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tlatl Carlos 1lxics o esnrvo algunas horas en 
de p. so h cia Sant:iagn de li úun-

dc parti -ip c:n el Congrest Irncmat.íonaJ 
PEI. TedeoC11 cnmparrid ·oo Aula Urbru a 
gunas eu t 1rn0 a La educación e-n 

América tina : • k1 fom1ación d e Jo. m trt . 
u U"a. c.ttori.l se inicia Cll a E 'CU('(a N o mru de Bue-

nus Ail"CS. De ahí en las e. paicnci:as n:rogi-
tlas en ada tm d Los ·spaci de la ptirna•ía 
lo accr'Caron a Jos t mos marginales de Bueno Ai:-
r ·, cada \ · 'éneia. en . u tJ comu dm:a.dor la 
acom¡;a.M 1."Ursand.u 4 rrt'l de lk la Ettu· 
cación. Luego, L"'n1 ) p«.Jfi r wlivcrsitaJio e imre:sti-
1 ' 'or compkmcnr6 u '-luehl.lL'er m la din:tción de 
una escuela de so...-undaria. hasta d año 76 cuando el 
golpe milírnr lo . . :ili.r del país . Enrncm:m en 
c.l exi lio la upórtunidad dt rntbajar en la Un seo lltm-
d se lm desempeii d hal'>"ta ahora en cargos de in-
\' stigador, din...nor dd [l'(l Regional de .Educa-
. ' o uperior en Caracas, en 'anriago de Chile como 

Dirocro para Am!:ri Latina y el Caribe .' a :mal-
mcnt " como Dire r ll · la Ofi irta Intcmaciona..l de 
&!u ación de 13 ncsto en . 
Cotno fuucinn:uio de es re org¡mis.mn ha r:-mtado SJern-
p.t-c de el trabajo uc asistct'tcia técnica y 
'l'i sorí:a :\ lo.s gobicmos, a fu minisreric dt cducu-
ción con ta . - Jc .,.aci n v de. •cllexión 
1 tcnJcncias y orien nones de 'io que tá 
en edu :ación en d mondo. 

Diana Maria Pmda B.bmew: lCdmo] ptw qué 
decide jutm Carlos 1édc.sco ser IIIMSt't'Q? 

)UJiD Ca:rloli OOCSffi : en mi decisión infiU'{CillD fl11.l• 

dtos cdutadores pero nombraría · un m;esn·o que 
mve en !os últ .. imas grado · 1 ·scu IJ primari.a, quien 
fitc 11n lmmbre de qnc. a uno lo ma.r<a. F.ra ma-

am.11blc, ru m.ismo tiempo scl"io, rigu:rosp, 
cxigrorc ron quien en esa é¡xx.t de nif o adules · ·urc: 
uno se idc:ntific.:l·. 
Luego degí rudiar en la es ud uODllal un poco 
por'Ca&'L.lalldad Bn momenn .• los trtl> años ini ·a-
l Je m t'.SU!da non:onl m Argen tina eran com t.llleii 
al resto d( 1 qcucla scrunc.lana y no implicaba ra 
una odcnll':ldt)n determin dn. T es JC:I.a nonnaJ ra 
la que ·st.lba m:il;, ccrc;l de mi LdSa.. ten ' a lH1 n ru 
hru te innovador y ml h(l etrn1 ia.'>mo por iniciar 
la apcru:ncia, y claro, o lo marca n uno. 
pt'lr 1 . ·ompmicro ·, ·cgtmdo por a.lguQos de los pro-
fesores 1 ahí también mvo un papel n u impcu'tanre 

Ri.c:m.lo Nc:r.'i, un c..:duca.dor de pedagogía y dí-
dácrica, un c:du1: dor d 1 alma que u fluyó n·mdl >en 
d \fl'lQ\cionill. Qucria r como él y eso me 
llevó a seguir mn1o rnae.snu. 
Ya en el CSUlJ10 1.k b pc..·dagl gía y d.idácriea en la 
cucla nom1aJ tré q diO era lo qu • me intcre-

m gU! taba. era algo que podía nacer bien, y 
t1uenul .t partir de ahí la víJa se ·a encargand 1 de 
onfinnark n no cictta'i crelccciun ::s. 

d i se puede ser maestro si u1W no está .. 
de alguna J'Jta.nera cmnpMme.tido 
socialmente)). 

Entrevista con Juan 
Diana. Mar{a, Pmda Romero 

Trilbajar amo l:llru.:Srnl n1 r-esuJ-
mba grnciti ore y t ril; .. •t,mp. -
né c.:: o t:on d t:Studio de manera 
que puJe hacer d · mí rrabajo aJgo 
no pru-amente atecd o. Thmbién 
fue LL posibilidad de mpailar 
d dcl m%,"Ísterio Cfln lO$ 
estudiO$ cm t:duc. cion fu ·ron la 
uportl.JOidad de ír reflexionando 
:ctter€':.1 de j( gue ha ú , m fui 
apastonando por el ¡:wnt lema 
educati •o en tod05 sus 
tanto ro lo diddctk"', poltm::o, fi-
lo.'i(l 1 ·o. 

D. M P. l En .nt formación 
ÍJJcidió Ja m1U.ttuu.ia 
potlti6g,'l 

J. C. I Entpocé a militar en pulí-
ti desde muy joven . eren qu<:< 
es también influv6. Es c..ran 
épnca."J en Jru¡ que cl mun.do e ·-
pccial.mc:.nre, Améri-ca Larina, · 
ví. soci.tlcs im-
pon:amcs, profundas. El sociafu¡-
mo era una utopía que todos 
queríamos lograr. Yo creo que ese encido, la misión 
sooial de la educación. del mao.tro, · · s L"OSas de 
vuJvcr a darle a ]!l. sociedad también me intluyó; ahí 
tuve amigo , C<Jmpafic:ros, adultos que acompaña-
ro n s años de formación polítiL·a fuera d · la 
caci6n tonnaL 
Bueno, pero creo q te d magisterio tiene algo de 
militaru ia. No se puede cr i uno no • cl Jc 
algun m!'kner >rnpromrrid . ocialmcnte. El m es-
tro no es un bunkrara < un fahricante de Dhjct · 
materiale , ,.,¡ w1n no ti nc ó crw sentido de: la 
militnncia social, creo que es dfficil que pueda 
en el m. gis[ctio con clicicnCJa . 

D. M P. Usted ha desarrollndo inl1DYtitJadoms 
alntk-Ror de las reft»'11UJS educarims en 
A.tnéricR I.Atinn. ¿Q:Jd log1-os /JR t.mido la 
edJI.cR&"ón y eiJ; IJNe se ha IJU8IÚliÚJ rtSRDadaF 

J. . T. Los logros más visibles son cu3Jld1Mnro , 
América Latina, salvo algunrn. pocos JY.USCS. qué aún 
hoy en dra tienen ca · · ck o po 
blación que 110 aceede a la escuda, en su oonjuuro ha 
logrmlo incorporar a toda la p hlación n la t..a 
prinlaria, en un promedio de ci nm a seis años , a la 
uni en porcentajes muy ;1lto.s, p drla dt :lr 
que hay qu seguir avaro..ando. 
PL'il" cj mplo, en la in orpor:1ciún (jj • lá múj ·:r a la c:dn-
aci()n n mu significativo o;¡ • 

compara ron lo qm: succd ·on otras region"s del 
mundo. 
Ahora-., la deuda importante en AmC:rica l.arin ticrtc 
que · · oon la d.: \.1 e u ·.1ción. PoJda decir 
que aquí nlóns cntt'Jtl ,, . scuda, pcrman cc11 rn 
eU,¡ Una CantH.lad llnJ:.X111:ant " d • años, JXW pn:.nden 
muy poco. En esre :t.qpecro creo ne h::.y un d ficit 
imp<Jrt:l.Dtc ·n término de la caliJaJ dt: lo 
za' gue .e 1-e;tlw n un 1. s • t::ud s :ialmentc en 
at tJdl<lo; l.tS que ncocd n lo;; 11i.fi0'> de J • • ::rures 

Alli es Jonde hny gue hm:er un es-
fucp..u en ·nnlno. J.; m jurar h1 de 
mra. \' la\: ainm.t., dd cilruJo incluso de denos \':3lo-
rc , de c.1ra iti;¡J o í i , el dC! Jm l!o 1ntc:lcc ual r.lc. 
1 :; ruñ . ., m . part e GUC ... la gran dcl.l la que DC!I'l ]a 
educat:t6n en Am rkJ Lari1 a. S[ s t: mú11 la 
nu. o• p<tm! di! los cs. 

D. M. P. ¿Qjté est-á ocurrimdo CO'Il el proceso de 
fin"JtUUillrtlk los 1114E$/:POS? 

J. C. T. Un muy hrrave es que está mml-
men e disociada de lo que pJSa en !aJ; ·scucl:Is. Nada 
de lo que el n te ·nu apremie en su to'rlllaáón inkíal, 
en 1.1. univ rsid.u.l o la nonnal tiene que r 11 lo 
que d pu c Vil ;1 tener que hacer en 1.1.S t:s da.-.. Sí 
uno mir los planes de udios y 1() qu · sucaic con 
tlS form.1ción pedagógica S(.' ncw:ntr<a con que es 
muy f'! > br , por .. ·j mp'll), como e ·nfrentan 
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ruac.ione d contlkto, violencia, disciplina. Jtsolu-
ó u familiar son problemáticas de manif ·ta,ión so-
Li;tl, real, que están afecrando el O"abajo pedagógico 
de los mM.stros t:n la!' escuelas, · no son .tratados en la 
fonnación de lQ.') matsrros. Los educadores son for-
maJos idealizando aJ niño que c. istc solo en los li-
bro . Además, mediante un modelo teórico se propo-
ne una escuela ideal. De esta fonna, no salen de esta 
tormacilm p•Ir.l un desempeño efiCtt, innbvati\;o que 
pc1111it:a buenos n:sulra.dos en cl aprcmlizaje. La prue-
ba m:is elocuente de e o es 1· repetición escolar, no sé 
si lnounbiado mucho 1 iruación en Colombia, pero 
!!St • común en América Latina. Aquí un porcenta-
je muy alto de los nii'tos qut> entran a primer y scgtm-
do gr.1do rcp•tcn varias vece.. 

D; M. P. lLa prtmwcúm auronuitka busca 
disminuir la repitencia, pero la calüúul de la 
edumción 

J. C. 1: Améri , Latina , la región 
en d niundo con rasas de repetición en la e.sruela 
primaria más altas. Tiene que con C'itC fenómeno 
de ausencia de eficacia en el trabajó pedagógico de 
km ma tros. Y no es culpa de ellos, porql:le no se 
mrt:l un razonamiL-nto en rém1inos de víctimas o 
Je culpables, es el sistema el que escl Cuan-
d( 'e tu.:m:n datos tan alarmante-s., se nota que no es 
un pmt } míl individual o uno que está trabajando 

ese o 

mal, es el Creo que hacia alli es ha ia donde 
bay que enfrc:;ntar los procesos d t:ransfunnación y 
de refom1a educativa. 

D. M. P. Cuando se refiere a los procesos de 
tmnsformaeibt y de reforma educativa, lo hace 
sobre el lR desaparición del 
nuustro y de la infonciR-, leso qué implica? 

J. C. T. Ese es un proceso global que tiene vc:r 
con la socicclad conteril.porán ' obviamente oti afec-
tando rambién la calidad de la educación, pero va mu-
cho más allá de eso. La desaparición de la niñez y del 
ma ;rro tiene que vc:r r;un las transformaciones so· 
ciales que se produciendo en las instituciones 
encargadas de socializar a las ri.uevas generaciones. 
En el papeJ de Jos adultos, de los medios de comuni-
cación de esta relocidad ·nom1e en la trans-
formaaón de los eonocimiento.s, o sea, lo que trae 
tosa idea es que hoy en día hay un fenómeno muy 
interesante que, quizá de.'id.e la escuda, no le estamos 
dando la importancia que tiene: la aparición de la 
televisión no es Wl fenómeno secundario y banal y la 
gcntl! tluc estudia estos tema.," está perdbiendn Wl 
problema muy e.s que la televi.od n ha elimina-
do a la niñez; porque la niñez, la diferencia, la d" ran-
cia entre un niño y un adulto, además de toda la in-
fluencia, desan-ollo, madurez, Jl> a por la existencia 
de ciertos o s.ea h y cosas que el adulto sabe 
y que un niño no sabe y eso es lo que marca la dife-
rencia. Esos temas secretos son la muerte, el sexo, el 
dinero, las e1úermedades, temas sobre los cuales an-
ros de la tekvisión el niño iba enterándose y acce-
diendo poco a poco, yen la medida en que, por ejem-
plo, aprendía a leer y a escribir porque era fundamental 
pa1"a enterarse de lo que. pasab·a. La televisión supri-
mió esfa barrer.t porque mi.rárla no exige ninguna 
capat"idad especial; no ne ·csitas saber leer y <:saibír 
para ver televisión, mientr.IS que sí lo necesi as par-.1 
leer en un diario, un libro" p-a.ra enterarte de Jo que 
pas;t. Y por orro htdo, la televisión pone al acceso de 
todo d mundo toda la intbrmación, indcpcndicnte-
meilre de A, B o C lugar gt.-ográfico donde estás, o 
sea, rompió los barreras y 
menre volvió a inlltalllf un otilo de comunicación que 

en la Ed<td Met.lin. 
En la Edad Media, el niño escribía en medio de lus 
adultos, presenciaba y e l!nteraba del todo y com-
prcndJa más o mwos todo, porque estaba en contac-
to directo con Jo qu saba. Hoy con la td visión 
volvemos a un estilo nu:diL-val de comuniación don-
de el niño participa de la vida de los se ente-
ra de todo, de los adulterios, de la muerte, m corrup-
ción, l.t violencia. 
En ese sentido, uprime la niñez, pero cuidado, por-
que esto implica r.unbiC:n sup1imir la adulrez, o sea. 
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que hay que tener 
mucha pa5iÓ'n por lo posible, 
por esas cosas posibles de 
realizar. 

el nit1o es triste porque el medio de comunicación lo 
adultiza, y además i.nf.u1tiliza a los adultos porque 
enterarse de todas estas cosas tampoco implica nin- · 

capacidad especial y aparece un proceso de fu-
sión de edades que se ve en muchos comportamien-
tos cotidianos donde los adultos estamos tratando de 
mantener permanentemente la juveilmd, sin asumir 
la f"C.'iponsabilidad de las deci,.iones, sin hacernos car-
go de lo que tenemos que dejarJe a las nuevas geoera· 
ciones. 
·El otro problema tiene que ver con eJ maestro, debi-
do a la velocidad del cambio del conocimjento que 
llll · ohlig".i a educamos a lo largo de roda la vi<i\, ,ron 
tu cual se es allmmo y maesrro toda la vjda. No 
rre corrio en el pasado que uno aprendía y luego con 
eso le alcanzaba para desempeñarse por un pcritxlo 
muy largo de tiempo. Hoy en día lo que 'e 
en la escuda, en la universidad alcanza simpkmcnrc 
para entrar a:l desempei\o profesional y, en el mc:jor 
de los casos, para seguir aprendiendo. Terminó esa 
distinción entre periodo de educación sin trallnjru; y 
Juego un periodo de n·abajo sin educación, hay que 
ir y volver permanemememe, vamos a ser a lo Jarg 
de toda la vida maesrro y alumno aJ mismo tiempo y 
esto borra las distinciones dásicas entre maestro r 
'llumno. instituciones educativas no e.\tán 
pt'Cparad1s para enfrentar este desafio de educación 
pc!rmanenrc, de no pcn ar instituciones que temü-
nan y va w1o no tiene que volver nunca. La 
ción de adultos está concebida aL-rualmentc para los 
C]UC no fueron a la esL-uela, pero ahora necesita.mu 
t :ncr una educación de adultos, tanto para los tlll.C 
f\Icron y se educanm como para los que no Jo logra-
ron, para todos. 
La educación a lo largo de toda la vida es uno de lo 
nuevos de.o¡affos que van a exigir llll alto nivel de ex-
perimentación, de diversidad, de no aspirar a tener 
un solo modelo, sino que tener un sistema 
mu}' flexible, que petmita adaptarse :1 situaciones di-
ferentes y <;ambíantes, o sea, introdud1· en el sistema 
educativo mucho dinamismo que es lo que boy n 
tiene. 


