directrices de carácter externo. sin des
contar. desde luego. las situaciones internas de cada país. Tal es el caso de los
financiamientos internacionales. por un lado. y por OIm. su correlato: los discursos
dominales. En efecto. los proyectos de desarrolle educativo en la región están
permeedos por la retórica de los discursos de los organismos internacionales so
bre la educación; discursos que se construyen a partir de las condiciones y nece
sldades de los países hegemónicos y se difunden al reste de los paises en funó6n
de sat isfacer necesidades de desarrollo educatiYo.

En este sentido. el diseño de las políticas Y lineamientos que se desarrollan al
interior de los organismos intemacionales. así como de los organismos de financia
miento, van marcando pautas que se van concretando en las polltkas educativas
de los países latinoamericanos. 8 Banco Mundial (8M). por ejemplo. tiene una
política sectorial orientada a la educación que se ha ido delineando en terminas
de apoyar ciertas propoestes. evidentemente dentro del marco de SUS objetivos.

En general. hasta los años setenta las orientaciones que siguieron los países de
la región en relación con el problema educativo, y puntualizado por los organís
mos internacionales, fue el de la expansión educativa; es decir. la satisfacción de
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la demanda educativa. Así. el origen de la preocupación de los organismos inter_
nacionales por la educación. como por el de sus apoyos y criterios de financia_
miento, se ubicó en el contexto de la toma de conciencia sobre la acelerada
expansión educativa en el mundo. Los sistemas educativos, particularmente de
los países en desarrollo, empezaron a mostrar altos índices de crecimiento en los
años cincuenta y sesenta explicados, entre otras razones, por el rápido crecimien
to económico y la explosión demográfica. En esos años la preocupación tanto de
los países hegemónicos como de los paises en desarrollo tenían como problema la
demanda educativa y la pobreza. Es decir, las dos grandes dificultades fueron, por
un lado. la búsqueda de apoyo a las políticas de financiamiento educativo de los
países latinoamericanos, y por otro, la satisfacción de su demanda en términos de
ampliar su cobertura, así como el desarrollo de politicas tendientes a aminorar los
altos índices de pobreza. Estos fueron, en esencia, la columna vertebral de las
propuestas de los organismos internacionales.

En los años sesenta. e incluso en los setenta, la expansión cuantitativa de los
sistemas educativos latinoamericanos se explicaba como producto del crecimiento
demográfico y consecuentemente del cambie en la pirámide educativa, así como
de la demanda social y politíca de los servidos educetívcs.'

En este contexto, el objetivo de apoyar la propuesta de expansión educativa
de esos años y en vista del rápido aumento de la población escolar y de la cre
ciente demanda de los servidos educativos, fue inevitable el aumento de la matri
cula y que pudiera satisfacerse. ASImismo. fue también necesario considerar el
aumento de los costos unitarios de la educaoón.! Sin embargo, según los organis
mos internacionales. los problemas que condujo la expansión educativa tuvieron
como referente la caída de los niveles de calidad y eliclencia que se estimaron a
través de la deserción y la repetición escolar.'

Bajo estos criterios, vigentes en los años sesenta y setenta y en el marco de la
expansión educativa. el problema de la repetición y la deserción como fenóme
nos característicos de los paises de la reglón, por un lado. y por otro, las politicas
orientadas hacia la pobreza. permitieron desarrollar propuestas educativas para

l Esta cuestión hoy se ve en Olra lógica. En nuestros días. las propuestas educaTivas se ubican
en el mareo de las poIític:as neoliberales. las cuales no son resultado de un inTeres teeece que
busque analiUir lo O!docalivo en sí mismo: más bien su inTerés esta determinado por las leyes del
libre mercado. En este sentido. la noción de igualdad ha sido redefinida en términos de ele<;ci6n
individual en el marco de las condiciones del mercado educaTivo. Asi . la propuesta neoliberal
busca privatiUlr el siSTema escolar con la idea de lograr que los subsidios esteteles $O.! dirijan a los
indMduos y no a las instiTUCiones. La educación se orienta hacia una relación compeTiTiva entre
los estudiantes que prom.¡eva la incorporadon de premios y estímulos a los individuos mas capa
ces. lo cual tiene como eje la excelencia académica enTendida como prcducTividad. Vease. Inés
Castro. - Propuestas pedagógicas y organización escolar en A1T'M?I1ca Latina". en Reuislo Lotinoct"
mericono de ESfLldlos EducorillOS. Mo.'><ioo. vol. XXIV. núm. 1 y 2. 1994. pp. 129·144,

Z Veanse las propuestas del Banco Mundial en Teresa Brachc>. El Bonco Mundiol frente ,,1
problemo murollllO. Un "n6/isls de sus documentos de polílico seclorio/. Mexioo, ODE. 1995.
pp. 61·88.

) /bid.



paliar tales problemas en algunos países de la región. En el marco de estas
políticas se ubican las propuestas del BM que buscaban aliviar los problemas pre
supuestarías de la educación y encaminar sus esfuerzos a apoyar a los gobiernos
en la p1aneaci6n y control de la magnitud y configuración de sus sistemas educa
tivOS, Asl. en 1973 en la reunión anual del BM Ydel Fondo Monetario InteTJlllCio.
na! (fMI) se lanz6 la consigna de ~tir la pobrm.' En los aflos setenta las
lineas generales que resumen la orient~ de las poIiticas de los organismos
internacionales se regían por cuatro principios;

1. Poner al alcance de todos por lo menos un m1nimo de educaci6n básica en
forma tan plena y rápida como los recursos disponibles lo permitieran.

2. La educación y la capacitación posterior al nivel básico debía proporcionarse
con un criterio selectivo a fin de mejorar tanto cualitativa comocuantitativamente.

3. Los sistemas nacionales de educaó6n debian contemplar un sistema integral
que abarcara la educación formal. la no formal y la informal.

4. El intereso tanto de una mayor productividad como de la equidad social. debía
procurarse en la mayor medida posible en la igualdad de oportunldades.e

En este contexto, y con el apoyo de organismos internacionales. se desarrolla
una experiencia educativa latinoamericana en un país en desarrollo con rasgos
particulares. orientada hecte la educación roral;/> La Escuela Nueva (EN) de Co
Iombia. Las relees de la EN provienen de las experiencias de la escuela mult igrado
auspiciada en Jos años sesenta por la UNESCO. La propuesta de esta escuela se
basa en la idea de la escuela activa; con enseñanza individualizada. aprendizaje
activo, uso intensivo de guias y libros de texto y promoción continua. Todos eses.
rasgos propios de la escuela unitaria.

La idea del aprendizaje aetiYo fue destacada en los primeros proyectos de
educación de América Latina auspkiados por la UNESCO. la primera escuela
unitaria en Colombia se organizó en el Instituto Superior de Educad6n Rural. en
Pamplona. con el apoyo de este organismo. y posteriormente en 1967 el gobier
no cdombiano decretó la extensión de esta propuesta. a todas las escuelas con un
maestro Unico. Se entrenaron a más de 4 mil 500 maestros; el movimiento de la

•Sin~. ~ el eont0<&O cIt 4'SUl~ por .it"¡PO en ftOI llI\os e1llN ((lI'lfirm6~
el ••• 000io' ''' ,1O por irwo!fIir en eualquiorr niYd cIt~ en paise en dl'Sam:;llo toliII elICC<kr
las~ivM nonnM:t; de m..rni6n: paftiolL1¡nnmlll 51! obt5ervó quI! 1M~ mM W$ dd
~ 1I!nian~ l!f"I los niudes Inlllriora di! 1.1 cduc.Ki6n b.J,sO en los paiSI!$ .... pobres.
TIlfIlSa &acno.. <>p. efl .

• Banco Mundial. 1975. dado por & acho, /bid.
• CoIombiIII!$ \rl país di! poco mM cIt 1 000 000 di! km! caracll!rizado QI!09riflcMnmw por

dos lOf'IbS: 1lI Andi""" CI\JZaCWa por trl!$ cordillllriQ par~lela$ <¡uI! ocupan unlI IllrCllI& perte dIll
tlllritorio. Y la zona de lil!rr~s b"jas di oriIlnw la cual ocupa eMi las dos WI'Q!I'a$ l»"1!$ dd te
rril0ri0. Colombia. por otro lado, lIS llIl Eslado unitario dividido poIitil;ammM en 23 dlpartamlln
los di los ~II!S los m!s dlnSllm.mtllpobI~ 51! I!$lructuran en la zona arw:!inf,: Sogololi. Antioquia .
~ capilalllS Medcllin. y Cali, CIlpital dll Valle del CaUCll. las QUI! l!f"I ~ner~ son las ronas m!s
pobl¡o;las di los Andn colombianos.



240 ESTUDIOSLAnNOAMEUICANOS.JUUO-OlCIEMIl.RE lE 1999/ENl'Ro-JUNIO DEL 2000

escuela unitaria tomó fuerza y la Universidad de Antioquía comenzó a experimen
tar el modelo a fines de los años sesenta?

El grupo promotor de la EN dedicó mucho tiempo para lograr el apoyo de
grupos de poder que podrian quedar afectados por la propuesta.8 A pesar de esto,
y con el apoyo económico de organismos internacionales, en el periodo 1975
1978 se pusieron en marcha 500 nuevas escuelas en tres departamentos. De
1979 a 1986 se amplió el programa a 8 mil escuelas con financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de fuentes regionales de la Federa
ción de Cafetaleros. Asimismo, a principios de los ochenta. con el apoyo del BM,
el programa de la EN puso en marcha otras 10 mil escuelas para llegar a un
millón de alumnos colombianos que participaban en este programa.9 la propues
ta de la EN. IO su lógica. así como sus planteamientos reconoctan. ya en los años
sesenta y setenta, las ideas centrales y las nociones vigentes en eldiscurso educa
tivo actual que se han desarrollado y difundido ampliamente en los años ochenta
y noventa en Am érica Latina. Sin embargo. a pesar de que Colombia ha vivido

, Véase Ernesto 5chiefelbein. En busca de lo escuelo del sIglo XXI. Lo escuelo nuero de
CoIombiO'. Chile. UNIZSCO/Uf<olCEf. 1993. 53 pp.

• En esle sentido. parl icularrnenle III indllSlrill edilorial. así como los autores de hbros de teKlo,
eslilban preocupados porque los leKlos de auloaprencfuílje de la FJ\ fuetan impresos por el Estado;
sin embargo. la industria editorial fina lmenTe se b.metw; i6 C<)Il III venIa de los libros para las
bibliote<:as de aula. Ibid.

, Ibid.
I~ El modelo pedagógico que puso en marcha III EN en Colombia se puede esquemalizar de la

siglriente manera:
Escuelll Nueva de Colombia

(suslento pedagógico)

Ejes de la propuesta ped;.>g6gi~

MOleriales de bojo COStO'
al Con guias para alumnos y paulas para

profesores.
bl Creación de bibliote<:as de aula de

cien libros.
e) RillCOl'lE'S de aprendizaje en el aula.

Programo de capad/oción poro cambiar
los ocliludes de los moeslros:
al Con visitas a esccees.
b} Redefinición del rol del maestro a Través

de Tres seminarios anuales de unat

semana cada uno.

Textos gratuitos de aUToaprendizaje con lns
mccjcoes de tillladas de CUilTrO asignaturas: len'
guaje. malemáticas. ciencias sociales y cien
cias naturales.

Reuniones en el aula que permitan realizar
lSC1ivid3des difl'7emes simult~neamenle. Biblia
teca de ~ula que contiene: dicdonarios. texlOS
por asigna tura. literatura infantil y desarrollo
de la comunidad.

Nueoo atilo de c>dminislración de 1(1 Educación vinculada con III comunidad con ac-
escuel(l con: tividildes como: elaboración de mapas de la
al Funcionamiento de un gobierno comunidad . regim os de informac ión f~mili~r.

eslud~nlil. ~lendarios de eventos agricoIas y mooogr~fias

bl Uso pedagógico del conteKlo local . cultlll"a\es y sociales.
el Desarrollo de grupos de tr~bajo Y Nuevo rol del profesor, facil itOOor.
~soria de lutores.

ro elaborado a partir de SChietelbein. op. cil.
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una situación de profunda crisis económica, social y de violencia,IL la experiencia
de la EN ha alcanzado en los años noventa logros significativos.

No obstante, el proyecto de desarrollo de la EN en Colombia no puede enten
derse claramente si no es en el marco de la necesidad de innovar la escuela rural
típica en un contexto de crisis y de violencia, por un lado. y por otro, la conside
ración de que la presencia estatal en el campo no se ha desarrollado.l~ En este
sentido la presencia indirecta del poder estatal, a través de la escuela en la socle-

" U. viol.mcia en Colombia li<me ra íces hislórieaS. Responde. de maner... esquemIitial . ... la
combinación de dos prOCl!$05 que cerectereen a la historia colombianll: 1a moviliza<;ión campo.1Sinll
permanenle dnde el siglo XVIII ],O 1a conforrnoción del Eslado nao:ioml. así como 1a lransferencia del
irTl/lginllrio eolecliuo de los migranles campesinos a 1a ciudad en t€lTl1iOO$ de inclllSi6n/exclusión.
Es decir. el rrensplame de las estructuras palÑlrcales de los pueblos a I/Is ciudades ],O su articulación
a una sociedad mayor. M. en el conlexlo de la migración COflSI...nle. 1a lransfe rencia del Imag ina'
rio campesino a la sociedad no puede cohesionar ... 1a socieo»d. de manera que el poder estatal
no se puede ejercer a lravés del cerscie- unipersonal del Estado nacional. El poder estetel.
entonces. no se ejerce ... IT"'Ws de I/Is in.sliludones modernas de manera impersonal sino med",nte
1a estructura de poder previamente existenle en 1a sociedad loe...1 ],O regional. Esle estilo de ejerci
cio de poder dificulta la oonsoliokión del Eslado nadonal como poseedor del monopolio de la
fuena legílimll ],O como espacio pUblico gener¡¡J de resolución de los oonAictos. \o que frecuente
mente se expresa en la proclividad a la solución privada o grupal de los problemas ],O frecuenle
mente por la vía violenta ],O armada. Ello puede explicar 1a poca presencia polllic'" ],O el escaso
lamai>o del ejercilo nacional que en otros paises 1atinoamericanos se vincul6 con la unidlld nac io
n111 ],O sirvió como elemento para cohesionar a la soc iedad nacional. Vease F~n E. Gonz6lez.
-Violencia polilica ],O crisis de gobemlIbilidad en CoIombia- . en Carlos r '9ueroa (comp.l. América
Lalino. Vio lencia y miserkl en el crepli..:ula del siglo. México. Benemérila Universidad AUI6no
ITI/I de Puebla. 1996. pp. 1944.

1> U. burguesía colornbena ],O su proyecto se construyó a lTaWs de un largo ],O d ilalado proceso
hlslórico que no luYO 1a SUfICienle fuerza par... diluir los vestigios del aeeso precepueleta . Ello se
debe. enlre olras ril1ones. a que su proceso de formación no ha dejlldo de eslar vinculado a las
oligarquias. no sólo por mecanismos económicos sino en lo poIilico por el c1ienlelismo. EsIO explica
que su camino esté plagado de distintas reformas que han buscado la adecuación de las viejas
esllUC1Uras oIigArquicas ... las estrucluras modernas de la propiedad que exigen las estTUCluras del
des1Irro llo del e...pitalisrno. En este sentdo. la estruclur'" IIgraria colombiana. en su lransformación
hacia el capitalismo. ha enfrentado siluaciones que entorpecen el desarroUo de este. una de las
causas. entre otras. son los ccnñctcs sociales en el campo que son produclo del proceso conl radic
lorio entre los lerratenienles ],O el desarrollo del capilalismo en el campo. De hoecho. las exigencias
del C/lpilalismo. en su penelrl\Ción en el campo producen cambios en SU eslructur'll lo cual afecla
a la fuerza de trabajo del c...mpesino conduciéndolo a su descomposición ],O provocando al mismo
liempo el éxodo masivo del campo a la ciudad. En otras palabras. el problema del campo ],O del
C/lmpesinl!do colombiano eslriba en la concent rl\Ción de la lierra . p roduclo de las oligarquias
l,adicionales colombianas que no permiten el desarrollo y penelrl\Ción del capilalismo en el cam
po. lo cual determina el pennanente aba ndono del campo y la movilidlld hacia la ciudad . Hoy en
Colombia las dos le rcer...s partes de la población estoin en las zonas urba nas presionando ],O

IIgravando evidentemente los problemas de empleo. educl\Ción. $<I1ud. e lcélera . Los mecanismos
de desalojo de Jos pequeños propielllrios en beneficio de las gr...ndes propiedades descompone al
campesinado que en el marco de una violencia polilica . In icillCla a mediados de esle siglo. ha
~ procesos de Iraspase y ...jusles a las propiedades provocando la movilización de los
campesinos: de manera que. mediante mecanismos económicos ],O eXlraeconómicos. la fuena de
tr...bajo campesina es estimulada para su migr"'ción a las c iudades. Vease Concepción Caro,
"Trayecloria del movimienlO campesino en Colombia ". en Investigadón económica, México.
Facullad de Economia/UNAM. nlim. 18 2. octubre-diciembre de J987. pp. 285·303.
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dad. no puede responder a la concepción del mundo de la sociedad rural. Por
otro lado. en el ámbito de éxodos masivos de campesinos a la ciudad, con una
concepción del mundo distinta -particulannente en los años veínte-. se profundi
zan los procesos de violencia en los años cincuenta. y una de las preocupaciones
del Estado colombiano es ampliar su cobertura educativa hacia la escuela rural
que le permita, de cierta manera. manifestar su presencia en todo el país.

Los sistemas educativos latínoamericanos en el marco de la formación de los
Estados nacionales se pueden plantear. desde luego reconociendo sus especificidades
y sus fronteras, a partir de. por un lado, la escasa consolidación de los proyectos
educativos y de desarrollo en las poblaciones indígenas -sobre todo en países con
grandes poblaciones indigenas como México y Guatemala, entre otros-o cuya ex
plicación se atribuye. pertlcularmente, a las interrelaciones del bilingüismo y la
educación: 13 y por otro. de las políticas que surgieron en relación con el naciona
lismo y los factores de identidad cultural. 14

En la confonnación de los Estados nacionales latinoamericanos, durante la se
gunda mítad del siglo XIX y principios del xx. la construcción. el manejo y el
control de la cultura hegemónica se desarrolló para grupos minoritarios: las gran
des mayorías nacionales estuvieron marginadas como protagonistas y beneficia
rias de los procesos culturales. Ello explica por qué las comunidades indígenas y
campesinas no participaran como elementos fundamentales en la consolidación
del Estado. las oligarquías crearon y desarrollaron grupos intelectuales orgánicos
que. sí bien incorporaron a ciertos estratos nacionales e inmígrantes, al mismo
tiempo excluyeron a las mayorías.

La dependencia externa y la deformectón económica condujo a los países latí
noamericanos a la especialización en la monoproducción primaria. la cual se sus
tentó en la abundancia de mano de obra y condujo a cerrar la posibilidad de
creación y desarrollo diversificado de la producción, En esta perspectiva, los mo
delos educatívos enfatizaron ciertas practicas culturales que despreciaron lo ma
nual y mostraron indiferencia a los problemas que pudieran favorecer el desarro
llo económico y el cambio sociaL Así. el Estado latinoamericano emergió y se
constituyó como tal en un lento y penoso proceso hasta añrrnarse como una
expresión de la sociedad nacional en vías de organizarse y constituirse como regu
lador de las relaciones entre las clases y grupos nacionales y como clave definitiva

n V éase Hector Mul\o2. "Un panorama de los estudios soclolingUislicos sobre etnicidad y
conslltueión de idenTidades en Mbico", en ESTudios sociológicos. México, El Colegio de Mexico.
vol. N. núm. 11. 1986. pp. 281·297.

" Por ejemplo. en Europa . durante el siglo XIX. el gran inslnJmenTo de uniAcación lingUistica
para la consolidac ión de los Estados nacionales fue la escuela. Esta prt'ocupación implicó la
difusión de la ensel'lanza obligatoria promovida y a\entada por los lnctplentes Estados ~ionales,

\o cual coillCidió con la voluntad de poner los sistemas escolares al servicio de la unidad lingUistica
nacional y su Integración. Estas politicllS lingüísticas fueron compartidas con entusiasmo por los
Estados l'Iaocionales Y a¡J<::lyadas por medidas cuyo suslenTo era la e""ltaciOn de las IengllllS ~io
retes. Vease Miguel Sigiían y William F. Mackey. -Educación y IengUII en el marco de los es1lldos
nacionales". en Eduooción y blllngiiismo, España. $antillana. UNESCO, Aula XXI. 1986. pp. 69
85.



de una hegemonia. Sin embargo. este complejo proceso tuvo como eje la margi
nación de las mayorias que no pudieron incorporarse a él y que evidentemente
en los distintos Estados latmcemerícenos asumió rasgos y particularidades 1$

En el caso colombiano. por ejemplo. los cambíos en la primera maed del siglo
)Q)( debilitaron el mono¡xMio que los partidos polilkos tradicionales y la iglesia
calólica tenían sobre la vkta cultural del peís. Para eDo se combinaron factores
internos como la urnanizaci6n. la ampliKión de las capas medias y el aumenlo de
la cobertura educativa. Mi como la acelerada secularización de la sociedad como
factor externo. Estos cambios fueron hadendo obsoletos los marcos institucionales
por medio de los cuales el país expresaba y canalizaba sus conflictos. Los cambios
sociales y culturales de mediados de este siglo contribuyeron a debilitar las redes
de solidaridad tradicional pennitiendose la construcción de nuevos mecanismos de
convivencia y nuevas formas de legitimidad en las que se pone en tela de juicio al
Estado nacional.

Los cambios profundos se presentaron en ténninos de movimientos obreros,
estudiantiles y campesinos, De manera tal que los problemas sociales, tanto en
las ciudades como en el campo, se convirtieron en "caldos de culrlvc" para las
opciones de violencia. La urbanizaci6n, producto entre otras razones de la migra
ción. se ha presentado en las décadas más recientes, cuando las condiciones es
tructurales del agro colombiano se refuerzan por la violencia rural de los eñes
cincuenta y producen una acelerada migraci6n campesina hacia las cndedes.w

En tal sentido. si bien la escuela como institución ha sido uno de los sustentos
más importantes para la conformaci6n de los Estados nacionales latinoamerica
nos. no siempre ha jugado el papel más significativo en su formecíóo en todos los
países de la región. ni tampoco en todos los casos se ha constituido como elemen
to central de este complejo proceso. En Colombia. la necesidad de plantear la
consolidación del Estado después de la segunda mitad del siglo XX ha implicado el
desarrollo de propuestas educativas orientadas a la sociedad campesina caracte
rizada por éxodos masiYos del campo a la ciudad. Ello puede explicar. entre otros
factores. la preocupación del Estado colombiano por buscar soluciones que ase
guren su presencia en todo el pais a través de la escuela: porque si bien. en el
marco de l.W\a vioIenda permanente, la presencia estatal se concreta en la escue
la. ésta. desde sus origenes. se constitl'jÓ en un elemento que permite la cooe
si6n de los Estados nacionales.

En esta perspectiva. la escuela, como institución contemporánea. está anclada
en el mundo moderno; es una institución que pertenece. por sus origenes. a la
construcción de los Estados nacionales. Es decir, su historia se halla en la forma
ción del Estado moderno y por tanto se le define como una institución social que

1$ En fllt Mntido. una difl!rl!nclaciQn f~ml;!ntal fUl! la de! llQUellos PllIM$ productores de
bit....., de! gr~ de!manda Inll!macional '1 Plll$ol!$ (Qn procIucaonn margil\ll!es '1 ellrentfl de inlerá
~fa 1M melr6poli$. Vé~M M~fCOS ~pIan, Fo,mod 6n del Estodo naclonol en Am'¡r;Cll latino.
Buenos Aires. Arn<llT<lfIU. 1983 . pp. 17}·229.

,. F~ E. Gonzák!z. op. ell.. pp. 19·44.
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surge de este proyecto. En otras palabras, la escuela, como la conocemos, es el
proyecto del Estado nacional y sus raíces están en esta propuesta.'?

Así, si bien el proyecto de la EN en Colombia se inicia con el supuesto de que
el mejoramiento de la efectividad educativa requeria efectuar cambios creativos
en la foonación de docentes, en la estructura administrativa y en las relaciones
con la comunidad, también surge la necesidad de la presencia estatal en la comu
nidad a través de la escuela. En esta lógica era necesario el desarrollo de meca
nismos y variables que, desde el punto de vista polltlco, financiero y técnico,
permltieren, por un lado, encontrar soluciones a los problemas de acceso, equi
dad y mala calidad de la educación en Colombia, pero por otro, buscar también
el fortalecimiento de la escuela rural como institución estatal. .~

En resumen, la propuesta de mejorar la calidad de la educación en el campo
colombiano está permeada por la preocupación de la presencia estatal en las
zonas rurales de este país: preocupación que evidentemente lleva, entre otras
razones, las de carácter educativo. Es decir, la búsqueda de innovaciones que
permitan mejorar la educación rural pero que también difunda la presencia de la
escuela como institución estatal. La propuesta de la EN recupera, entonces, como
propuesta pedagógica, el reconocimiento de la comunidad y su cultura. Su diseño
pedagógico se sustenta en la flexibilidad curricular que permita adaptaciones lo
cales y regionales, así como la recuperación de experiencias personales, fam ilia-
res y comunitarias pero que al mismo tiempo muestren la necesidad de la inte
gración nacional en un proyecto estatal en el que la escuela juega un papel
importante.lB En este sentido puede entenderse la necesidad de la presencia
indirecta del poder estatal a través del fortalecimiento de la escuela rural como
institución en la sociedad colombiana.

11 En esta plmpectiva. la I!5CUI!Ia se construyó con la idea de lograr la utopía de la rnoclernidad.
Asl. la escuela comparte la responsabilidad de la construcción del proyecto moderno. La hisloria
de la escuela no debe buscarse, entonces. s6Io en las formas de relación entre Jos sujetos que
aprenden y Jos que enseñan en tOÓllS las épocas: y no porque en la construcción de la 1!5CUI!Ia,
como institución. no se presenten estas formas en el espacio </SoColar. sino porque su concepci6n y
construcción e~nan del proyecto del mundo modemo y por ende del Estado nacional y de sus
\klsitudes. El problema de la escuela como objeto de análisis y de definición radica pues en el
equivoco de considerarla como UI'lIl noción histórica en términos laxos. a decir. que el concepto
de escuela se apropia de todos los especscs sociales e hi'lt6ricos de todos los lIempos en el sentido de
la exi'ltencill de las relaciones denominadas escolares. El anillisis de la I!5CUI!Ia hay que ubicarlo en
la formación del Estado nacional, por tanto. es necesario expulsarla de todos los di$CUTSOS anterlo
res a su fOT1TllOCión .

lf En otras palabras. el modelo de la EN pron'l'o.leVe la participiKión de la comunidad bajo la
dirección de la escuela: recupera la experiencia comunitarill en los contenidos curriculares nacÍO'"
nales fornx.dados con políticas bMicas que flexibilizan la escuela. para que pueda responder tanto
a la comunid;,d como al proyecto del Estedo nacional. En este sentido. dicha lIexibil izaci6n
permite 11 los niños aval1Zllr 11 SU propio ritmo de manera que sus ausencias temporales de la
escuela. mientras desarrolla labora agricola.s, no sean obsr.ku/o para reincorporarse a la institu
ción y lISI poder iermir\ar sus estudios.
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