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3CAPÍTULO 3

SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LAS METAS EDUCATIVAS: 
¿HACIA DÓNDE QUEREMOS IR JUNTOS?

3

GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN

A pesar de los progresos en el acceso a la educación, persiste una calidad educativa
deficiente al tiempo que se mantienen profundas desigualdades. Lo cierto es que
después de varias décadas de reformas educativas apenas se ha conseguido elevar
los conocimientos y las competencias de los alumnos, reducir las desigualdades, for-
talecer la escuela pública y lograr una preparación del profesorado acorde con las
nuevas demandas sociales y culturales. No parece que las reformas educativas im-
pulsadas hasta aquí hayan logrado sus objetivos programáticos, por lo que sería ne-
cesario plantearse nuevas estrategias capaces de conseguir con mayor acierto sus
finalidades.

Durante los últimos 25 años algunas propuestas de cambio han tenido una mayor
aceptación en gran parte de los países de la región. El telón de fondo de la mayoría 
de ellas ha sido la vinculación de los objetivos de calidad con la eficiencia en la ges-
tión de los recursos económicos, con la descentralización de las políticas educativas
y con la evaluación estandarizada de los logros académicos de los alumnos. Sin em-
bargo, como apunta Marchesi (2010), los avances conseguidos por el empeño
puesto en la gestión, en la descentralización y en la estandarización no han sido su-
ficientes para resolver los problemas pendientes por las limitaciones de semejantes
estrategias: se olvidaba la importancia del contexto social, se desatendía la diversi-
ficación de la oferta educativa que pudiera dar respuesta a las diferencias de las es-
cuelas y de los alumnos, y se reducía la profundidad, la interrelación, la amplitud y
la creatividad en el currículo por poner el énfasis en determinadas competencias
que debían ser evaluadas.

33SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LAS METAS EDUCATIVAS: ¿HACIA DÓNDE QUEREMOS IR JUNTOS?

SÍ
N

TE
SI

S

SINTESIS (112 paginas):METAS 2021  21/10/10  10:32  Página 33



SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

En la reflexión sobre la orientación de los cambios educativos y sobre el propio pro-
ceso de cambio se pone de manifiesto que la educación no puede por sí sola resol-
ver los problemas sociales, sino que exige para ello que, paralelamente, se produzcan
determinadas transformaciones en otros ámbitos de la sociedad. No es suficiente con
que la educación apueste por los valores democráticos, la justicia, la participación y
la equidad si, al mismo tiempo, no existen iniciativas políticas, económicas y sociales
que avancen en la misma dirección. No es posible una educación equitativa en una so-
ciedad tan desigual como la iberoamericana. Y tampoco es posible avanzar hacia
sociedades más justas sin una educación equitativa, en la que estén garantizados
unos mínimos comunes de calidad para todos los alumnos.

El énfasis, por tanto, se sitúa en las políticas globales, capaces de plantear estrate-
gias convergentes en las esferas económica, social y educativa, con el objetivo de
avanzar en la construcción de sociedades justas, cohesionadas y democráticas. Así
y solo así será posible progresar de forma más rápida y segura hacia los objetivos
propuestos, y los esfuerzos educativos no se verán frustrados por la inmutabilidad
de las condiciones sociales.

NECESIDAD DE NUEVOS ALIADOS

La permanencia de los alumnos en la escuela durante doce años, objetivo deseable
para la próxima década, no puede alcanzarse en bastante casos si no se aborda al
mismo tiempo la colaboración activa de las familias, su formación y motivación, así
como el cuidado de la salud y de la alimentación de los discentes. Lo mismo sucede
con la educación en la diversidad, que exige la colaboración comprometida de fa-
milias, asociaciones representativas de los diferentes grupos de alumnos y de acti-
vidades permanentes en el ámbito de la acción comunitaria. O en la educación cívica
y democrática, que no puede plantearse solamente desde la acción de las escuelas
sino que ha de contar con el apoyo y la colaboración de las familias, de los medios
de comunicación y de las instituciones sociales y culturales.

Estas consideraciones orientan hacia el desarrollo de planes sistémicos o integrales
en los que se incorporen no solo instituciones representativas del ámbito municipal,
de salud, del ocio o de la ordenación territorial, sino también nuevos actores que
contribuyan a fortalecer el funcionamiento del sistema educativo. Las ciudades, las
organizaciones sociales, los voluntarios, las empresas o los alumnos universitarios po-
drían ser algunas de las nuevas alianzas que habría que construir.
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3

EDUCAR EN LA DIVERSIDAD

DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA DE LA REGIÓN

La realidad multicultural y multilingüe de los países iberoamericanos exige políticas
coherentes y consecuentes para responder a la diversidad de situaciones en las que
se desarrolla la educación y para orientar las respuestas educativas desde esa misma
perspectiva. Sivia Schmelkes (2009), al abordar las rupturas necesarias para la equi-
dad y la interculturalidad, ha subrayado que para lograr la equidad educativa con
los pueblos indígenas se requiere una ruptura que persiga la consecución de tres
objetivos:

• El logro de los propósitos educativos, sobre todo los referidos a las habili-
dades básicas y superiores y a los valores de convivencia que cada país de-
fine para todos los alumnos de la educación básica.

• El bilingüismo equilibrado, que garantice el dominio de las dos lenguas: la
indígena y la dominante, independientemente de cuál de las dos sea la len-
gua materna.

• El orgullo de la propia identidad, para que los indígenas entren en relación
con otras culturas desde un sentimiento fuerte de reconocimiento y orgu-
llo de lo propio.

Sin embargo, en la elaboración de las leyes y normas reglamentarias, así como en
la gestión de las políticas públicas, parece más bien que los procesos educativos se
orientan hacia poblaciones y alumnos que tienen un sustrato económico, social, cul-
tural y lingüístico común. Este planteamiento condiciona fuertemente la capacidad
de los sistemas educativos para responder de forma específica a las demandas de la
población.

La necesaria flexibilidad para la educación en la diversidad no solo debe aplicarse a los
territorios en los que viven las minorías étnicas, las poblaciones originarias o los afro-
descendientes, sino que debe de ser el eje articulador de todo el proceso educativo.
Los alumnos con necesidades educativas especiales, las minorías étnicas, las mujeres
con mayores obligaciones y con menos derechos, y los inmigrantes, todos ellos están
presente en la mayor parte de las escuelas y todos ellos exigen que se tenga en cuenta
su historia, su cultura, su lengua y sus aspiraciones.

LA APUESTA POR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

El objetivo de conseguir escuelas inclusivas se ha convertido en una de las primeras
aspiraciones de todos aquellos que defienden la equidad en la educación. Las escue-
las para todos, sin exclusiones, en las que convivan y aprendan alumnos de distintas
condiciones sociales, de diferentes culturas y con distintas capacidades e intereses,
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desde los más capaces hasta los que tienen alguna discapacidad, es un modelo ideal
que motiva a muchas personas comprometidas con el cambio educativo. En este sen-
tido, la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en un co-
legio es una opción de valor con profundas consecuencias. La convivencia de todos
los niños, capaces y menos capaces, aporta una experiencia enriquecedora y fo-
menta la comprensión y la solidaridad.

Este profundo sentido educativo de las escuelas inclusivas no debe olvidar que la sola
presencia de los alumnos con necesidades educativas especiales no asegura sin más
el éxito en la tarea. Existe el riesgo de que la deseada convivencia, amistad, empa-
tía y solidaridad entre los alumnos con situaciones vitales muy diferentes no se pro-
duzca satisfactoriamente. Hace falta atención y cuidado permanentes por parte de
los profesores y de las familias, de las instituciones educativas y sociales, para que las
experiencias pedagógicas dentro y fuera de la escuela sean positivas.

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA

DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
A SU APLICACIÓN PARA TODOS

La infancia es la etapa evolutiva más importante de los seres humanos pues en los
primeros años de vida se establecen las bases madurativas y neurológicas del desa-
rrollo. La investigación científica de las últimas décadas ha revelado la centralidad que
para el desarrollo intelectual tiene la estimulación cognitiva temprana de los niños.
El desarrollo cerebral de los primeros años afecta tanto la salud mental y física como
el comportamiento por el resto de la vida. Qué, cómo y cuánto aprenden después
los niños en la escuela, depende ampliamente de las competencias sociales, emo-
cionales y cognitivas que hayan desarrollado en sus primeros años de vida.

En consecuencia, es imprescindible que se garanticen las condiciones básicas de
alimentación y de salud de los niños pequeños, la provisión de estimulación variada,
el apoyo a las familias para que atiendan las necesidades, el desarrollo y la educación
de sus hijos, y la incorporación progresiva de los niños en situaciones educativas
organizadas que contribuyan a su maduración y aprendizaje. En este sentido, es pre-
ciso destacar que los programas de atención a la infancia han de integrar la dimen-
sión social y la dimensión educativa. Es muy difícil que el solo trabajo en el ámbito
educativo alcance sus objetivos si, al mismo tiempo, no hay una atención específica
al interior del contexto social y familiar en el que el niño se desarrolla. Este plantea-
miento requiere la coordinación de las diferentes instituciones responsables de la
salud, de la vivienda, de la formación de las personas adultas, de la educación in-
fantil y del apoyo a la familia para desarrollar iniciativas coordinadas que se lleven
a la práctica en un ámbito territorial y en una población determinada. 
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3

Hay que destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde
1990 y suscrita por buena parte de los países del mundo y por todos los países
iberoamericanos, se constituyó en un referente en materia de políticas, planes y
programas dirigidos a la población menor de 18 años.

GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN

El logro de doce años de educación para todos los alumnos es posiblemente el ob-
jetivo más ambicioso que este proyecto se plantea. Se ha afirmado en repetidas
ocasiones que recibir entre once y doce años de educación formal es la mejor op-
ción para contar con claras posibilidades de salir de la pobreza, o para no caer en
ella por acceder a empleos precarios, inestables o con escasa remuneración, o para
disponer de las competencias suficientes para encontrar nuevos empleos a lo largo
de la vida.

Es necesario insistir, una vez más, en la consideración de que la existencia de oferta
suficiente no asegura el acceso, comprendido como el uso efectivo de la plaza es-
colar. Dificultades como las distancias en las zonas rurales, la pobreza, la desnutri-
ción y el trabajo infantil, entre otros, son impedimentos concretos. Por lo tanto, los
esfuerzos no deben descansar solamente en la ampliación de la cobertura en sí
misma, sino además en la creación de condiciones que garanticen el acceso de los
niños y jóvenes al sistema educativo.

A partir de esas condiciones imprescindibles es necesario lograr que los alumnos
asistan a la escuela de forma regular, lo que exige al mismo tiempo el compromiso
y el seguimiento de las familias, y que se les ofrezca un currículo accesible, intere-
sante y significativo. Hacen falta escuelas en muchos lugares, escuelas dignas en
otros y buenas escuelas que despierten el interés de los alumnos por el aprendizaje
en todas partes.

UNA APUESTA INTEGRAL POR LA CALIDAD 
DE LA ENSEÑANZA

No se puede comprender el significado de la calidad de la educación si no se tienen
en cuenta sus objetivos primordiales. Y para ello, nada mejor que volver los ojos a
la propuesta contenida en el Informe Delors (1996):

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe es-
tructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la
vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: apren-
der a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer,
para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y co-
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3

la libertad y los derechos individuales y sociales son las que mejor contribuyen a
que la acción educativa alcance sus objetivos.

La escuela tiene un papel importante en el desarrollo de la autonomía moral de sus
alumnos, en el cuidado de sus emociones y en la apertura de posibilidades para el
ejercicio de un comportamiento moral consecuente. La integración social de todos
los alumnos, el fortalecimiento de vínculos de amistad, el respeto de las diferencias
y de los alumnos débiles, el cuidado de la alfabetización emocional, la participación
de los discentes en las actividades escolares, el aprendizaje a través de formas de co-
operación entre iguales, el apoyo de los más capaces a los que tienen dificultades
de aprendizaje, la defensa de la paz, del medio ambiente y de la igualdad de las
personas, sea cual sea su cultura, su origen y su género, así como determinadas ac-
tividades de trabajo comunitario, son elementos necesarios para construir comuni-
dades escolares basadas en la responsabilidad y en el comportamiento solidario.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA, CULTURA Y CIUDADANÍA

Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada sobre la función de la educa-
ción escolar, han puesto de manifiesto la importancia de lograr que los alumnos ad-
quieran las competencias necesarias que les permitan aprender a aprender, aprender
a convivir y aprender a ser. En este contexto, resurge con fuerza el papel de la edu-
cación artística para la formación integral de las personas y la construcción de la
ciudadanía. El desarrollo de la capacidad creadora, del pensamiento abstracto, de
la autoestima, la disposición para aprender o la capacidad de trabajar en equipo, en-
cuentran en la educación artística una estrategia potente. 

La presencia del arte en la educación, a través de la educación artística y a través de la
educación por el arte, contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y los
jóvenes. Ante los desafíos que plantea una educación artística atenta a la diversi-
dad cultural, no basta, como afirma Andrea Giráldez (2009), con incluir en unos
currículos dominados por los cánones del arte occidental algunas actividades aisladas
en las que se hace referencia al arte de las diferentes culturas. Es necesaria una re-
visión más profunda que tenga en cuenta la necesidad de ayudar a los estudiantes
a percibir el arte como un elemento fundamental de la vida cultural y social, a en-
contrar un lugar para el arte en sus vidas y a comprender y valorar las contribucio-
nes que los artistas y el arte hacen a las diferentes culturas y sociedades.

CREACIÓN DE COMUNIDADES LECTORAS

El avance de las tecnologías de la información y de la comunicación no puede olvi-
dar el importante papel de la lectura de textos en los aprendizajes escolares. La lec-
tura facilita conocer otros mundos y otras realidades, encontrar nuevos sentidos e
interpretaciones de la vida, de la cultura, de la sociedad y del mundo. La narración
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operar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser,
un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto,
estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay en ellas múltiples pun-
tos de contacto, coincidencia e intercambio.

UN CURRÍCULO RELEVANTE Y SIGNIFICATIVO

La relevancia, pertinencia y significación del currículo educativo son factores cen-
trales en la definición de una educación de calidad. La relevancia responde a las
preguntas para qué y qué, es decir, se centra en los fines y contenidos de la educa-
ción, respectivamente. De ese modo, un currículo que atienda a estas preguntas
debe considerar los fines que le entrega la sociedad a la educación, y será relevante
en la medida que promueva el aprendizaje de las competencias necesarias para par-
ticipar plenamente en las diferentes esferas de la vida, afrontar las exigencias y de-
safíos de la sociedad, acceder a un empleo digno y desarrollar un proyecto de vida
en relación con los otros (UNESCO/OREALC, 2008b).

La pertinencia, por su parte, se entiende como la respuesta a la diversidad cultural
de los estudiantes, no solo reconociendo la diferencia sino también adecuando y
adaptando las materias a sus contextos de vida. 

Un currículo significativo es aquel que conecta con los intereses de los alumnos y con
sus formas de vida, que se adapta a sus ritmos de aprendizaje, que establece de
forma permanente la relación entre lo aprendido y las experiencias que los alumnos
viven fuera de la escuela, que permite la participación del alumnado y el trabajo en
grupo, que incorpora de forma habitual la utilización de las tecnologías de la infor-
mación, que incluye de forma relevante y equilibrada el desarrollo de la educación
artística y deportiva, y que cuida que todos sus alumnos se encuentren bien dentro
de la institución educativa y que puedan aprender. 

CIUDADANÍA Y VALORES

La educación para una ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y res-
ponsable es, en los comienzos del siglo XXI, una de las grandes tareas de la sociedad
y de los sistemas educativos. En una sociedad tan desigual como la iberoamericana,
la formación de ciudadanos libres, cultos y solidarios constituye una de las estrate-
gias principales que pueden conducir, por el compromiso colectivo de los diferen-
tes sectores sociales, a superar la pobreza, la marginación y la inequidad.

No es sencillo que la educación ciudadana alcance sus objetivos si al mismo tiempo
no existe el compromiso del conjunto de las instituciones políticas y sociales con el
reconocimiento de todas las personas como ciudadanos con plenitud de derechos.
Por ello, aquellas políticas que fomentan la inclusión social, la equidad, la participación,
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estimula una bella forma de pensamiento que ayuda a construir significados, no
solo de las ciencias sociales sino también de las lógico-científicas. Leer permite ex-
plorar, descubrir, organizar los conocimientos y relacionar los diferentes esquemas
mentales que actúan en muchas ocasiones alejados los unos de los otros. Sin duda,
el aprendizaje se enriquece a través de la lectura.

La lectura permite conocer los sentimientos y las emociones de los otros, las relaciones
establecidas, la fuerza de las pasiones, los riesgos de la vida y la búsqueda de solucio-
nes ante los conflictos existentes. Los libros también permiten el acceso a otras cultu-
ras que ofrecen formas de relación, normas y valores que, por ser diferentes, obligan
a situar en sus justos términos las normas y los valores de cada uno. La lectura contri-
buye, a su vez, a enfrentar al lector con decisiones éticas y morales, porque al situarlo
frente a diferentes formas de pensar, de vivir y de actuar, se le exige evaluar los acon-
tecimientos y activar, y tal vez en ocasiones modificar, los propios juicios de valor.

Desde esta perspectiva, la biblioteca escolar se constituye como uno de los moto-
res de la comunidad de lectores. Coordinar su funcionamiento con otras bibliotecas,
orientar a los diferentes públicos lectores, organizar actividades, informar de lo que
merece la pena ser leído, cuidar las colecciones más atractivas para las familias,
facilitar encuentros y contactos con escritores, realizar representaciones teatrales o
propiciar el préstamo de libros, son otras tantas iniciativas que contribuyen a lograr
los objetivos deseados.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN

No cabe ninguna duda de que la introducción de las tecnologías de la información
en el sistema educativo está teniendo un impacto extraordinario. El potencial de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la escuela no se reduce so-
lamente a la alfabetización digital de la población. También se espera que estas se
puedan introducir transversalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
facilitando la formación de competencias modernas y mejorando los logros educa-
tivos del estudiantado.

No obstante, para que la incorporación de las TIC pueda aprovecharse en su má-
ximo potencial educativo, las políticas que la fomentan no pueden estar dirigidas
exclusivamente a la provisión de equipamiento tecnológico a los estudiantes o a los
establecimientos escolares. La misma ha de ser acompañada y complementada 
–además de por los procesos de actualización y mantenimiento propios del equipa-
miento–, con capacitación para los docentes, provisión de material y contenido edu-
cativo digitalizado, y, sobre todo, deben ser incorporadas en el proyecto educativo
curricular y no como algo independiente.

La tarea principal, por tanto, es lograr que los alumnos mejoren sus aprendizajes
con la utilización de las tecnologías de la información. Pero ello supone configurar
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3

un nuevo escenario, tanto para las relaciones entre los profesores, los alumnos y los
contenidos de la enseñanza, como para la evaluación de todo el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. Si es difícil cambiar la forma de enseñar, aún lo es más modi-
ficar el sistema habitual utilizado para la evaluación. Por ello, la formación de los
profesores para que dispongan de las competencias necesarias que les permitan in-
corporar de forma natural las TIC en su práctica pedagógica, constituye la variable
fundamental para garantizar el éxito del esfuerzo emprendido.

JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN PRIMARIA

Los avances en los modelos pedagógicos actuales y las necesidades educativas del
mundo moderno hacen que sea cada vez más importante contar con jornadas de
enseñanza más extensas que lo que ha sido tradicionalmente la media jornada es-
colar en los sistemas educativos de la región. Hace años que la investigación inter-
nacional ha demostrado que una jornada más extendida crea condiciones en la
escuela que potencian los procesos pedagógicos para estudiantes, profesores y di-
rectivos. El proyecto Metas Educativas 2021 plantea la extensión de la jornada para
los establecimientos de enseñanza primaria como una forma de apoyar el mejora-
miento de la calidad de la enseñanza.

El objetivo de ampliar la jornada escolar no solo atañe al incremento de tiempo ab-
soluto en la escuela, sino que apunta a una transformación de la organización del
sistema escolar que se adecue mejor a los cambios curriculares y modelos de ense-
ñanza actuales.

ELEVAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE TODOS LOS ALUMNOS

Mejorar la calidad de la enseñanza exige, o más bien incluye, conseguir que todos
los alumnos alcancen mejores resultados en sus aprendizajes. Como se ha apuntado
anteriormente, las evaluaciones internacionales en las que han participado los países
de la región han puesto de relieve que sus aprendizajes son significativamente infe-
riores a los de los países avanzados, y que estos retrasos afectan a todos los niveles
del alumnado, en especial a un amplio porcentaje, cercano al 50%, que no alcanza el
nivel que se considera necesario para incorporarse de forma activa a la vida laboral.

No cabe duda de que las desigualdades sociales y educativas que aquejan a los paí-
ses de la región están en el origen de los retrasos académicos detectados. También
factores relacionados con la gestión educativa y los recursos destinados a la educa-
ción, con la organización y funcionamiento de las escuelas, con la capacitación de
los docentes, con las condiciones en las que desempeñan su trabajo y con las pro-
pias actitudes de los alumnos, condicionadas a su vez por el entorno social, fami-
liar, cultural y educativo en el que se desenvuelven. Junto con estos factores,
conviene destacar también las ventajas de un currículo significativo orientado hacia
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la adquisición de las competencias básicas, así como la incorporación de sistemas de
evaluación de los progresos de aprendizaje de los alumnos que sean capaces de re-
lacionar los contenidos aprendidos con las competencias exigidas.

REFORZAR Y DAR SENTIDO A LA EVALUACIÓN

Existe un amplio consenso en todos los países de la región sobre la importancia es-
tratégica de la evaluación para la mejora de la calidad de la enseñanza. No puede
ser de otra manera, ya que la evaluación permite conocer, aunque sea de forma
parcial, el funcionamiento del conjunto del sistema educativo y de cada una de las
unidades que lo componen: las escuelas, los docentes y los alumnos. Los resultados
de las evaluaciones proporcionan, por tanto, una información imprescindible para
reforzar o reorientar las políticas educativas o las acciones educadoras.

Una de las dificultades a la que es más necesario prestar atención es la gran diver-
sidad de situaciones educativas en cada país, así como las diferencias existentes en
el seno de cada uno de ellos. Este panorama no solo complica las evaluaciones in-
ternacionales, sino también los propios sistemas nacionales de evaluación. Los pro-
cesos de descentralización y de apuesta por la autonomía de las escuelas obligan a
adaptar los sistemas de evaluación a la nueva realidad educativa. Lo mismo sucede,
o debería suceder, si se tiene en cuenta la diversidad de culturas y de lenguas pre-
sentes en Iberoamérica, no digamos la diversidad del alumnado.

Con independencia de las peculiaridades propias de cada sistema educativo, evaluar
su calidad implica atender a sus ámbitos: programas, escuelas, profesores, alum-
nos. Hacia todos ellos debe dirigirse la tarea de la evaluación, sabedores de que hay
que ser capaces de combinar los enfoques cuantitativos y cualitativos en el proceso
evaluador, de que la función de mejora de la educación debe primar ante cualquier
otra alternativa.

EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL (ETP)

DESAJUSTES ENTRE EDUCACIÓN Y EMPLEO

Una de las mayores contradicciones de la sociedad latinoamericana se produce en
la relación entre educación y empleo: la actual generación de jóvenes es la que ha
tenido más años de escolaridad y ha alcanzado mayor nivel educativo, pero es la que
tiene más dificultades, no solo para encontrar empleo sino, además, para que este
se corresponda con la formación alcanzada. Sin embargo, estas diferencias también
están en función del género, del nivel social, del hogar de origen y del hábitat. Por
ello, las mujeres jóvenes que provienen de hogares pobres, que viven en zonas ru-
rales y con bajos niveles de educación pueden considerarse como el grupo especí-
fico con menos oportunidades para el acceso al empleo.
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Pero un mayor y mejor nivel educativo o, lo que es lo mismo, de competencias de
base, no es condición suficiente para el acceso al empleo. El creciente desarrollo
tecnológico y el alto nivel de especialización alcanzado en determinados sectores
productivos de la región latinoamericana determina que en el mercado laboral ad-
quiera una importancia creciente la mejora de las competencias profesionales es-
pecíficas de los jóvenes en un campo ocupacional, lo que a la postre implica también
la necesidad de establecer una vinculación más estrecha entre la educación y la edu-
cación técnico-profesional.

Hay que reconocer que estas iniciativas constituyen una de las caras del problema.
La otra, no menos importante, es la que afecta al propio funcionamiento del mer-
cado de trabajo: escasa transparencia de la oferta de puestos de trabajo, desajuste
entre oferta y demanda de puestos de trabajo cualificados, e insatisfactorias condi-
ciones en el sistema de contratación laboral.

La ETP debe situarse, por tanto, en estrecha vinculación con la educación secunda-
ria, jugando el papel que le corresponde en la formación de los jóvenes, siendo ade-
más el puente para atender las demandas del desarrollo productivo de un país y
procurar la inclusión social, así como la necesidad de actualización de los trabaja-
dores y de las personas adultas. 

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

APRENDER A LO LARGO DE LA VIDA

Aprender a aprender constituye una de las competencias básicas que todos los alum-
nos deberían lograr al término de su educación obligatoria, pues solo así habrán ad-
quirido la disposición de continuar aprendiendo y gestionando sus aprendizajes a lo
largo de su vida. Apenas se pone ya en duda que la educación y el aprendizaje no
terminan en los años escolares, sino que las personas deben seguir aprendiendo du-
rante la vida entera. No es posible de otra forma insertarse en el mundo laboral de
forma activa y creativa ante la velocidad con la que se generan innovaciones y nue-
vos conocimientos.

Desde este enfoque, al que ya se hizo alusión al comentar el proyecto de educa-
ción técnico-profesional, debe entenderse el objetivo de lograr la alfabetización
completa en Iberoamérica y situar a sus ciudadanos en la perspectiva de aprender
de forma permanente. Por importante que ello sea, no se trata, pues, solo de lo-
grar que las personas lean y escriban, sino también que todas ellas alcancen las
competencias propias de la educación básica y participen en programas que favo-
rezcan su inserción laboral. Se avanza de esta forma en la noción contemplada en
la Conferencia de Educación para Todos de satisfacción de necesidades básicas de
aprendizaje, estrechamente asociadas a la adquisición de las competencias que
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necesitan las personas para vivir y trabajar dignamente, participar en la sociedad,
y continuar aprendiendo.

CULTURA ESCRITA Y DIVERSIDAD

La aproximación teórica de Emilia Ferreiro (1999) continúa siendo una referencia ne-
cesaria. A partir de su concepto de «cultura escrita», Ferreiro señala que es impres-
cindible incorporar el término de «diversidad». No hay manera de escapar, afirma,
a una consideración de la diversidad cuando estudiamos la alfabetización: diversi-
dad de sistemas de escritura inventados por la humanidad; diversidad de propósi-
tos y usos sociales; diversidad de lenguas en contacto; diversidad en la relación en
el texto, en la definición histórica cultural del lector, en la autoría y la autoridad. Ser
alfabetizado, afirma en otro pasaje, es formar parte de la cultura letrada, poder
circular en la diversidad de textos que caracteriza la cultura letrada. Y ello supone
ser lector crítico y tener criterios para poder seleccionar los textos. Por tanto, leer no
es equivalente a decodificar, ser alfabetizado no equivale a saber el alfabeto.

Desde este planteamiento, Luis Óscar Londoño y Marta Soler (2009) concluyen que
el concepto de cultura escrita desborda el plano inicial de lectura y escritura (los có-
digos) y el funcional o de comprensión de textos. Hacen referencia a la lectura y a
la escritura en el plano social y en el plano electrónico y de la información. Para do-
minar la lectura y la escritura es necesario que ellas se conviertan en cultura, en una
manera de estar en el mundo, en una forma de vivir y de convivir. Así, la lectura y
la escritura, conceptualizadas como un proceso permanente de aprendizaje, no que-
dan circunscritas a unos determinados grados escolares. Porque a leer y a escribir se
aprende a lo largo y ancho de la vida y exige una educación que garantice a todas
las personas el ejercicio de la ciudadanía.

La plena alfabetización ha sido una de las preocupaciones y expectativas que ha
contado con mayor arraigo social y con reiteradas muestras de interés por los dis-
tintos poderes públicos. Han sido muchos y variados los programas educativos y las
iniciativas políticas que se han preocupado en Iberoamérica por la plena alfabetiza-
ción, aun cuando no todos ellos han tenido el éxito deseado.

DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES

EL CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL 
PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA

En el capítulo 2 ya se mencionaba la importancia de los docentes en el proceso de
elevar la calidad de la educación iberoamericana. Pero si el profesorado es clave
para la calidad de la enseñanza, es preciso admitir también que no se puede mejo-
rar la acción educativa de los profesores sin conseguir, al mismo tiempo, mayores
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niveles de calidad en el funcionamiento de las escuelas. El desarrollo profesional do-
cente y la mejora de la escuela están estrechamente relacionados. Los docentes tra-
bajan en un contexto social y cultural determinado y en unas condiciones educativas
y laborales específicas. Las políticas públicas a favor del profesorado necesitan tener
en cuenta estos contextos y condiciones para remover los posibles obstáculos que
limitan el éxito de determinadas iniciativas orientadas de forma específica al desa-
rrollo profesional de los docentes.

Desde esta perspectiva, las propuestas para mejorar la situación del profesorado
deben basarse en enfoques contextuales e integrales, en los que se tengan en cuenta
todos los factores que contribuyen a facilitar el trabajo de los docentes. En el mismo
sentido y de forma complementaria, la gran mayoría de las iniciativas que se plan-
tean para mejorar la educación no deben perder de vista su implicación para el for-
talecimiento de la profesión docente.

LOS DOCENTES EN EL CENTRO DEL CAMBIO EDUCATIVO

Hay que señalar que los países de la región parten de situaciones y experiencias
diferentes. El acceso a la función docente no es homogéneo, habiendo distintas
modalidades y niveles de exigencia. En la mayoría de los países la formación ini-
cial es responsabilidad de la universidad, pero en otros corresponde a institutos su-
periores o escuelas normales. Por otra parte, todavía acceden a la docencia
profesionales sin formación pedagógica, especialmente en escuelas secundarias,
comunidades indígenas y zonas desfavorecidas. En estas regiones las escuelas
tienen dificultades para atraer y retener docentes titulados y proporcionar una
educación de calidad al alumnado. 

Hay, sin embargo, un factor común en todas las situaciones: el cambio social. Las
transformaciones de la sociedad y sus repercusiones educativas, afirma José Ma-
nuel Esteve (2009), se convierten en el elemento central para orientar el trabajo de
los profesores, pues es a partir de los nuevos retos y exigencias como debe diseñarse
el tipo de formación que han de recibir y el camino para su desarrollo profesional.
La formación de los maestros en las competencias necesarias para enseñar a las
nuevas generaciones, tal vez sea la dimensión más importante para la mejora de
la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes de los alumnos.

Ahora bien, en el análisis de los nuevos retos a los que debe enfrentarse el profe-
sorado –nuevas competencias y formas de enseñar, cambios en la formación y el ac-
ceso a la profesión, desarrollo profesional, incentivación y evaluación– no debe
olvidarse la agenda pendiente del siglo XX: retribuciones, tiempo de enseñanza, de-
dicación y condiciones de trabajo. El olvido de estas últimas puede suponer que no
se acierte en las estrategias y líneas de acción que se planteen para abordar los desa-
fíos del futuro.
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AMPLIAR EL ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO 
Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Es preciso reconocer que la investigación y la ciencia en Iberoamérica necesitarán de
un esfuerzo sostenido a lo largo de las próximas décadas para ocupar un papel re-
levante en el conjunto de las regiones del mundo. 

No es extraño por ello que las XV y XVI cumbres iberoamericanas de jefes de Estado
y de Gobierno acordaran un programa para impulsar el Espacio Iberoamericano del
Conocimiento. Avanzar en la consolidación de un espacio compartido de educación
superior y de investigación científica significa promover una herramienta privile-
giada para impulsar procesos concretos de integración en la región y entre los paí-
ses, para favorecer la generación y distribución del conocimiento relevante, así como
para garantizar la formación de profesionales con una visión y una pertenencia
iberoamericana.

Para avanzar en la consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, la
Conferencia Iberoamericana de Educación, reunida en Sonsonate (El Salvador) en mayo
de 2008, aprobó la creación del Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de
la OEI. Su objetivo general consiste, precisamente, en contribuir a la construcción
de dicho espacio, tendiendo a fortalecer y mejorar la calidad de los procesos de mo-
dernización de la educación, la ciencia y la cultura, a través de la constitución y el
impulso de redes de formación e investigación interinstitucionales.

El desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento es la meta que se han
marcado los países de la región para reforzar la creación de redes universitarias de
posgrado, la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de in-
vestigadores iberoamericanos que trabajan fuera de la región. Sus ejes principa-
les se encuentran en el incremento del número de investigadores en cada uno de
los países y en su movilidad, así como en el aumento sostenido de la inversión en
investigación y desarrollo (véase gráfico 3.1). Su objetivo es el desarrollo de un es-
pacio interactivo y de colaboración en los ámbitos de la educación superior y la in-
vestigación, como vectores del conocimiento científico y tecnológico, que debe estar
articulado con la innovación y con el desarrollo. 
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GRÁFICO 3.1

IBEROAMÉRICA (21 PAÍSES)
GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COMO PORCENTAJE DEL PIB. 
ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE
(EN PORCENTAJE DEL PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estadísticas oficiales del
Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS).
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