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Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo3

E

l contexto de la formacin continua de maestras y maestros en
Bolivia responde a las transformacionesestructurales del pas y por
ende del Sistema Educativo Plurinacional (SEP), el alcance de la
formacin demaestras y maestrosest expresado principalmente en:

La Constitucin Poltica del Estado, en su Artculo 96 establece I.
Es responsabilidad del Estado la formacin y capacitacin

docente para el magisterio pblico, a travs de escuelas
superiores de formacin. La formacin de docentes ser nica, scal,

gratuita, intracultural, intercultural, plurilinge, cientca y
productiva, y se desarrollar con compromiso social y vocacin de

ejercicio. II. Los docentes del magisterio debern participar en
procesos de actualizacin y capacitacin pedaggica continua.

La Ley de la Educacin Avelino Siani - Elizardo Prez N 070,
Artculo 5 numeral 13, donde se seala Implementar

polticas educativas de formacin continua y actualizacin de
maestras y maestros en los subsistemas Regular, Alter-

nativo y Especial del Sistema Educativo Plurinacional. El
Artculo 40, numeral I, seala La formacin continua es un

derecho y un deber de toda maestra y maestro, est orientada a su
actualizacin y capacitacin para mejorar la calidad

de la gestin, de los procesos, de los resultados y del ambiente
educativo, fortaleciendo las capacidades innovadoras

de los educadores. Asimismo, la Disposicin Transitoria Quinta
establece El Ministerio de Educacin implementar

programas de formacin complementaria, para maestras y maestros
en ejercicio y egresados de los Institutos Nor-

males Superiores, para la obtencin del grado de licenciatura
equivalente al otorgado por las Escuelas Superiores deFormacin de
Maestras y Maestros.

En este marco, el Programa de Formacin Continua-PROFOCOM como un
proceso de formacin est articuladoa la apropiacin e implementacin
del currculo base del Sistema Educativo Plurinacional. En el que,
las accionesformativas promueven la formacin para la prctica, y la
formacin en la prctica, para garantizar que los proce-sos incidan
en el desempeo concreto del maestro/a, en la vida del aula y de la
comunidad educativa. La formacinpara la prctica, es decir la oferta
continua de procesos formativos variados y acreditados con normas e
instanciasestablecidas. La formacin en la prctica, es decir la vida
misma del aula y la escuela como espacios privilegiadosde
realizacin personal y profesional que implica participar en
procesos de reexin y aprendizaje, individual y

colectivo, dirigidos a la resolucin de problemas emergentes de
la enseanza escolar cotidiana.

En tal sentido el PROFOCOM tiene como objetivo: Fortalecer las
capacidades, el compromiso social y vocacin deservicio de maestras
y maestros en ejercicio y egresados, a travs de procesos formativos
orientados a la aplicacin delcurrculo del Sistema Educativo
Plurinacional, que concretice el modelo educativo socio comunitario
productivo, generando de

esta manera las condiciones del nuevo hombre y mujer
bolivianos.

La formacin continua asumida en la implementacin de curriculo,
tiene previsto Las Unidades de Formacin comomaterial bsico para su
desarrollo con el acompaamiento de la Facilitadora o el Facilitador
a los participantes enlos tres momentos: Primer Momento,
Actividades en sesiones presenciales 8 horas de sesin presencial);
SegundoMomento, Actividades de concrecin y construccin crtica en el
aula/taller y con la comunidad (138 horas de con-crecin en aula y
comunidad); Tercer Momento, Actividades presenciales de
socializacin y evaluacin de la Unidadde Formacin (4 horas de sesin
presencial)

Presentacin
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Hecho que permitir la autoformacin de los participantes en
comunidades de aprendizaje comunitario priorizando

la reexin, el anlisis, la investigacin, desde la escuela a la
comunidad, entre la escuela y la comunidad, con la escuela

y la comunidad; hacia el desarrollo armnico de todas las
potencialidades y capacidades, valorando y respetandosus
diferencias y semejanzas, as como garantizar el ejercicio pleno de
los derechos fundamentales de las personasy colectividades, y los
derecho de la Madre Tierra en todos los mbitos de la educacin.

Si bien la unidad de formacin se convierte en la referencia
bsica para la autoformacin formacin de los partici-pantes, cada
Facilitadora o facilitador debe enriquecer, regionalizar y
contextualizar las actividades considerando lasorientaciones que se
le proporcionan en el manual del facilitador, de acuerdo a su
experiencia y a las necesidadesespeccas de los participantes
maestras/facilitadoras y maestros/facilitadores y sin perder de
vista que en el desa-rrollo de las actividades se siga el proceso
metodolgico de Prctica, Teorizacin, Valoracin, Produccin.

Juntos Implementamos el Currculo e Impulsamos la Revolucin
Educativa
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Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo5

Introduccin

La educacin en nuestro pas est atravesando cambios importantes;
desde el enfoque descolonizador de laeducacin hasta la articulacin
de la vida escolar con una prctica comunitaria en el modelo
Socio-ComunitarioProductivo. En tal sentido, no se reduce al
trabajo del aula sino se interrelaciona en un dilogo intercultural
eintercientco entre los conocimientos locales, para la construccin
de nuevos conocimientos que permitan cons-

truir el paradigma del Vivir Bien, recuperndose la experiencia
educativa de la Escuela Ayllu de Warisata y las
basespsico-pedaggicas como el enfoque histrico cultural y la
pedagoga liberadora y socio critica.

El Programa de Formacin Complementaria-PROFOCOM est dirigido a
maestras y maestros en ejercicio de lossubsistemas de educacin
regular, alternativa y especial y a los egresados de los Institutos
Normales Superioresy las Escuelas Superiores de Formacin de
Maestras y Maestros; se caracteriza por atender de manera gradual
laformacin continua como un proceso sistemtico y acreditable para
la obtencin del grado de licenciatura equi-valente al otorgado por
las Escuelas Superiores de Formacin de Maestros y el grado de
Maestra equivalente alotorgado por la Universidad Pedaggica
Mariscal Sucre. Por lo que, como un proceso de formacin est
articuladoa la apropiacin e implementacin del currculo base del
Sistema Educativo Plurinacional.

En esta perspectiva, la presente Unidad de Formacin N 1: Modelo
Educativo Sociocomunitario Productivo serdesarrollada en la
modalidad semipresencial, bajo orientaciones metodolgicas que
respondan a la estrategia formativa

en tres momentos: 1) sesiones presenciales, 2) sesiones de
concrecin y construccin crtica en aula y comunidad y3) sesiones de
socializacin de resultados. Dichos procesos educativos son de
carcter prctico-terico-valorativo-productivo y se desarrollan en
espacios productivos de enseanza y aprendizaje, constituidos en el
aula, talleres,laboratorios, gabinetes, campos deportivos, campos
de produccin y el entorno sociocomunitario en general.

Metodolgicamente se concretiza en cuatro criterios: Educacin en
la prctica que se expresa en la experiencia(vivencia) y la
experimentacin (contacto directo con la realidad); Construccin
terica que reexione, re-semantice,

elabore, sistematice y organice contenidos pertinentes y nuevos;
Valoracin como resultado del momento prcticoy terico, facilite la
autoevaluacin del desarrollo de las capacidades, habilidades y
destrezas aplicadas a la vida encuanto a su uso y pertinencia;
Productivo que integra la prctica, teora y valoracin en
actividades, procedimientostcnicos, que muestren la utilidad del
conocimiento

La Unidad de Formacin N 1, se constituye en referencia bsica de
apoyo y gua para la facilitadora y el facilitadory los
participantes del programa que orientara la transformacin de
prctica educativa en el marco del modeloeducativo sociocomunitario
productivo. Pues, sern las comunidades de aprendizaje comunitarios
conformadas pormaestras, maestros, directoras y directores que
enriquecern y contextualizarn los contenidos y las actividades
deimplementacin de manera estrecha a su experiencia y a las
necesidades especcas de cada contexto.

Para desarrollar cada tema, te pedimos dedicar una semana de tu
tiempo, consagrando un da para cada actividad.Asimismo, tu
aprendizaje debe partir siempre de tu entorno prximo, la prctica,
el anlisis, la reexin; as como lateorizacin, valoracin y produccin
de conocimiento. Entre las lecturas, consignas y preguntas de
reexin debesdesarrollar tus conocimientos (saber) en concomitancia
con los valores (ser) para llevar a la prctica lo aprendido(hacer)
y asumir (decidir) una postura educativa transformadora que
permitan descolonizar la educacin.
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6ireccin General de Formacin de Maestros

En su estructura en el Tema 1 presenta Realidades que responden
al Modelo Educativo como marco de referencia quepermitir
desarrollar una reexin sobre la Condicin colonial y neocolonial de
la realidad boliviana, Condicin de de-pendencia econmica, Estado
colonial y Estado Plurinacional Comunitario, Revaloracin,
re-emergencia, reconstitucin,recuperacin de las naciones de los
pueblos indgena originarios que se convierte en parte fundamental
de su anlisis.

En el Tema 2, se presentan los referentes tericos de los
Fundamentos del currculo desde lo Filosco (Vivir Bien),

Ideolgico poltico (Descolonizacin), Sociolgico (La diversidad y
pluralidad cultural de Bolivia), Epistemolgico(Pluralismo
epistemolgico) hasta lo Psicopedaggico (Aprendizaje comunitario)
poniendo nfasis a la generacin de

una conciencia productiva, creativa y transformadora que permita
la revolucin cultural del pensamiento y el saber.

En el Tema 3, se introducen las Bases del Currculo partiendo de
la escuela ayllu de Warisata, seguido de las experien-cias de los
Naciones y Pueblos Indgena Originarios, la teora histrica cultural
de Vigotsky y la pedagoga popular yliberadora latinoamericana de
Freire, los cuales orientan recuperar la sabidura y experiencias
histricas de los pueblosy naciones indgena originarias y las
grandes reivindicaciones del pueblo boliviano para una educacin
comunitaria.

Finalmente en el Tema 4, se presenta el enfoque del currculo
haciendo nfasis al enfoque descolonizador (desde loselementos
curriculares), integrador y holstico (en las dimensiones y la
metodologa), comunitario (modo de aprendi-zaje) y productivo (en la
orientacin y formacin) que muestran a la educacin como
transformadora de la realidad.

Objetivo holstico

Fortalecemos el pensamiento crtico y propositivo con valores de
complementariedad y reciprocidad, mediante lareexin y discusin en
espacios de participacin activa y comunitaria analizando
fundamentos, bases y enfoque delcurrculo, para transformar la
prctica educativa bajo el nuevo modelo de educacin.

Estrategia formativa del programa

Materiales de apoyo (Impr./Digit.): Contenidos orientados
paraimplentacin en aula

Materiales de apoyo (imp./digit.): orientaciones para la
investigacin(sobre lineamientos del ME) y la innovacin

SesinTerico -

Metodolgica:

En la comunidadde aprendizaje

Concrecin y

construccin crtica

Aplicacin en aula comunidad

Concrecin y

construccin crtica

Investigacin y produccinde conocimientos

Socializacin

Presentacin deResultados

LICENCIATURA

Socializacin

Sistematizacin de resultados

Sesin de

orientacinp/Invest. MAESTRA

138 Hrs. 4 Hrs. 150 Hrs. x U. Form.

166 Hrs. x U. Form.4 Hrs.

8 Hrs.

150 Hrs. 4 Hrs.

F O R M A C I N E N A C C I N

INVESTIGACIN EN ACCIN

Prctica Teorizacin Valoracin Produccin

PrcticaTeorizacinValoracinProduccin
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Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo7

Momentos del desarrollo de la unidad de formacin

PRIMER MOMENTO

Sesin Presencial

(8 horas una jornada)

SEGUNDO MOMENTO

Sesiones de Concrecin y

Construccin Crtica

(138 horas - en aula y con la

comunidad)

TERCER MOMENTO

Sesin Presencial de

Socializacin

(4 horas - media jornada)

Partir con actividades de re-cuperacin de experiencias yasean de
vocacin, formacin opractica de aula del participante.

Desarrollo de contenidos pre-sentando los cuatro temas.

Motivar la discusin. Desarrollar una clase referen-

cial. Construir actividades:

- Establecer momentos

- Metodologa- Motivacin, explicacin- Establecer la estrategia
de

trabajo en grupos, reexin yproblematizacin

- Apoyarse con lecturas com-plementarias

- Prctica evaluativa: valorativoterico

Se desarrolla lo aprendido en elcontexto de la escuela y la
co-munidadcon el apoyo de la facil-itadora o el facilitador.

Momento de concrecin - nfa-sis prctico.

Trabajo en aula abierta. Realizar visitas a las autoridades

comunales. Establecer relaciones interinsti-

tucionales y analizar problemti-

cas educativos relacionados conlos contenidos abordados
ensesiones presenciales.

Partir de la realidad del aula y/odel centro educativo.

Buscar la mejora de sus pro-cesos encaminando la optimi-zacin
del proceso enseanza aprendizaje in situ.

Trabajo en comunidades deaprendizaje comunitario.

Debatir temas planteados como activi-dades

Discutir conclusiones Desarrollar la socializacin en
presencia

de las autoridades comunales intervini-entes en el proceso del
anlisis de prob-lemticas educativas en la comunidad omunicipio

La estrategia de socializacin debedenirse tomando en cuenta los
siguien-tes aspectos:

- Denir la parte esencial del contenidoque se tiene que
socializar.

- El tiempo de duracin de la sesin enfuncin de la cantidad de
participantes.

- Tomar en cuenta las estrategias quesugieren la unidad de
formacin, man-ual del facilitador o adoptar otras.

- Garantizar el intercambio de experi-encias entre los
participantes en unclima de respeto promoviendo unaactitud
crtica.

Realizar diagnostico de la situacin edu-

cativa in situ. Sistematizar la experiencia vivida con-virtiendo
en producto de la unidad deformacin.

Criterios de evaluacin

SER: Fortalecemos el pensamiento crtico y propositivo con
valores de complementariedad y reciprocidad,- De manera crtica
cuanto se ha participado y se ha aportado en el currculo.- En qu
medida nos hemos complementado y activado en reciprocidad.

SABER: Analizando fundamentos, bases y enfoque del currculo,

- Identicacin de las caractersticas de las bases, fundamentos y
enfoques del currculo.- Reconocimiento de teoras que fundamentan al
currculo.

HACER: Mediante la reexin y discusin en espacios de participacin
activa y comunitaria- Trabajo en equipo sin discriminacin en
colaboracin para la elaboracin de trabajos de grupo.- Participacin
con opiniones propositivas y complementacin de puntos de vista.

DECIDIR:Para transformar la prctica educativa bajo el nuevo
modelo de educacin.Impacto de la toma de decisiones comunitarias a
partir del proceso educativo desarrollado- Desarrollo de
actividades educativas enmarcadas en el Modelo educativo
Sociocomunitario Productivo.- Discusin en los ambientes
comunitarios de aprendizaje sobre los temas abordados en la
unidad.
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8ireccin General de Formacin de Maestros

Tema 1

Realidades a las que responde el modelo educativo

Recuperamos experiencias de nuestra prctica cotidiana

Actividad 1

Reexionamos sobre las siguientes preguntas:

Qu sentido tiene para nosotros ser maestra, maestro?

Para qu educamos?

Qu enseamos a nuestros estudiantes?

Empezamos este proceso de formacin plantendonos las anteriores
preguntas acerca del sentido de nuestratarea como maestras y
maestros, porque es fundamental que seamos consientes de nuestra
situacin, limitacio-nes y potencialidades como educadores. Es
importante reexionar desde nuestra experiencia para enfrentareste
proceso de transformacin educativa.

Revisamos las realidades a las que reponde el modelo
educativo

Un primer tema que debemos reexionar, para comprender la
necesidad histrica de un nuevo modelo educativoy de un nuevo
currculo, es el relacionado con las realidades a las que responde
el modelo educativo, es decir, lasproblemticas que no han sido
resueltas por los anteriores modelos educativos. Debemos ser
conscientes de lascuestiones irresueltas por los modelos educativos
del pasado, para entender cul es el sentido de la transformacinde
la educacin que buscamos. Es importante tambin reconocer que hubo
experiencias educativas que trataron deenfrentar estas
problemticas, de hecho el modelo sociocomunitario productivo busca
nutrirse de esas experiencias.

Las problemticas irresueltas por la educacin del pasado pueden
agruparse en las siguientes: Condicin colonial y neocolonial de la
realidad boliviana. Condicin de dependencia econmica. Ausencia de
valoracin de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos
indgena originarios.

Educacin cognitivista y desarraigada

El Estado Plurinacional, y la construccin de un modelo educativo
sociocomunitario productivo, surgen como unintento de respuesta y
bsqueda de resolver esas problemticas de nuestra realidad.

1.1. Condicin colonial y neocolonial de la realidad
boliviana

Las relaciones coloniales que estructuran la realidad boliviana
no terminaron cuando Bolivia se independiz for-malmente como una
Repblica. Las relaciones entre los grupos, pueblos y naciones que
conforman la pluralidadboliviana continuaron siendo coloniales, en
el sentido de que haba una exclusin, inferiorizacin y desprecio
delos pueblos indgenas.
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La educacin que la sociedad colonial congur tuvo en gran parte
una visin modernizante y civilizatoria, que deeste modo no parta de
nuestra realidad y, por lo tanto, no daba respuesta a nuestros
problemas y necesidadesconcretas. Esto hizo que desde la educacin
se valorara ms lo intelectual (con contenidos enajenantes) que
lomanual, y se impusiera la lengua castellana como la nica ocial de
la educacin, entre muchas otras consecuenciasde una educacin
colonial.

1.2. Condicin de dependencia econmica

Esta problemtica est en torno a la relacin que existe entre la
manera de concebir la educacin y su articulacina proyectos y
polticas de despliegue econmico en una realidad como la que vive el
pas. Aqu es necesario resal-tar la falta de relacin que ha existido
entre los proyectos educativos que se han desarrollado
histricamente ylos proyectos de salida de la dependencia y
empobrecimiento que hemos vivido, aceptando que haya habido
algnproyecto serio en este sentido en el pasado.

En este contexto, lo que queremos reexionar en el presente
acpite tiene que ver con: a) la articulacin de depen-dencia y
subordinacin al mercado capitalista al que est condicionado nuestro
pas, y b) las necesidades prioritariasque debe encarar la educacin
en Bolivia para salir de la situacin actual y mejorar las
condiciones de vida de lasbolivianas y los bolivianos, orientadas
al vivir bien.

Actividad 2

Realizamos un diagnstico de las carencias, necesidades y
potencialidades productivas del lugar donde est elCentro educativo
en el que trabajamos. Para ello respondemos a las siguientes
preguntas:

Qu situacin econmica tienen las familias de la comunidad
educativa?

Qu actividades econmicas tiene la comunidad, el barrio o
municipio?

La formacin que brindamos en los Centros educativos contribuye a
resolver nuestros problemas?

Compartimos las respuestas que hemos realizado con la comunidad
de aprendizaje en la reunin de trabajocomunitario.

1.3. Ausencia de valoracin de los saberes y conocimientos de los
pueblos indgenas

Aqu se trata de reexionar aspectos referentes a la problemtica,
de carcter colonial, de la supuesta superioridadde los
conocimientos cientcos modernos, con respecto a los saberes y
conocimientos de las naciones y pueblosindgena originarios; es
decir, desde la experiencia propia del participante se buscar
comprender la importanciaque tienen los saberes y conocimientos de
nuestros pueblos en la educacin y generar una reexin acerca de
lasdiversas formas de conocimiento y de la necesidad un aprendizaje
dialgico entre las mismas.

En un primer momento, se puede analizar cmo la sociedad moderna
ha favorecido e impuesto de manera hegemnicael conocimiento cientco
en desmedro de otras formas de conocimiento, sin percatarse que
este conocimientotiene lmites para acceder a algunas dimensiones de
la realidad. Tampoco se cuestiona el hecho de que el acceso al

conocimiento cientco no es igualitario es y que est destinado a
beneciar principalmente a grupos sociales quetienen acceso a ese
conocimiento, esto puede ser denominado como injusticia
cognitiva.

Un segundo momento de reexin sobre esta problemtica puede tratar
sobre la importancia que tienen los sa-beres y conocimientos de los
pueblos indgenas en el contexto en el que vivimos, en particular su
pertinencia en elcampo educativo. La reexin nos conducir en primer
lugar a un fortalecimiento de los procesos intraculturalesde
potenciamiento de lo que se sabe y se hace en nuestros pueblos, y
en segundo lugar a un dilogo interculturalde saberes y
conocimientos.

Los saberes y conocimientos de nuestros pueblos tienen como
principios el equilibrio, la complementariedad, elconsenso, la
identidad, diferencias-semejanzas, etc. diferentes pero
complementarios al conocimiento cientco para


	
7/25/2019 Cuaderno 1 Modelo Educativo.pdf

10/68

10ireccin General de Formacin de Maestros

contar con una mejor comprensin de la realidad. Los saberes y
conocimientos de los pueblos parten de la sabidura

entendida como una experiencia holstica de plenitud o de la
totalidad de la realidad.

1.4. Educacin cognitivista y desarraigada

Esta problemtica alude a una caracterstica sumamente
naturalizada en la educacin boliviana: la reduccin de la

educacin a una trasmisin de informacin, y en el mejor de los
casos a una formacin de las personas, pero nuncase plantee como una
actividad que transforma la situacin y contexto donde se lleva a
cabo la educacin. Esta esotra consecuencia de la condicin colonial,
el aumento de la brecha entre la educacin y los procesos
econmicos,sociales y culturales. Es decir, que se trat de una
educacin desvinculada, sin races, que se abstraa de la
realidadconcreta y presente en que tena lugar.

Una dimensin del carcter desvinculado de la educacin es su
sentido meramente cognitivista y transmisivo. Unaeducacin
desarraigada lo que hace es que el proceso educativo se vuelva
esttico, pasivo, se centre en los conte-nidos, por ms alejados y
repetitivos que sean.

Frente a esta educacin el currculo se plantea desarrollar una
educacin transformadora de la realidad, en estrictaarticulacin con
la realidad, necesidades y caractersticas del contexto.

1.5. Estado Plurinacional

Para resolver todas estas problemticas de la realidad boliviana
como pueblos boliviano hemos decidido la cons-truccin del Estado
Plurinacional, que congure instituciones acordes a la condicin
plural de la realidad boliviana.Desde la fundacin de nuestro pas
hemos vivido un Estado colonial que era utilizado patrimonialmente,
comoinstrumento de reproduccin de los sectores privilegiados y de
su cultura, por lo que era monocultural, en francaexclusin y
desprecio de las comunidades indgena que lo sostenan con su
trabajo. Ahora estamos ante la posibilidad

histrica, en pleno proceso, de construir otro Estado en el que
no slo se trata de incluir lo indgena y la poblacinmarginada
socialmente al Estado moderno liberal, sino donde se busca
transformar radicalmente el Estado, y sebusca producir una nueva
institucionalidad, desde otra concepcin de poder como servicio al
pueblo, fundamentadoen la prctica de principios y valores
sociocomunitarios.

Un aspecto fundamental de la construccin de un Estado
Plurinacional es el papel activo de los sujetos en su
concre-tizacin. Hablamos de la construccin del Estado Plurinacional
porque se trata de un proceso que exige la iniciativade los sujetos
en el sentido de proponer y hacerse cargo de tareas en las
distintas posiciones que ocupan. Ello estrelacionado con la
participacin y el control social, pero va ms all que ello pues
entraa una distinta concepcindel poder y de la gestin de lo pblico,
donde el pueblo es protagnico.

Actividad 3

Leemos las lecturas complementarias del tema de Realidades. Nos
reunimos en comunidades de aprendizajey analizamos la situacin del
Centro educativo con relacin a las cuatro problemticas. Elaboramos
a partir deello un informe por grupos en los que utilizamos los
textos de lectura complementaria. Cada equipo trabaja laslecturas y
conceptos de las cuatro problemticas:

Realidad 1. Los conceptos que pueden trabajarse en esta
problemtica son: discriminacin, exclusin, seg-regacin, exclusin,
trabajo manual/intelectual.

Realidad 2.En este sentido algunas categoras que nos van a
ayudar a profundizar esta discusin son lassiguientes: dependencia,
colonial y neocolonial, eurocentrismo.

Realidad 3.Los conceptos que permitirn abordar y comprender la
problemtica son los siguientes: sa-beres, ciencia, injusticia
cognitiva.

Realidad 4. Transformacin, problematizacin.

Estado Plurinacional.Se busca trabajar conceptos como los
siguientes: Estado aparente,
institucionalidadmonocultural/plurinacional, sujetos.
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Orientaciones para la sesin presencial

En la sesin presencial se realizar una actividad de reexin de
las cuatro problemticas y el Estado plurinacional,por grupos
comunitarios, a partir de preguntas problematizadoras, cuyas
respuestas se articularn a las lecturascomplementarias. Esta es una
actividad introductoria al tema, que debe ser continuada en la
realizacin de las otrasactividades del Tema 1 en el momento no
presencial.

A continuacin se inserta el cuadro matriz para el trabajo en la
sesin presencial.

Problemticas Pregunta

Problematizadora

Lecturas de Apoyo

Condicin Colonial yNeocolonial

Por qu entro a la normal? Felix Patzy. Etnofagia estatalSilvia
Rivera. Violencias reencubiertas

Dependencia Econmica Desde tu experiencia, crees quela educacin
que se imparte en lasescuelas permite el desarrollo de turegin y de
Bolivia?

Anibal Quijano. El fantasma del desarrolloen Amrica LatinaRafael
Puente. Una historia crtica de Bolivia

Saberes Y Conocimientos Qu importancia tiene para ustedlos
saberes y conocimientos de lospueblos indgenas en la educacinen
Bolivia?

Jos Illescas. Acerca de la educacin en elmundo originario Pre
Inca

Qu saberes y conocimientos in-dgenas ha introducido en el
desar-rollo de sus clases?

Choque Roberto. Educacin indgena

Educacin Cognitivista YDesarraigada

Considera que lo que ensea a susestudiantes/participantes les
ayuda acambiar la realidad en la que viven?

Gutirrez, Fernndez. Nias (des)educadas

Estado Plurinacional De qu forma considera que con-tribuye en la
construccin de un

nuevo Estado?

Ximena Soruco. Apuntes para un EstadoPlurinacional

Rafael Bautista. Qu signica el Estado Pluri-nacional

Condicion Colonial o Neocolonial de la Sociedad Boliviana

Lecturas Complementarias

Etnofagia Estatal, Modernas formas de violencia y
contraviolencia simblicaPatzi, Flix, La Paz: Vicua, 2011. pg. 170,
177

Por otro lado la reforma educativa [de 1952] permiti a los
indios acceder a la educacin sin ningn tipo de res-triccin. Eso sin
embargo, no signic eliminar las jerarquas coloniales y por ello
estuvo orientada a reproducir lasociedad estructurada en funcin de
anillos coloniales. Ejemplos de estos se tiene, entre otros: la
creacin de unaeducacin rural para indios y otra creacin urbanas
para criollos mestizos, el establecimiento de mecanismos deseleccin
y exclusin para acceder a instituciones de enseanza como
universidades, colegios militares y de policas
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y normales fundamentalmente en cuanto a acceder a cargos
reservados a la elite blanca mestiza- y el cambio deapellido como
el mecanismo de fuga para escapar a la estigmatizacin de ser indio.
En otras palabras la educacindel 52 no pudo borrar las fronteras
tnicas, es decir, no pudo eliminar la discriminacin y exclusin de
la poblacinde diversos pueblos indgenas. Precisamente esta
jerarquizacin social basada en los criterios tnico raciales
ydesconocimiento de las visiones e instituciones de las sociedades
indgenas que hoy llamamos colonialidad ser elpecado fundamental
para su fracaso.

Pero esta clasicacin social a partir de criterios tnicos que
llev a la desigualdad social no solo perjudic enla construccin de
la unidad nacional, sino debilit totalmente la posibilidad a
Bolivia de constituirse en potenciaeconmica, ya que el blanco hered
de los espaoles de la poca colonial una actitud seorial de percibir
ingresoseconmicos de la renta y de la burocracia estatal y forj una
visin de desprecio hacia los trabajos manuales. Y hacialos indgenas
dirigi una educacin para que ellos mismos despreciaran sus
potencialidades polticas, econmicas yculturales. De ah que nadie se
interes de cualicar a la fuerza de trabajo o recurso humano ligado
a la actividadproductiva y de levantar la economa del pas. Por eso
que tambin todos los profesionales optaron por formarseen ramas
humansticas y sociales y como smbolo y prctica de no involucrarse
con el trabajo manual. Por eso quelas posibilidades de invenciones
tecnolgicas y cientcas para el potenciamiento econmico son
nulas.

Violencias (re)encubiertas en Bolivia.

Silvia Rivera Cusicanqui. La mirada salvaje, La Paz, 2010.
Pag.34 41

Como ya se ha sealado, la hiptesis central que orienta el
conjunto del trabajo, es que en la contemporaneidad bo -liviana
opera, en forma subyacente, un modo de dominacin sustentado en un
horizonte colonial de larga duracin,al cual se han articulado pero
sin superarlo ni modicarlo completamente- los ciclos ms recientes
del liberalismoy el populismo. Estos horizontes recientes han
conseguido tan slo refuncionalizar las estructuras coloniales
delarga duracin, convirtindolas en modalidades de colonialismo
interno que continan siendo cruciales a la horade explicar la
estraticacin interna de la sociedad boliviana, sus contradicciones
sociales fundamentales y los me-canismos especcos de
exclusin-segregacin que caracterizan la estructura poltica y
estatal del pas y que estnen la base de las formas de violencia
estructural ms profundas y latentes.

PACHAKUTI: Los horizontes histricos del colonialismo interno

a) El ciclo colonial, que constituye un sustrato profundo de
mentalidades y prcticas sociales que organizanlos modos de
convivencia y sociabilidad en lo que hoy es Bolivia, estructurando
en especial aquellos con-

ictos y comportamientos colectivos ligados a la etnicidad, a
travs de lo que aqu denominamos colonia-

lismo interno. En el perodo colonial formal, la polarizacin y
jerarqua entre culturas nativas y culturas

occidental se vali de la oposicin entre cristianismo y paganismo
como mecanismo de disciplinamiento

cultural. Esto implica la culpabilidad y destierro del hereje o
de todo aquel sospechoso de serlo (y esto

inclua a la mayora de indios y mestizos) a un mundo pre-social y
sub-humano de exclusin y clandestini-

dad cultural.

b) El ciclo liberal introduce el reconocimiento de la igualdad
bsica de todos los seres humanos, pero en uncontexto como el de la
sociedad oligrquica del siglo XIX, se asocia a un conjunto de
acciones culturalescivilizatorias, que implican una nueva y ms
rigurosa disciplina: el proceso de individualizacin y ruptura
con

pertenencias corporativas y comunales, el cual se legitima en
los supuestos derechos asociados a la imagenilustrada del
ciudadano. Este proceso, que en Europa fue fruto de signos de
homogeneizacin cultural y eco-nmica, result aqu articulado con
estructuras y prcticas propias del ciclo anterior, convirtindose as
enun paradjico y renovado esfuerzo de exclusin basado en la
negociacin de la humanidad de los indios. Enesta fase, un nuevo
complejo de ideas-fuerza empiezan a jugar un papel hegemnico como
sustento de lasreformas estatales y culturales emprendidas hacia
nes del siglo XIX, donde el darwinismo social y la opo-sicin
civilizado-salvaje sirven al igual que antao la oposicin
cristiano-hereje- para renovar la polaridad y

jerarqua entre la cultura agresin contra la territorialidad
indgena, comparable tan slo a la fase del saqueocolonial
temprano.

c) Finalmente, en 1952 se inaugura el ciclo populista, que se
superpone e interactua con los dos ciclos an-teriores, puesto que
no hace sino completar las tareas de individuacin y etnocidio
emprendidas por el


	
7/25/2019 Cuaderno 1 Modelo Educativo.pdf

13/68

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo13

liberalismo, creando a partir de una reforma estatal
centralizadora-, mecanismos singularmente ecacespara su
profundizacin: la escuela rural masiva, la ampliacin del mercado
interno, el voto universal, y unareforma agraria parcelaria de
vasto alcance. stos constituyeron renovados medios de liquidacin de
lasidentidades comunales y tnicas y de la diversidad cultural de la
poblacin boliviana. En el plano poltico, lademocratizacin de facto
implicada por el hecho insurreccional sera canalizada hacia nuevos
mecanismosde subordinacin de la plebe cholo-india, a travs de una
amplia y centralizada estructura clientelar que

convirti al Estado y la poltica en esferas exclusivas y
excluyentes en manos de una camalenica castaseorial que hizo de la
reforma un singular instrumento para cambiar sin que nada cambie.
La oposicindesarrollo-subdesarrollo, o modernidad-retraso,
resultaron as sucedneas de un largusimo habitus mani-queo, y
continan cumpliendo funciones de exclusin y disciplinamiento
cultural, amparadas en la ecaciapedaggica de un Estado ms
interventor.

Tanto las transformaciones coloniales, como las que emanaron de
las reformas liberales y populistas, signicaron,por lo tanto,
sucesivas invasiones y agresiones contra las formas de organizacin
social, territorial, econmica ycultural de los ayllus y pueblos
nativos, tanto del rea andina como de las tierras bajas orientales.
En este proceso,la poblacin indgena de lo que hoy es Bolivia no se
comport como una masa inerte y pasiva; a partir de la llegadade los
espaoles a su territorio, resisti de las ms diversas formas para
evitar tanto la consolidacin del orden co-lonial, como las
sucesivas fases reformistas que introdujeron renovados mecanismo de
opresin y despojo material

y cultural. En esta dialctica de oposicin entre invasores e
invadidos, se sita uno de los principales mecanismosde formacin y
transformacin de las identidades en un pas como el nuestro. En este
sentido, postulamos quelas contradicciones coloniales profundas y
aquellas que renovadas, surgen como resultado de las reformas
libe-rales y populistas- son, aun hoy, en una sociedad abigarrada
como la boliviana, elementos cruciales en la forja deidentidades
colectivas.

Dependencia Econmica

El fantasma del desarrollo en Amrica LatinaQuijano, Anibal.
Revista Venezolana de Economa y Ciencias Sociales, 2000,

Vol. 6 N2 (mayo-agosto). pp. 73-90

La dependencia histrico-estructural: la experiencia de Amrica
Latina

Los grupos sociales que en Amrica Latina conquistaron el control
del poder en el momento de la Independencia,eran los blancos de la
sociedad. Y aunque en cada uno de los nuevos pases eran una
reducida minora, ejercan ladominacin y la explotacin sobre una
abrumadora mayora de indios, negros y mestizos. Estos no tenan
acceso alcontrol de ningn recurso de produccin importante o fueron
despojados del que haban tenido durante la Colo-nia, y adems
impedidos de toda participacin en la generacin y en la gestin de
las instituciones polticas pblicas,del Estado. La colonialidad del
poder era la base misma de la sociedad.

Con el control concentrado de los recursos de produccin y de las
instituciones y mecanismos de autoridad pol-

tica, tales blancos no slo se perciban y se sentan distintos de
los indios, negros y mestizos. Se consideraban, porraza,
naturalmente superiores y prximos a los dems blancos, esto es,
europeos. Por sus intereses de explotacin,de una parte, y por la
clasicacin racial, asuman necesariamente que sus intereses sociales
y su cultura eran direc-tamente antagnicos con los de esa inmensa
mayora dominada, pues el control del poder lo ejercan,
precisamente,sobre la base de esa colonialidad de la clasicacin
social de la poblacin.

En consecuencia, tanto en la dimensin material como en la
intersubjetiva de las relaciones de poder, los interesesy las
anidades de los dominadores de los nuevos pases, estaban
imposibilitados de toda posible comunidad, esdecir de alguna
posible rea o esfera comn, por mnima que fuese, con los intereses
de los dominados, no slo y notanto en el mbito interno de cada
espacio de dominacin o pas, sino, precisamente, en relacin con los
interesesde los grupos dominantes de los pases del centro, en
Europa o fuera de ella.
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Eso explica por qu en Amrica Latina en su conjunto -aunque con
muy importantes particularidades y dis -tancias entre los pases-
durante todo el siglo XIX los grupos dominantes articularon sus
intereses exclusiva-mente a los de sus pares, la burguesa blanca,
especialmente la de los pases ms poderosos, como Inglaterray
Francia y ms tarde Estados Unidos. Y en medida alguna a la de los
sectores dominados de la poblacin desus propios pases. No se
trataba de una subordinacin a la burguesa del centro, sino de una
comunidad deintereses fundada en la colonialidad del poder dentro
del capitalismo mundial. La subordinacin vino despus,

como consecuencia de esa articulacin o comunidad de intereses,
ya que toda articulacin de intereses entrelos grupos dominantes
latinoamericanos y los europeos slo poda hacerse con los primeros
como sociosmenores.

Esa condicin de socio menor en la asociacin de intereses con la
burguesa del centro, era por cierto el resultadode la poltica
colonialista de los tres siglos anteriores, que extrajo riquezas y
trabajo de manera gratuita de losterritorios y poblaciones
americanas, y que en las reas llamadas ahora andinas y que formaban
el Virreinato delPer consisti, desde el comienzo del perodo
borbnico en el Imperio Espaol, casi enteramente en un
saqueocontinuado de recursos y de eliminacin de las bases de la
previa gran produccin manufacturera, minera y deagricultura
comercial. Todo lo cual, adems, se combin con el abandono del Pacco
en el trco comercial mundialy la ascensin hegemnica del centro y
norte de Europa en el capitalismo mundial. Pero los efectos de esa
polticacolonialista fueron agravadamente reproducidos por la nueva
articulacin dependiente fundada en la colonialidad

del poder.

Es de esa conguracin de poder en el capitalismo, fundada no en
la imposicin sino en la comunidad de intere-

ses, a su vez fundada en la colonialidad del poder, local y
global, de lo que da cuenta el concepto de dependencia

histrico-estructural. Esta es, rigurosamente, un componente de
la colonialidad de poder en el capitalismo

mundial.

Recuperando la memoria. Una historia crtica de Bolivia,Tomo
IPuente Calvo, Rafael. Plural. La Paz. 2011. pp. 42-51

Si la razn de ser de Bolivia es la minera, evidentemente el
grupo social ms fuerte del pas tiene que haber sido el

grupo de propietarios y explotadores de minas. Son ellos los que
desde su poder econmico han tenido el poderde marcar la vida y el
destino del pas. Es e grupo, el de los grandes propietarios
mineros, el que ha denido laspolticas nacionales, el que ha trazado
las pautas para el desarrollo nacional, el que ha puesto y quitado
gobiernos,el que ha tomado las grandes decisiones estratgicas. Y no
es igual que un pas o una sociedad estn bajo el podery el control
de una casta dirigente minera, o que este bajo el control de una
casta agrcola o ganadera, o de unaclase industrial ms o menos
burguesa. El estamento social que gobierna los destinos de un pas
deja su impronta,y si comparamos a Bolivia con sus pases vecinos
podremos comprobar que el destino nuestro es diferente al
denuestros vecinos precisamente por la presencia de esa oligarqua
minera.

Es fcil vericar que la actividad empresarial minera va
conformando hbitos mentales diferentes a los de otrasactividades. A
partir del mismo origen (aventureros espaoles marginados en su
propio pas que vienen l nuevocontinente para escapar de la
marginalidad, para volverse ricos y en lo posible nobles), en las
tierras de Amrica se

van congurando notables diferencias en torno a las diferentes
actividades econmicas de unos y otros.

As nos explicamos que hasta el da de hoy la mayor parte de
nuestros empresarios han optado por negocios

extractivos o por otro tipo de negocio rpido como pueden ser la
banca o el comercio, en rarsimos casos la

industria que requiere tiempo y cuya tasa e retorno son siempre
ms lentas. Ya en tiempos de la colonia esa

bsqueda desesperada de riqueza inmediata se desinteresaran por
las posibilidades que ofreca la produccin

agropecuaria.

El repartimiento y la encomienda fueron las piedras
fundamentales del estado colonial y feudal, mientras la mit`a
leaada a ese estado un matiz esclavista; y en ambos casos con un
contenido profundamente discriminador y anti-indgena, que son los
rasgos que hasta hoy han caracterizado al estado boliviano.
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Ausencia de Valoracin de Saberes y Conocimientos los Pueblos
Indgenas Originarios

Acerca de la educacin en el mundo originario Pre IncaIllescas,
Jose. Ed.TukuyRiqch`arina, 2002. Pg. 407-411

La cienticidad y la unidad del ser y del saber

El Individuo-Individualidad en su Uno-Todo-Todo-Uno fue una
Sabia o Sabio Integral, no expresaba en su Ser-Estar-Hacer-Saber
slo cienticidad; la ciencia, en la estructura de su Saber era nada
ms que un fundamento o unaparte, y no Todo el Saber, y he all que
podemos decir que el Saber no era cienticidad: era ms que la
puraciencia.

El Saber era el Pachayachaychik y el Poder de Hacer el
Pachakamak y es al interior del Pachakamak que se en-cuentra el
Poder de la Ciencia-Tecnologa Ancestral Originaria:

El Saber no era una losofa, la losofa fue y es producto de La No
Unidad, Occidental Antropocntrica, que

reproduce invertidamente a la Pacha sobre todo empleando el
potencial de la razn.

El Saber no era una concepcin del mundo que cuando concibe:
concepciona al mundo o a la Realidad en formainvertida separando a
la Realidad del sujeto concepcionador.

El Saber era la vivencia concntrica- excntrica del
sentimiento-existir-hacer-pensar, y viceversa, en, y sobre,
latotalidad de la Pacha por ser parte de ella y no Estar fuera de
ella. Tal Saber se realizaba en el Individuo-Individualidad, o la
Familia, o la Sociedad, o la Cultura, o la Civilizacin, o Lo Humano
Integral de La Unidad con eldesenvolvimiento de todas sus
potencialidades o realidades pachakutianas de la
internalidad-externalidad de cadaUno-Todo.

La Ciencia-Tecnologa Ancestral Originaria reprodujo sin
inversiones la realidad de la Pacha por el Cosmocer
lascombinaciones-intracombinaciones en: el equilibrio, la
complementacin, el consenso, la identidad, la vibracionali-

dad, la contraccin-expansin, la concentralidad-excentricidad, la
relatividad-absolutez, lo nito-innito, las analo-gas, las
correspondencias, los perodos-ciclos-ritmos-frecuencias, las
diferencias-semejanzas, etc.

La Ciencia-Tecnologa Ancetral no fue la Sabidura, pero si fue
realizada con Sabidura y formaba parte de la Sa-bidura.

La Sabidura, tampoco es un simple o gran Saber, es sobre TODO un
HACER TOTAL combinado e intracombinadode lo Unidimensional y lo
Multidimensional de la Pacha en su
Compactabilidad-Incompactabilidad e
Incompactabi-lidad-Compactabilidad en su Estar-No Estar
siendo-ocurriendo-sucediendo siempre noms.

El problema de la castellanizacin

La Educacin Indigenal en Bolivia

Un siglo de ensayos educativos y resistencias patronalesRoberto
Choque Canqui y Cristina Quisbert Quispe. UNI-PAKAXA-IBIS, La Paz,
2006. Pg. 125 133

La castellanizacin del indgena, como postura poltica de
civilizacin, tuvo sus defensores, pero tambin hubo quie-nes
percibieron la importancia de los idiomas nativos en la enseanza.
Segn Georges Rouma, el primer trabajo dela formacin, lo cual
precisaba una educacin intensiva que pudiera llegar a ser perfecta
con algunas modicacionesde detalle, idntica a la que se daba a los
nios en la ciudad. La enseanza del castellano deba ser por el mtodo
di-recto, proveyendo a los jvenes una serie de ejercicios
destinados a desarrollar el poder de atencin, la memoria, la
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inteligencia, as como proporcionarles actividades de motivacin.
Lamentablemente este procedimiento ocasionabauna mecnica repeticin
de vocabularios sin que los alumnos indgenas pudieran entender su
signicado. Esta situa-cin produca adems el ausentismo de los
alumnos. Los procedimientos empleados eran los usados en las
escuelasFroebelianas para desarrollar la inteligencia de los nios
adaptados a un medio como es el altiplano. Para ClaudioSanjins la
castellanizacin del indgena constitua una necesidad importante para
la unicacin de la Repblica.

La historia haba demostrado cmo los grandes conquistadores
impusieron su idioma a los pueblos sometidos. As laexpresin del
dominio Inka conllevaba la imposicin del idioma qhichwa a los
aymaras pese a haberse resistido la

extensin del castellano en el mundo indgena no signicaba la
conquista avasalladora de un pueblo sobre otro pue-blo, sino el
ensanche de la civilizacin moderna. En las comunidades indgenas del
altiplano boliviano, las lenguas msusuales eran el qhichwa y el
aymara, lo cual generaba el dilema siguiente: o se debe hacer la
clase en la lengua ma-terna del nio, o es necesario ensearle a
hablar en espaol antes de comenzar los estudios primarios
propiamentedichos. Claro est que deba usarse previamente la lengua
materna para formar los vocabularios. Como no existaninguna
consulta a las propias autoridades indgenas ni a los padres de
familia sobre este aspecto, las autoridades deeducacin decidieron
rechazar la opcin de ensear en la lengua materna, justicando su
decisin de este modo:

a) Las lenguas indgenas que presentan un gran inters desde el
punto de vista de la lingstica comparada, yde cultura actual de las
razas indgenas, tiene un valor muy reducido. Esas lenguas no poseen
literatura, y el

hecho de ensear a leerles en ellas, constituye una prdida de
tiempo, pues la lectura no tiene utilidad supe-rior que la de ser
un instrumento de trabajo que sirve para adquirir conocimientos por
medio del libro y delperidico.

b) La comunidad de aspiraciones nacionales, la formacin de
ciudadanos buenos y conscientes de sus derechosy de sus deberes, no
puede hacerse sino por medio de la castellanizacin previa del
indgena, en vista deque la [nica] lengua ocial es el espaol. Si no
queremos formar estados indgenas dentro del Estado, siqueremos
asimilar el indio a la vida nacional, la cual no es realizable sino
por medio de la lengua nacional.(Ministerio de Instruccin
1916,5)

La decisin de no ensear a partir de las lenguas nativas las
justicaban por no tener una literatura que sirviesecomo un
instrumento de trabajo para adquirir conocimiento y su enseanza por
tanto signicara una prdida detiempo. Sin embargo la posicin poltica
va ms all de la cuestin lingstica puesto que con la
castellanizacinse incorporaba o asimilaba al indio a la vida
nacional de una minora de cultura occidental con el pretexto de
mo-

dernizacin. Era una poltica nacionalista que implicaba la
formacin de ciudadanos buenos y conscientes de susderechos y
deberes.

El problema no slo era el idioma, sino tambin el contexto
cultural del indgena aymara-qhichwa y waran, prin-cipalmente. Por
consiguiente no slo bastaba atacar a la cultura de incorporara al
indgena dentro de la vida delorganismo nacional.

Qu signicaba educar a los indios en su propio idioma? Signica
dividir ms a criollo-mestizos e indios, sin permi-tirles conocer lo
bueno y lo malo que tenan, sin incorporarlos a la vida nacional. El
tiempo ha demostrado que nolograron hacer desaparecer el idioma
originario con la castellanizacin, tampoco se pudo unicar a los
indgenas ya los criollos-mestizos.

Educacin cognitivista y desarraigada

Gutirrez Yamila, Fernndez Marcelo. Nias (des)educadas. Entre los
saberes del ayllu y la escuela.La Paz. PIEB. Pp. 74-75

Mtodos de enseanza

Las clases se inician con el saludo entre el maestro y los
alumnos. De entrada, el peso militar del profesor se sientemediante
varias convenciones, una de ellas es que los estudiantes deban
ponerse de pie en cuanto ingresa el maes-
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tro o eventualmente el Director, quien exclamar: Buenos das,
alumnos!, sin diferenciar entre nios y nias, paraobtener la
respuesta: Buenos das profesor/profesora (o seor profesor).

La siguiente orden es: Tomen asiento, a lo que los alumnos
responden:

Gracias, profesor, dependiendo de cmo lo haya dispuesto el
docente desde inicio de clases. Otra regla para los

alumnos es quitarse las gorras o sombreros para entrar al aula
pues no est permitido pasar clases usndolos. Nadajustica que los
nios tengan que sacarse el gorro o chullu; debera permitirse su
uso, considerando el ambientefro de las aulas, sobre todo en
invierno, y que para los hombres de la comunidad es caracterstico
llevar chullubajo el sombrero.

Al inicio de la jornada, tras el saludo, en algunos cursos es
habitual que el o la profesora ordene a una de las niassalir al
frente para dirigir dos Padre Nuestros que rezan todos los alumnos.
En otras aulas, las clases se inician conun dilogo en aymara, que
el profesor impulsa sobre algn tema coyuntural o alguna ancdota
propia.

En otros cursos, en la puerta de ingreso existe un chero de
control de asistencia, donde cada alumno debe encar-garse de volcar
su cha, segn su llegada, de manera que los profesores lo tengan en
cuenta. En los cursos que nocuentan con este sistema, los maestros
llaman lista.

Otra forma de iniciar la clase es con preguntas del maestro: en
qu da, mes y ao estamos?, en qu partehemos quedado la anterior
clase?, qu nmero leccin nos toca avanzar hoy? o con la instruccin:
saquen suslibros. En otros cursos, se recurre a dinmicas corporales
como el calentamiento de manos. Estos son ejemplosde tecnologas de
transformacin de la cotidianidad de los nios, de su habitus
indgena-campesino, para acentuarel ritmo de vida dictado por el
reloj y el calendario no-agrcola; lo que devela desprecio por los
conocimientospropios y el control de la expresividad emotiva y
corporal de los alumnos.

Seguidamente, se desarrolla la asignatura que corresponde,
respetando las horas y materias establecidas en el ho-rario de cada
curso.

Bajo la premisa de que los maestros son prcticamente dueos de
las clases y los alumnos tienen la obliga -cin de aprender, cada
docente usa el mtodo que mejor pueda facilitar su trabajo para
cumplir con su pro-

grama curricular aprobado por el Director. As, son habituales
los recursos de la memorizacin, la repeticin,la copia del pizarrn y
el dictado; stos son factores comunes en las clases de las
diferentes asignaturas yniveles. Algunas veces, se tiende a
reemplazar el pizarrn y la tiza por papelgrafos tamao resma,
previamenteelaborados.

Dentro de la memorizacin y repeticin, son usuales las
recitaciones en la asignatura Lenguaje y Comunicacin.En el curso
cuarto A, por ejemplo, el profesor j en la pizarra un papelgrafo
con la letra de un poema de tresprrafos en aymara, titulado:
MunataYatiqiri (queridos nios y nias), dado a los alumnos y dio la
orden de memo-rizarlo para luego recitarlo. Luego de haber dado a
los alumnos un tiempo para aprender el texto, el profesor sacal
frente a cada nio para que recite sin leer. Cuando le toc el turno
a una de las nias, Laura, se puso nerviosay se qued callada, aunque
ella haba aprendido la poesa pues la repeta completa y sin mirar al
pizarrn cuandoestaba en su asiento. En la leccin, tres nias se
destacaron por ser las que mejor recitaban y las que ms queran

participar, mientras los dems alumnos se abstenan. Luego de
haberla memorizado, todos deban copiar la poesaen sus
cuadernos.

Las prcticas de memorizacin son comunes para conceptos,
deniciones o signicados de trminos. Tambin esusual que los
profesores anoten en el pizarrn el ttulo y subttulos del tema a
avanzar y procedan a dictar su con-tenido. El inconveniente mayor
de los ejercicios de copia es que si el maestro tiene problemas con
su ortografa,los alumnos aprendern sus errores; a propsito, podemos
citar un hecho que se dio en el cuarto curso, cuandoel maestro hizo
referencia al trmino experimento y una de las nias le pregunt:
Profesor, cmo se escribeexperimento?; el docente muy gentilmente se
acerc al pizarrn y escribi: expermento; u otro docente queescribi
barios en vez de varios. Estas son las vas del proceso de
castimillanizacin, que a la hora en que loscomunarios estn en la
ciudad tendr serias consecuencias.


	
7/25/2019 Cuaderno 1 Modelo Educativo.pdf

18/68

18ireccin General de Formacin de Maestros

Apuntes para un Estado PlurinacionalSoruco Ximena.
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011. pp.
127-129

Que sea el pueblo (el conjunto de individuos, pueblos y
naciones) quien tiene dominio de los recursos naturalesy quien no
ha renunciado a su soberana, por medio de la delegacin de este
poder al Estado (como suceda an-

tes), sino que tambin puede ejercerla directamente, podra
permitir que no se repita la historia del capitalismode Estado de
la etapa nacionalista boliviana (1952- 1985). En este sentido, si
bien el Estado administra los recursosnaturales lo hace a nombre
del pueblo y esta delegacin puede suspenderse si se desva al
enriquecimiento privado.Esta delegacin adems es solamente una forma
de estructuracin poltica, porque se reconoce el ejercicio direc-to
de la soberana del pueblo. Es hacia esta segunda forma que se
dirigen las autonomas indgenas, en cuanto losrecursos naturales
renovables, el territorio y las formas de gobierno propias de los
pueblos y naciones indgenasque no desconocen la delegacin del poder
al Estado, pero que lo complementan con la soberana de cada naciny
pueblo en su territorio de despliegue. As tenemos una gura de
administracin estatal fuerte de recursos natu-rales no renovables
que requieren grandes inversiones y que garantizan la sobrevivencia
de todos los bolivianos,porque estos recursos de redistribuyen en
educacin, salud, infraestructura, etc., pero tambin la
administracinregional, municipal y de pueblos y naciones indgenas
de recursos renovables necesarios para su propio desarrollo.Por la
combinacin de ambas vas se plantea evitar tanto la concentracin del
poder del Estado y del partido que

lo gobierna -por la leccin histrica del nacionalismo de 1952-,
como la fragmentacin de lo comn en pequeosEstados-nacin de las
regiones o indgenas, que acabara en una guerra de todos contra
todos (lgica de mercado)por la disputa de esos recursos. Es decir,
aparece lo indito de esta fusin de horizontes, que no desconoce la
ex-periencia moderna, en su versin nacional-popular, pero que la
articula al horizonte de autogobierno. Aunque puedaparecer slo
nominativa, esta transformacin poltica es fundamental. La poltica
moderna, aunque institucionaliza ladivisin de poderes y un aparato
burocrtico que media entre gobierno y sociedad civil, en ltima
instancia deen-de el inters privado de la clase capitalista (como
se volvi a desnudar en la crisis nanciera mundial y el
socorroestatal, pese al credo neoliberal). Transformar la poltica,
o ms bien, devolverle el contenido comn, de cosa pblica,implica
construir mecanismos institucionales que controlen e imposibiliten
la reproduccin de lo pblico y del biencomn para el benecio de unos
pocos.

Ahora, si el Estado moderno ha sido pensado como el mecanismo de
control y administracin del bien comn amanos de un sector dominante
de la sociedad, y se ha legitimado a partir de un inters general
que esconde esta

ganancia privada, construir un Estado plurinacional requiere
devolver a la sociedad, al pueblo, la soberana del biencomn. Al
mismo tiempo, como hemos visto, este pueblo no puede ser sociedad
civil o relacin entre individuosfragmentados y homogeneizados por
el capital, sino que congrega a lo heterogneo, pero de una manera
no subor-dinada sino en coexistencia.

Por eso tambin, la nacionalizacin de los recursos naturales no
renovables y el control comunitario de los reno-vables en los
territorios indgenas originario campesinos son dispositivos
necesarios, aunque no sucientes, paraesta construccin de una base
comn, en el marco de la heterogeneidad. Digo no suciente, porque lo
comn nopuede tener slo una dimensin material, que aunque es
fundamental para asegurar la vida de todos, podra acabaren una
visin economicista y por tanto reduccionista de la poltica a la
gestin pblica.

Lo comn en lo plurinacional pasa tambin por una construccin
nueva de institucionalidad y fundamentalmente

de subjetividades polticas, en un horizonte donde el otro no
sea, como hasta ahora, un obstculo a la realizacin yautonoma del Yo
(individual o colectivo) sino su condicin de posibilidad.

Qu signifca el Estado Plurinacional?Rafael Bautista. La Paz:
Rincn Ediciones, 2010. pp. 20-23

() el Estado colonial, tiene como contenido esta paradoja nunca
resuelta que, ms all de la paradoja seorialque seala Zavaleta,
indica el carcter irreal de un proyecto cuya proyeccin es la
continua anulacin de s mismo;por eso el Estado deviene en irreal,
es decir, en pura imitacin, sin carcter ni naturaleza propios; por
eso, y esa es
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su tragedia, su legitimidad no se sostiene adentro, en el
conjunto de la nacin, sino afuera. Por eso, en momentos decrisis,
cuando las puertas de los cuarteles no le responden, clama a los
intereses forneos en demanda de auxilio.Una radiografa del Estado
colonial muestra lo pattico de ste, no como corolario de los
dislates en que pudoincurrir sino en el fundamento irracional mismo
del cual parte. Zavaleta lo expone de esta manera: De eso nohay
duda, de que el nico negocio estable en Bolivia eran los indios.
Dgase a la vez que la nica creencia ingnitae irrenunciable de esta
casta fue siempre el juramento de su superioridad sobre los indios,
creencia en s no nego -

ciable, con el liberalismo o sin l y aun con el marxismo o sin
l. En tal caso, el proyecto de la casta oligrquica seconstituye
siempre como antinacional: para ser, debe exterminar a la nacin que
dice defender; por eso la patologade ese Estado es la misma que
expone la casta que lo gobierna: esta es la religin verdadera,
imponerse a los in-dios y a lo indio. Es un aborrecimiento que no
tiene n [por eso] la oligarqua no slo es dominante sino
tambinextranjera y en cierto modo conserva en sus creencias la de
estar en un pas al que sin embargo no se pertenece.

Las consecuencias son desastrosas para la misma estabilidad de
ese Estado. Puesto que no sabe congregar al todode la nacin se
propone, ms bien, como programa de vida, su aniquilacin; pero en
ese empecinamiento, sin darsecuenta, se aniquila a s mismo: Donde
no existe la nacin, no se puede pedir a los hombres asistir
nacionalmente ala guerra ni tener una sensibilidad nacional del
territorio. Estas son notas esenciales de un Estado que no se
tienea s mismo como soberano de sus propias decisiones sino como
mero administrador de intereses que ni siquierason los suyos; por
eso su carcter dependiente nace con su subordinacin servil. La
estructuracin sistemtica de

su poder se hace colonial, es decir, postiza; de all que su
consistencia sea aparente. Es un Estado aparente porquesus
contenidos son huecos, en consecuencia, su grado de legitimidad
tiende siempre a la nulidad. La misma nulidadque enmarca los actos
de sus protagonistas: De un modo inconsciente estos hombres
razonaban contra su pas,contra el nico que exista y aun contra s
mismos. Hacan mal en lo concreto a lo que en abstracto amaban.

Se trata entonces de una forma de vida que, para vivir, debe ser
a costa de los dems. Su consigna de vida consis-te en: Yo soy si t
(el indio) No eres; de modo que su proyecto de vida es muerte para
los dems. Pero en estamuerte lo que se mata es la posibilidad misma
de constituir una nacin y, en consecuencia, la posibilidad misma
dela existencia de la casta seorial. No hay amo sin siervo. Pero si
el amo aniquila al siervo, l mismo se aniquila; supropia existencia
depende de la existencia del siervo. En esta apuesta compromete su
propia existencia, puesto queel siervo constituye su mediacin con
la realidad; si anula al siervo, lo que, en denitiva, anula, es la
propia realidad:En los tres casos, so pretexto de pensar en una
comunidad ilusoria (sin kollas, segn Moreno, aunque con Char-cas;
sin cambas segn Pando, pero defendiendo el territorio donde viven
ellos; sin indios, segn Saavedra, pero con

legislacin del trabajo), se renegaba de la colectividad real,
carnal y viviente que era una Bolivia con kollas, cambase indios
por mayor. Era un verdadero acto de sustitucin de la realidad que
no poda ser gratuito no por ningunarazn culta sino porque el que
reemplaza lo real rompe su cabeza. Es un proceso de prdida o
extravo de lo realque se explica por las races seorialistas, ahora
hasta lo aberrante, del razonamiento.

Por eso no se trata de cambiar de formas sino del contenido
propio que estructura de manera colonial al Estadoboliviano. Esa
estructuracin es racista y clasica de modo racial aun la propia
clasicacin social. Su carcter ex-cluyente es esencialmente racista;
lo antinacional se deriva de aquello que, como modo-de-ser del
Estado, no hallaotra tarea esencial que su propia destruccin: ser
nacin a costa de la propia nacin.
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Tema 2

Fundamentos del currculo

Recuperamos experiencias de nuestra prctica cotidiana

Actividad 1

Nos preguntamos: en la preparacin de nuestras clases,
consideramos como igualmente vlidoslos saberes y conocimientos
indgenas y la ciencia?

Un aspecto fundamental del currculo del modelo sociocomunitario
productivo es la incorporacin de lossaberes y conocimientos de los
pueblos indgenas.

El problema radica en que no basta con incluir informacin de los
pueblos indgenas sino que estos cono-cimientos deben ser
incorporados con el mismo nivel de validez. Reexionemos acerca de
qu signica eso.

Revisamos los fundamentos del curriculo

Para construir el currculo de un modo consistente es preciso
establecer unos fundamentos slidos y adecuados a

nuestra realidad. Los fundamentos del currculo plantean una muy
importante novedad con respecto a otros tiposde fundamentos
curriculares, pues emergen no de la teora sino de la realidad
boliviana. Son en este sentido unesfuerzo de fundar el currculo en
las exigencias, visiones y caractersticas de la realidad plural de
nuestro pas. Losfundamentos del currculo son:

Fundamento poltico e ideolgico: Descolonizacin Fundamento losco:
vivir bien Fundamento sociolgico: condicin plural Fundamento
epistemolgico: pluralidad epistemolgico Fundamento psicopedaggico:
aprendizaje comunitario.

2.1. Fundamento poltico-ideolgico

Descolonizacin

La realidad boliviana est caracterizada por su condicin colonial
y/o neocolonial. Esta condicin ha hecho quevivamos una situacin de
desigualdad, explotacin y subordinacin simblica y cultural de los
pueblos y nacionesindgena originarios que ha sido reproducida por
la educacin a travs, entre otras cosas, de la enseanza de
con-tenidos enajenantes y descontextualizados.

El currculo se fundamenta en la exigencia poltica de la
descolonizacin que consiste en la transformacin de larealidad
colonial, tambin desde la educacin. Tambin, en el sentido de que la
transformacin de la realidad colonialimplica todos los mbitos de la
existencia, econmicos, polticos, culturales, y la educacin es un
mbito, particu-
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larmente importante de ellos. En la educacin, por ejemplo, la
descolonizacin signica que se pueda incorporarlos saberes y
conocimientos de nuestros pueblos de modo igualitario y
complementario con los conocimientosconsiderados universales. Esto
nos lleva adems a considerar que este sentido de transformacin de
la realidad,desde el horizonte de nuestros pueblos, pueda
convertirse en una alternativa de convivencia y armona con la
MadreTierra, de la que otras culturas tambin puedan aprender.

Las acciones que se desarrollan en este apartado estn orientadas
a reexionar cmo nos ha constituido la educacincolonial como
sujetos, pero adems cmo la educacin se convierte tambin en un
camino para la descolonizacinal plantearnos qu realidad queremos
construir y qu tipo de sujetos queremos formar.

2.2 Fundamento losco

Vivir Bien

El Vivir Bien, expresado en la experiencia de vida de los
pueblos indgenas, es un criterio de vida que orientala bsqueda de
complementariedad y armona del ser humano con la Madre Tierra, el
cosmos y las espiri-tualidades. El Vivir Bien plantea as la bsqueda
de una relacin armnica con la Madre Tierra, donde el serhumano viva
la experiencia de ser parte de ella, lo que implica una nueva
conciencia de interdependencia,

complementariedad y relacionalidad con el entorno. Esto
significa no reducir la relacin consigo mismo, conlas otras
personas y con la naturaleza a la bsqueda de fines,
instrumentalizando la realidad y convirtiendo ala naturaleza y las
personas en recursos, sino recuperar la sabidura indgena que
considera que el ser humanoes parte del todo.

En ese sentido, en este punto discutiremos sobre algunos
criterios del vivir Bien, que puedan ser incorporados en
laexperiencia educativa de las maestras y los maestros. Para esto
se parte de la problematizacin en relacin a la maneracomo nos
alimentamos (sobre lo que consumimos y el cmo se produce lo que
consumimos). A partir de nuestrasexperiencias cotidianas
intentaremos pensar la relacin que existe entre todos aquellos
sujetos y elementos de la

naturaleza que intervienen en el proceso de la produccin de
nuestros alimentos (el circuito natural de la vida o elmetabolismo
social), adems de las formas que adquiere su produccin (si es
artesanal, si es industrial, etc.). Medianteesta dinmica
discutiremos si aquellas formas de producir y consumir alimentos
nos ayudan o no en la bsquedade una vida armnica con la naturaleza,
que respete sus ritmos y ciclos de regeneracin. En funcin de estas
expe-riencias se podr reexionar sobre la relacin permanente que
tenemos con el entorno natural pensado como unmetabolismo de
reproduccin de la vida, elemento que nos abre a una conciencia de
interdependencia comunitaria.

2.3. Fundamento sociolgico

Condicin plural

Nuestra realidad presenta una gran diversidad cultural que nunca
fue reconocida, aceptada y potenciada en nuestra

historia. Esto dio lugar a la constitucin de un Estado
monocultural, en el que se promova una educacin ho-

mogeneizante que no se corresponda con la realidad plural de
Bolivia. La CPE de 2009 establece la exigencia de

construir un Estado Plurinacional, que se congure desde nuestra
condicin plural y asuma construir un proyecto

de convivencia.

En este marco lo que se busca en este apartado es reexionar
sobre la diversidad cultural, a partir de dos proble-mticas: la
autoidenticacin cultural de los maestros y su experiencia de
trabajo en distintos contextos educativos(rural-urbano), lo que
aportar elementos reexivos para comprender la realidad plural del
pas.

2.4. Fundamentos epistemolgicos

Pluralismo epistemlogico

Existen diversos tipos de saberes y conocimientos en las
diferentes culturas. El carcter de estos saberes y cono-cimientos
depende de las diferentes relaciones, desde las cosmovisiones, que
los seres humanos establecen con la


	
7/25/2019 Cuaderno 1 Modelo Educativo.pdf

22/68

22ireccin General de Formacin de Maestros

realidad, que pueden ser de una extrema objetivizacin (en la que
se conoce en cuanto se puede observar y medirun objeto) o de una
sabidura en la que el ser humano se asume como parte de la
naturaleza, o tiene una relacinespiritual de respeto y reciprocidad
con ella.

El conocimiento hegemnico hoy dominante es el conocimiento
cientco, basado en la objetivizacin de la reali-dad, que tiene una
lgica cognitivo instrumental articulada, en cuanto al desarrollo
tecnolgico, a la reproduccin

del capitalismo. Aunque en el propio conocimiento cientco tambin
se est perlando un conocimiento crtico yemancipador, aunque sigue
teniendo un lugar secundario.

Lo importante de ser aceptado, pensando en el proceso educativo,
es que existen otras formas de saberes y cono-cimientos, igualmente
vlidas, pero que no tienen los mismos parmetros y requisitos que la
ciencia. De hecho, lossaberes y conocimientos de los pueblos y
naciones indgena originarios plantean alternativas incluso a las
propiasconsecuencias negativas de la ciencia, por ejemplo, en
cuanto a la destruccin de la naturaleza propiciada por latecnologa
moderna.

En este marco se busca trabajar desde la experiencia de los
maestros, una visin amplia que le permita articular demodo
complementario diversas formas de conocimiento desde la experiencia
de su prctica docente.

Actividad 1

a) El trabajo consistir en rescatar saberes y conocimientos de
los pueblos indgena originarios y campesinos.

b) Cada maestro podr elegir el conocimiento o saber rescatado en
el marco de los campos de los saberesy conocimientos del currculo
base (1. Cosmos y Pensamiento; 2. Comunidad y Sociedad; 3. Vida,
Tierra yTerritorio; 4. Ciencia, Tecnologa y Produccin)

c) Para el rescate de los conocimientos y saberes el maestro
podr consultar, hacer entrevistas, reuniones oalguna otra actividad
que le permita la recoleccin de informacin, con estudiantes y con
la comunidad.

d) A partir de la informacin obtenida el maestro sistematizar
los conocimientos y saberes rescatados,mismos que sern
estructurados para ser utilizados en una clase o periodo pedaggico
como contenidode aprendizaje.

e) El maestro implementar los contenidos sistematizados en una
clase o perodo pedaggico.

f) El maestro elaborar un informe breve en el que incluya la
sistematizacin de los saberes recogidos y losresultados obtenidos
en la implementacin de la clase, para ser socializados.

2.5. Fundamento psicopedaggico

Aprendizaje comunitario

El nuevo currculo se fundamenta en el aprendizaje comunitario,
que es un modo de aprendizaje cuyo ncleo central

es la comunidad. Esto signica que la educacin no se da de manera
aislada de la comunidad, sino que est articulada

a ella, tanto en el modo del aprendizaje, como en el sentido, la
nalidad y los participantes de la educacin.

Un elemento fundamental del aprendizaje comunitario es el dilogo
como un componente de su modo de aprendi-zaje. El dilogo como
metodologa pedaggica implica una relacin mutua de educacin (as como
en la cosmovisinindgena se habla de una crianza mutua) entre los
sujetos, tanto en la vida comunitaria ms amplia como en las
propias

relaciones de aula o taller. Esto signica que se borra la
dicotoma en la que la maestra o el maestro es el nico queensea y el
estudiante/participante es el que no tiene luz (el alumno) y debe
ser llenado, por tanto, de conocimientos.

El dilogo para darse exige que los sujetos que van a dialogar,
maestros, estudiantes, y otros sujetos de la comunidado entorno, se
traten como iguales y no como subordinados en una relacin de
superior/inferior, o de conocedor/ignorante. Slo de un modo
horizontal se puede escuchar a los dems, en un sentido
profundo.
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El dilogo tiene tambin una dimensin como metodologa pedaggica
transformadora. En este otro sentido, consisteen que seamos
capaces, en tanto maestros, maestras y estudiante/participantes, de
captar y leer conjuntamente larealidad que vivimos, de modo que
problematizndola, siendo conscientes de su historicidad, es decir,
de la posibilidadde que haya otras opciones que lo que vivimos,
podamos transformarla.

En el aprendizaje comunitario se trata de que la
enseanza-aprendizaje deje de ser una relacin vertical de quien
se

supone sabe ms a quienes se supone son ignorantes, y se
construya una relacin dialgica en la que todos, dentroy fuera del
aula, incluyendo la Madre tierra que tambin ensea, contribuyan, de
manera complementaria, lo suyo yas el acto de aprender y ensear se
produzca de un modo comunitario.

En este marco se propone que las maestras y los maestros puedan
reexionar sobre la posibilidad de un aprendizaje

mutuo, que implica la desjerarquizacin del acto educativo.

Ahora bien, recordemos que metodolgicamente el aprendizaje
comunitario se desarrolla en cuatro momentos:

1) Todo proceso educativo inicia de la prctica y de la
realidad

Para el desarrollo de los procesos educativos es importante
tomar en cuenta el contexto en el cual tiene lugar la

accin educativa. Toda experiencia de aprendizaje debe partir de
la realidad, de la prctica de la vida concreta y dela cotidianidad
de todas y todos aquellos que estamos inmersos en el proceso
educativo.

Para esto es importante que reexionemos sobre los contenidos y
su relacin con la realidad, la cotidianidad de lavida, su aplicacin
o utilidad para explicar o comprender diferentes acontecimientos
sociales o naturales, solucionary encarar diferentes actividades en
la vida real.

Si presentamos un tema que no tenga relacin con algo de todo lo
que le ocurre en la cotidianidad de nuestras vidas,difcilmente
podremos comprender el sentido o signicado del mismo; nos resultar
complicado intentar relacionarcon los acontecimientos de la vida;
por eso como maestras y maestros debemos iniciar el tratamiento del
temamostrando cmo la variedad de experiencias y conocimientos que
uno va adquiriendo en la vida puede ser objetode estudio, y con la
ayuda de libros, tecnologas y los conocimientos y experiencias de
las y los otros sujetos educa-tivos, profundizar o ampliar esos
conocimientos para utilizarlos de mejor manera o solucionar
problemas de mayor

complejidad o realizar predicciones sobre el comportamiento de
diferentes fenmenos de la vida social o natural.Para esto es muy
importante la metodologa de investigacin. De esta manera todas y
todos comprenderemos elsentido de los temas que la escuela nos
presenta.

Dependiendo de la naturaleza y caracterstica de los temas, en
algunos casos se puede iniciar la clase con la aplicacinde la
ciencia; por ejemplo, componentes qumicos de alguna fruta, tubrculo
u otro alimento que se produce en la

regin, de manera que nuestros estudiantes comprendan que la
qumica no es ajena a la cotidianidad de la vida, sino

que a diario estamos en contacto con ellos; a partir de ello se
puede estudiar la naturaleza de cada componente, su usoen benecio
de la salud u otro tipo de aplicaciones; incluso en la combinacin
con otros elementos qumicos u otros

procedimientos de transformacin fsico o qumico del producto
proyectando el uso industrial de dichos alimentos.

De la misma manera en Matemtica con la aplicacin de algn
instrumento de aproximacin se puede medir

ciertos cuerpos del entorno para luego formular algunos
principios matemticos, formular teoremas o frmulaspara
posteriormente aplicarlos en el diseo de objetos para la
construccin de herramientas u otro tipo de

productos.

En Ciencias Sociales es importante empezar de los hechos y
acontecimientos que ocurren en la comunidad engeneral, una realidad
puede ser un acontecimiento ocurrido en la escuela o fuera de ella,
por ejemplo una marchade una organizacin social, la visita de una
autoridad, u otro tipo de suceso que nos permita vincular el tema a
lacotidianidad de las y los estudiantes, de manera que el
estudiante comprenda el tema, no slo memorice.

Es importante poner sobre la mesa de discusin las
contradicciones que se dan en nuestra sociedad, como la po-breza,
la riqueza, el uso del poder y el sometimiento, las inequidades,
etc.
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2) Es importante avanzar a nivel terico

Los hechos o fenmenos de la realidad o cotidianidad pueden ser
explicados o conceptualizados desde diferentespuntos de vista; es
importante que en la clase se lancen conjeturas, predicciones
conclusiones, conceptualizacionessobre los temas y realidades que
se estn estudiando.

Incentivando la participacin de las y los estudiantes lograremos
que cada uno de ellos encuentre su propia expli-cacin y/o
interpretacin del tema o la realidad social o natural, que, en
muchos casos ser la correcta y en otrosprobablemente no lo sea;
nuestra tarea ser apoyar para que la o el estudiante, a travs de la
comprensin del temaencuentre una explicacin adecuada sobre el
fenmeno social o natural en estudio.

Es tambin importante hacer confrontacin con las teoras cientcas
preexistentes, de modo que se vayan corrobo-rando, modicando o
desechando las mismas, para ir construyendo conceptualizaciones a
partir de la comprensin

no la memorizacin de los fenmenos sociales o naturales de la
realidad concreta.

3) Hacer la valoracin

Es importante tener en cuenta que la escuela debe contribuir al
cuidado y proteccin de la vida; en este modelo

educativo no es concebible que la ciencia se aplique en contra
de la vida, contra el bien comn; en este marco,el conocimiento debe
ser visto desde una posicin ms crtica y reexiva; hay que reexionar
sobre los procedi -mientos que estamos realizando, las conclusiones
o conceptualizaciones que estamos arribando. Por ejemplo, para

el avance de ciertos contenidos no podemos atentar contra la
fauna, contaminar las aguas o el medio ambiente;en las
teorizaciones es necesario incorporar la concepcin de vida, la
relacin armnica con la Madre Tierra yel Cosmos.

Es necesario tambin reexionar sobre el tipo de relaciones que se
establecen entre mujeres y varones, promoviendo

un trato equitativo y democrtico sin discriminacin. No podemos
fomentar el machismo, por ejemplo otorgandociertas tareas slo a
varones y otras tareas de mujeres a las estudiantes. Es importante
promover y reexionar laprctica de los valores sociocomunitarios
como la reciprocidad, complementariedad, solidaridad, etc. en este
modo,la interaccin didctica se desarrolla desde una educacin
inclusiva e igualitaria, con altos niveles de
participacindemocrtica; el dilogo, y la comunicacin son centrales
en estos procesos.

El propsito de este nivel metodolgico es, por una parte ver las
posibilidades de aplicacin de la ciencia en defensay proteccin de
la vida, el bien comn y la transformacin de las estructuras de
dominacin exclusin; por otrapromover la prctica de los valores en
cada uno de las y los sujetos educativos.

4) Llegar a la produccin

La vinculacin de la prctica y teora debe permitir la produccin
de un bien tangible o intangible; material ointelectual. Esto
depender de las caractersticas y la naturaleza del contenido o el
tema; por ejemplo una pro -duccin intangible puede contemplar un
ensayo sobre los movimientos sociales; el anlisis de discurso de
unaautoridad, un proyecto de construccin, un diseo grco, etc. una
produccin de tipo material, ser una silla,una herramienta, etc.

Aqu lo importante es que el proceso educativo llegue a la
aplicacin del conocimiento en la generacin de unproducto tangible o
intangible, que reeje la capacidad productiva de las y los sujetos
educativos en benecio dela comunidad.

Actividad 3

Recapitulamos

A manera de concluir el tema, completamos el siguiente cuadro
sobre los fundamentos curriculares connuestras palabras
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Fundamentos Signicado segn tu opinin Plantera uno o varios
ejem-

plos de la vida cotidiana

Fundamento poltico-ideolgicodescolonizacin

Fundamento losco

vivir bien

Fundamento sociolgicopluralidad cultural

Epistemolgico pluralidadepistmica

Fundamento psicopedaggicoaprendizaje comunitario

Actividad 4

Leemos todas las lecturas complementarias del tema de
FUNDAMENTOS. Nos reunimos en gruposcomunitarios y analizamos la
situacin del Centro educativo con relacin a las cuatro
problemticas.Elaboramos a partir de ello un informe por grupos en
los que utilizamos los textos de lectura comple-mentaria.

Podemos utilizar los siguientes conceptos:

Fundamento ideolgico poltico. En este apartado, trabajaremos los
conceptos de: individualismo, domi-nacin, exclusin, racismo.

Fundamento losco. Los concep
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