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- MI NI STERIO DI qO~TORA y EDUCACION 
" ' SUBSECRETARI A DE EDUC AC I ON 

DIRECC ION NAC I ONAL DE TECNOLOGI A EDUCAT IVA 
lO ION 

A los Seffores Integrant es 
del Consejo Federal de Cultura y Educación 

En el marco de la Transformación de 
las Instituciones Educativas y el Mejoramiento de l a Calidad de 
las Funciones, los Servicios y sus Resultados, formulados en .el 
documento "BASES PARA LA TRANSFORMACION EDUCATI VA-MEC -1 99 1" , se 
propone, -en la linea de la r eformulación curricular-, la 
"inc orporac ión de l a tecnologia , particularmente la informática , 
e n el proceso de enseBanza-aprendizaje " (inciso 2.2.1 , c). 

Asimismo , en l a "Reformulación 
Institucional" se recomienda .. . , .. a mpliar e l uso de l espac i o , del 
tiempo y de los recur sos de i n f raestructura y t e cno log ia para 
hacer posible la implemen t ación de sistemas d e aprendiza j e que 
supongan esti l os de traba jo pedagógico d iferentes " ( inciso 
2.2.2, b); .. . . Los sistemas educativos deberán incentivar la 
aplicación de las nuevas tecnologias para conver t ir l as en sus 
al i adas , e n instrumentos inseparables de su ges t ión" . . . . "Con la 
ayuda de l a tecnolog i a, el docente potenc i ará s us posib il i dades y 
enriquecerá sus recursos didáctic os , t anto e n la educación 
sistemática como en la no forma l" (inciso 2 . -e) . 

Dentro de estas grandes lineas de 
reformulación se inscribe el tratamiento de las polit icas 
particulares en el tema de Informática y Educación , sus alcances , 
modalidades de incorporación y formas de implemetación. 

Con la finalidad de acordar esas 
politicas particulares y establecer criterios analizados, 
discutidos y compartidos con las distintas jurisdicciones en 
aspectos más especificos y planif icar las acciones consecuentes , 
esta Dirección Nacional propone iniciar con los señores 
integrantes del Consejo Federal y/o con sus representantes una 
serie de Encuentros o Jornadas de Trabajo en las cuales se avance 
en la dirección señal ada. 

Con ese propósito hacemos llegar 
por este medio , un Primer Documento de 'frabajo , para que sea 
analizado y sometido a critica y discusión en el seno de los 
equipos que los señores Ministros designen en sus respectivas 
jurisdicciones.Este es un material preliminar para las 
discusiones y de trabajo posterior, -en las Jornadas o Encuentros 
que se convoquen dentro de los próximos treinta dias en fecha a 
confirmar- con los representantes de las provincias . 
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El Documento c onsta de dos partes . 
En la primera se presentan algunos de los lineam i entos de las 
po l i ticas para la transformación educativa que están, directa o 
i ndir"ectamente, v inculadas ct"jn ~?l mar-co conceptual de la 
u ti lización pedagógica de la informát.ica . En la segunda º-ªrte se 
presenta para su anél isis y deba.te una F'ropuesta que pr"ofundi z a 
l a linea de trabajo que viene desarrollando esta Dirección 
Nacional. Esta propuesta fue elabo r ada en el marco del Proyecto 
de "Mejoramiento de Calidad de l a Educación en el Nive l Medio " 
por los Lic. Jorge Ricardo Vivas y Omar Miguel Rodriguez . 

Para cualquier consulta adiciona l 
agíadecer·íamos se comun iquen con esta Dirección Naci o na l, 
Departamento de Informática en la Educación, Te . 81 2-4134 / 41 
2812 . 

Atentamente . 

Buenos Aires, 3 octub r e 1991 . 
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PRIMERA PARTE 

1.MARCO DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA PARA UNA PROPUESTA DE 
UTILIZACION PEDAGOGICA DE LA INFORMATICA 

En esta P ri mera Parte se consignan tod os aquellos apartados del 
documento liBases para la Transformac ión Educativa H que hacen 
re f erencia a los l i neamientos de polit i,ca que~ directa o 
indirectamen te~ se relacionan con e l marco c onceptual de la 
utilización pedagógica de las tecnologías en gener"al y 
particularmente~ de la informát ica. 

"EL CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACION ARGENTINA (Cap.I) 

( ... ) 
Comunicación abierta y ayuda tecnológica (inciSO 1 e, pág.22 y 23) 

La comunicación ha adquir ido este fin de siglo, un 
desarrollo de tal magnitud que ha puesto a di sposición del hombre 
en c u alqu i er región d el planeta una cantidad de info rmac ión 
verdaderamente abr-umador-a. Las telecomunicacione; y l os medios 
gráficos y audiovisua l es vi nculan y abren panoramas a los más 
am pl ios sectores socia les , en los cua tro puntos cardinales del 
mundo. 

A la educación no le son ajenos estos avances. Los sistemas 
educativos deberán incentivar la aplicaciÓn de las nuevas 
tecnologías para convertirlas en sus aliadas, en instrumentos 
inseparables de s u gestión, sin perder de vista la necesidad de 
fortalecer el espíritu teórico, crít i co y reflexivo, frente a la 
multip licidad y eventual contradicción de los mensajes. 

Con la ayuda de la tecno l o g ia, el docente potenciará sus 
posibi lidades y enriqu ecerá s u s recursos didácticos~ tanto en la 
ed u cación sistemática como en l a no formal. Al utilizar estos 
medios, las zon as más aisladas podrán aseg u ra r se los servicios 
educativos r egu l ares y permanen tes. 

( ... ) 
Tenemos por lo tanto, grandes tareas por delante: consolidar 

un renovada sistema educativo nacional, crear condiciones para 
hacer efectivo el derecho a la educación, mejorar sustancialmente 
su calidad, concebir la acción educativa como tarea de todos , 
dignificar la función docente y estimular la educación no formal. 

( ... ) 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y PAUTAS BASICAS(Cap .II ) 

( .. . ) 

Desarrollo de la cultura del trabajo y de la formación moral, 
científica, tecnológica y estética. (inc.4, pág.30 y 3 1 ) 

( ... . ) 
La cultura laboral y la formación en áreas como las ciencias 

humanas y naturales ' y l a tecno l ogia, fo r man parte de una misma 
concepción que valoriza el traba j o porque lo consideran como uno 
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de los puntos de partida necesarios para la transformación 
nac ion¿\ 1 y la conformación de una estructura socioeconómica sana. 

Este enfoque estima al trabajo como un lugar de encuentro 
entre el hombre y l a naturaleza y un espacio de relaciones 
institucionales e interpersonales. Gracias al ejercici o del 
trabajo inte l ectual y fisico se fortalece la realización 
individual y colectiva, y se contribuye al desarro llo moral y 
cultu ral de los hombres y la Nación. Desd e e sta c oncepción~ el 
trabajo se constituye en uno de los valores más altos de la 
Nación , tales como la libe rtad, la justicia y la solidaridad. 

El desarrollo de las ciencias y las tecno logi as y la 
constr"ucción de una estr-uctura socioecon6mica eficiente y 
creativa, son requisitos impostergables para una puesta al dia d e 
la Argentina con el nivel de avance log rado en el mundo actual. 
Los medios para la formación cientifica deben ser i ncorporados a 
los procesos educativos con rigurosidad y permanente 
ac tualización, sin descuidar la cultura genera l y los enfoq ues 
in t er"disciplinarios, a fin de nc) incurrir en u n cientificismo 
des humanizado y lesivo de valores é ticos fundamentales. 

( . .. ) 

Formación humanista y científico-tecnológica (inc.5.pág.33) 

( . " . ) 
Una correcta valori zación de la ciencia y la tecnología 

modernas debe incluir, como indicador de reflexión -a la par de 
los aspectos positivos que contribuyen al avance del 
c onocimiento, l a conservación de la sal ud y e l pe rfeccionamiento 
de l as relaciones humanas- aquellos aspectos conf lictivos o 
negativos que preo cupan cada vez más a educadores y filósofos en 
todo e l mundo; estos as pectos inherentes a la mecani zación o al 
uso indebido d e los instrumentos técnicos comportan una pérdida 
de pau t as culturales, socia l es y morales, una dismin ución de l a 
singular idad del hombre y de su auténtica libertad de elección, 
un relegamiento de la creatividad y un olvido de la 
trascendencif"3. . 

Por e llo se hace i mpostergable equilibrar una formación 
científico-tecnológica con una sólida f o rmación humanista , que 
i ncorpore saberes para la formación de la persona, el arte, la 
filosofia, la historia y las ciencias de la cultura~ con sus 
metodologías y perspectivas especificas. 

Esa complementación supone asimismo el desarrol lo de una 
conciencia critica y reflexiva propicia para enmarca r la ciencia 
y l a técnica en la concreta rea lidad his tóric a y cultural. Se 
producirá, así, una constante presencia en la e ducaci ón de 
va l ores~ princ ipios y cond uctas, de sent ido humanizante, as! como 
una nueva articulación de los saberes experimenta les y un f ecundo 
aprovechamien to de los i nstrumentos técni cos . 

( ... ) 
CRITERIOS ESTRATEGICOS (Cap.III) 

La politica de transformación educati va se sustenta en los 
principios fundamental es expuestos en el capitulo anterior y se 
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expresa e n l os siguien tes c riterios:* l a federalizaci ón educativa,* la jerarqui zaci ón de la institución escolar ,* la multiplicación y diversifi caciÓn de oportunidades 
educativas, 

• l a participaci Ón social,* y l a optimi zac iÓn de rec ursos. 

La federalización educativa( inc.l, pág. 38) 

( ... ) 
En el marco de la federalización educativa, hemos de 

profundizar aquellos procesos que faciliten una mejor 
articulación, y definición de políticas educativas nacionales, 
como la realización de acuerdos y convenios 
interjurisdiccionales, la creación y la consolidación de redes de 
intercambio y cooperación técnica y el establecimiento de fondos 
feder~les para el financiamiento de programas de democratización 
y d e mejoramiento de la cal i dad de la educación. 

La jerarquización de l a institución escolar (inc.2 ., pág.38 y 39 ) 

( . " . , ) 

El camino elegido es el de jerarquizar cada institución 
escolar, convirtiéndola de hecho en una unidad de gestión 
eficiente y creativa, en la que se concrete la intervención de 
l os participes genuinos del proceso educativo. Ella será 
generadora de s u p ro pia transformación y deberá hal lar s e 
articu l ada con el r e sto de establecimientos y orga n ismos del 
sistema. 

( .. . ) 
Esta es tra tegi a se propone e l logro de modelos 

instituciona l es nuevos , tanta en 10 organi zativD como en lo 
curr icula r . Exige la fo rmaciÓn y actualización de qui e nes 
conducen la gestión educa tiva, la jerarquización profe si o n a l y 
laboral de l os docen tes, l a formulac ión y e j ecución de un 
proyec to que afiance l a ide ntidad y creatividad d e la e scuela , al 
t i e mpo que promueva l a participación y responsa bilidad 
comuni ta r ia. 

De acuerd o con l o expresado, se p u ede inferir que la 
conso lidaci ón de la nueva unidad escolar se alcanzará a través d e 
u n proces o gradual e integrativo. Desa rrollar el c u r ri c ulo c on 
part ici pación docente y comunitaria y fortalecer renovados 
proceses de orientación y conduc ciÓn demanda la transformación 
ins titucional . Dentro de esta pers pect iva , se privilegian dos 
grandes li neas d e trabajo : l a r eestructuraci Ón instituciona l y la 
reformulación cur r"icula r . 

Reestructuración institucional (inc.2-a-, pá g . 39) 

La jerarquización propuesta exige desarrollar modelos de 
gestión que reconozcan a los diversos actores individuales e 
institucionales y les asignen nuevas responsabilidades y mayor 
libertad para desarrollar sus propias iniciativas, experiencias y 
respuestas a los objetivos y necesidades educativas de las 
personas y la comunidad. Este proceso se compl e menta con e l 
establecimiento de un adecuado sis tema de a rt iculación de l a 
esc u e la con el nivel de conducciÓn c entral y con los niveles 
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in tf~r"med íos" 
( . .. ) 
La reformulación curricular (inc.2-b-, pág .39 y 41il) 

Toda la práctica educativa está contenida en e l concepto 
a mp lio de curriculo y todo cambio en él de be ser programado desde 
su concepción hasta su implementac ión . Por eso corresponde evitar 
la histórica fragmentación entre la etapa elaboradora del diseño 
curricular. las instancias de realización del proceso educativo y 
la formación y perfeccionamiento de los docentes. 

( ... ) 
La politica curricular deberá facilitar la participación de 

loa miembros de la comunidad educat iva i ntegrada jerárquicamente 
el' las definiciones que por s u relevancia, actualidad y 
significad o comunitario son propias de la escue la . Debe apuntar a 
superar el for mal ismo y promover e l trabajo solidario y colectivo 
di rigido a la contri bución social y a l a formación de la 
personalidad. Será necesario establec er" bases comunes para la 
organización del curriculo a nivel nacional, provincia l y 
regional, asegurando así l as articulaciones y la cohesión de la 
propuesta educativa que quiere llevar ade lante el conjun to del 
pais . 

( ... ) 
Los planes de formación y capacitación continua de los 

educadores deberán avanzar en este aspecto, ayudando a 
reflexionar acerca de la p ráctica de s de lo teór i co y desde l a 
problemá tica real del proceso de enseñan za, y de la escue l a. La 
participación ac t iva en definición de politicaa curricu l ares y la 
discusión sobre l a práctica colaborarán con el fortalecimiento de 
la profesionalidad de la docencia. El lo supone reconocer e n el 
docente su pape l mediador y su autonomia r e lativa dentro del aula 
y echar l as bases para que pued a ejercer ambos roles y atributos~ 

Cl.cti vamente . 

, 
( ... ) 

La participación social (inc . 4, pág. 41 Y 42) 

La revaloración de la comunidad como agente educativo y la 
partic ipación social como instrumento principal para e l lo, 
constitu yen pied r as a ngul ares de la trans f o rmación e d ucativa. 

No se trata de un pl a n teo coyun tural; surge del 
reconocimiento del cambi o real que se está produciendo e n la 
relación entre la sociedad y sus instituciones. 

Esto implica repensar la educación desde l as potencialidades 
y l a c reatividad de l a comunidad en s u conjunto. Desde f~sta 

perspectiva y e n la búsqueda de un a profundi z ación de los estilos 
y hábitos democráticos se impulsa r án sistemas de comun icación y 
cor responsabilid a d que permita n un contacto directo y permanente. 
De es t a manera , las decisiones que invo luc ren l a marcha de l a 
educación y las instituciones educati vas podrán tomar e n cuenta 
las opi n ion es~ inquietudes, demandas e intereses de todos. 

Aparecerá, asi, un nuevo modelo en el que ya n o interese 
t a nto la jurisdicción o el tipo de institución educativa cuanto 
la capacidad para asegura r cooperativamente la igualdad de 
oportunidades y el logro de u n proceso de enseñanza que genere 
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alta calidad en los aprendizajes. He aqui un desafio para la 
soc.iedad argeentina. La elaboración de un proyecto en el que la 
comunidad, sin exclusiones, llegue a ser sujeto y agente de la 
tarea educativa. 

( ... ) 
La optimización de recursos (inc.5, pág.42) 

El reconocimi en to de este protagonismo plural implica 
redimensionar y reestructurar los organismos de l a administración 
central, provincial y municipal según una adecuada distribución 
de responsabil i dades, informaciones y tareas que eviten la 
superposición de esfuerzos, y optimicen e l aprovechamiento del 
potencial humano y de los recursos económico-fi nancieros, dentro 
del marco de metas posibles. 

( .. . ) 
POLITICAS y LINEAS DE ACCION (Cap. IV) 

EL PROCESO DE TRANSFORMACION (inc . 1, pág. 45) 

La transformación e ducativa configura un cuadro complejo de 
interrelaciones, en el que se perfilan diferentes objetivos y 
cami nos variados para alcanzar l os. Por esta razón nos proponemos 

Desarrollar un proceso permanente que 
permita reconceptualizar la educación , 
sus enfoques, s~s protagonistas, su 
gobierno y su gestión. Para ello será 
necesario trabajar simultáneamente en 
diver sos n u cleos y dimensiones e integrar 
lo nuevo con aquello que se debe 
conserv ar. 

El logro de es tos propósitos plantea l a necesidad de 
establecer criterios operativos, tales como, 

a . -	 La formula c ión de políticas para e l me·diano y el largo 
plazo, puesto que la transformación educativa r-equieTe 
tiempos pro l ongados. 

b.- El estab l ecimiento de estrategias concertadas que 
favore zcan un proceso de construcción colectiva de la 
nueva educación M 

e - La definición de lineas de acción que atiendan a la 
complejidad y a las múltiples dimensiones del fenómeno 
educativo. 

d. - La imp lementación gradual y generalizada en la que 
participen todas las instituciones educativas , con sus 
necesarias adaptaciones. 

( ... ) 
POLITICAS y LINEAS DE ACCION (inc.2, pág. 48) 

Para ll evar ade l an te el proceso de transformación definimos 
tres políticas convergentes: 
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1. 	Rees t ructura r el sistema educa t ivo nacional con carácter 
federal, en el marco d e l os pr incipios de integración, 
eficiencia y gobernabilidad. 

2. 	 Transformar estructur almente l as institucion es educativas 
y mejorar la ca l idad de las funciones , los s e rvicios y 
105 resu l tados de su acción ~ 

3. 	Ampliar l as potencialidades y la e f icaci a d e l fen ómen o 
educativo a t r avés de l a apertu ra d e espac i os ed ucat i vos 
no converlcionales y l a estrecha v i nc u lación con la vida 
económica, social y cultural de la Nación. 

( .... ) 
TRANSFORMACION DE LAS I NSTITUCIONES Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
(inc. 2.2., pág . 53) 

Transformar estructuralmente las 

instituci ones educati vas y mejorar la 

calidad de las funciones, los servicios y 

sus resultados. 


( ... ) 
Reformulación curricular (inc.2.2.1.,pág. 54 a 56) 

Será necesario asegurar que, con independencia de sus 
características individuales, soc iales y regionales, cada per sona 
tenga acceso a una oferta educativa relevante, vinculada con las 
experiencias valiosas para s u vida, l a s de su comunidad y e l 
desarrollo n a cional . 

( ... ) 
Nos proponemos: 
Defin i r u n enfoque curricular común y los consiguien tes 

modelos d i dácticos para todo el territorio nacional , en función 
de las siguientes pau t a s: 

( ... ) 
La estructuración de los conten idos curriculares deberá 

responder a criterios coherentes e i n tegrad os ta l es como: 

ser pertinentes para e l educando y para la comu n idad; 

se r seleccionad os con rigor filosófico , en r elación con su 
calidad y actua l ización cient i fi c a y su sign ificación 
humani s ta; 

dar respuesta a los requeri mientos emerg entes del contexto 
del traba j o, la prod ucción y l a organización de la 
comunidad; 

- ~star orientados a l d ~sarro ll o de competencias recic l ables, 
de modo q ue se posibiliten l a r e c onversión y la 
actualización permanente; 

que progresivamente incluyan las nue vas p rob lemáticas de 
la s ociedad y las i nnovac iones tecnológicas, así como el 
desafio y la necesidad del ap r endizaje de l enguas 
extranjeras, so b re la base de la sólida a f i r mación de la 
propia. 

Los aprendizajes significativos de t odo tipo: 
contenidos con ceptuales, de o peracion es básicas , d e ha bilid ades 
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psicomotrices, de expresión artistica y relativos a valores, 
normas y actitudes. 

Dentro de este marco, se pri v ilegia el desarrollo de modelos 
didáct icos que ' tengan como objeti v o prioritario que los al umn os 
s ean ca paces d e aprender a ser, a prender a ap render y apre nder 
para l a vida autónoma , responsable y so l idaria. 

( . . . ) 
La d iversi fic ación d e me todologias de aprendiz aje y la 

incorporación progres iva de actividades de taller, de 
investigación , de s em i nario, etc . , como también regímenes de 
alternancia y otros sistemas que posibiliten e l vincu lo c on la 
rea l idad s ocial y productiva . 

(. .. ) 

Incorporar la tecnologia, particularmente la informática, en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

( . .. ) 

Reformulación institucional (inc . 2 .2.2., pág 57 Y 58) 

La modificación de la organización institucional es 
condición para el éxito de una transformación profunda. Toda 
propuesta curricular se expresa a través de una organización 
determinada de los elementos que actúan en ella, los que deben 
ser reordenados para permitir cambios sustanciales y adecuar su 
estilo y funcionamiento a las modificaciones que pudieran 
producirse en el modelo pedagógico . Los aspectos en es te desaf"o 
son múltip l es, ya que suponen las di versas dime nsiones de l a 
organización del trabajo de l a institución educativa. Por ello, 
se requ iere de una estrategia prudente que permita cambios de 
f o ndo y ayude a o rgani za r l a ense~anza y e l aprendi zaje. 

( ... ) 
Ampliar el uso del espacio, del tiempo y de los recursos de 

infraestructura y tecnologia pa ra hace r posible la impleme ntaci ó n 
d e sistemas d e aprendi z aje que supongan estilos de trabajo 
pedagógico diferen tes . Esto requiere fl exibi li zar el e n cuadre del 
aprendizaje y de la ense~anza para el con j unto d e l 
e s tabl ecimi e nto e duca ti vo y para los alumnos de 10 $ dive r sos 
ni ve l es y mod a lidades, s in men oscabo del énfasi s que se d ebe 
poner y d e las parti c ul a rid a des que se deban estimular c on 
respecto a e d a d es y caracteristicas diferenc iadas . 

( . .. ) 

******************* 
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SEGUNDA PARTE 

2. 	UNA PROPUESTA PARA LA UTILIZACION PEDAGOGICA DE LA INFORMATICA 
EN LA ENSEÑANZA MEDIA EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACI ON 
EDUCATIVA. 

II\ITRODUCCION 

2. 1 CONCEPCION DEL APRE NDIZAJE COMO PROCESO INSTITUCIONAL 

El mundo de l a esclJela~ c on sus actor·es~ intereses y 
reglas de juego~ se distingue del mundo del trabajo y del resto 
d e las prácticas sociales, tiene s u propio ritmo de desarroll o y 
s u criterios de evaluación. Los proc eso s de educación formal se 
d es tacan del conjunto social por comprometer agentes especificos: 
educadores~ educandos y el uso de medios para producir re
sultados predete rminados, susceptibles de ser mejorados en forma 
direc ta y cont rolab l e. 

El desarro ll o cuantitativo , l a diversificación cualita
tiva y la consecuente complejidad de sus relaciones con el todo 
social, han creado l as condiciones objeti vas para plantea r el 
problema de l a c a lidad de la educación, es dec ir, de l a relación 
entr'e ex pectati vas sociales, procesos y resulta dos del sistema 
educ a ti vo .. 

La observación de las realida des regionales~ en materia 
educativa~ muestra en general impulsos hac i a la trans f ormación 
de la misma~ sostenida en propuestas cur r iculares que presentan 
innovdciorles más o menos in te r-e santes, con r eferenci a a estrate
gias ped a g ógi c as más abiertas o participat ivas. 

Sin embargo, además d e los fundamenta les aspec t os infra
estructura l es y económicos , que imponen limites rea l es a dichas 
propuestas, en lo estricta me nte pedagóg ico pued e n iden t ific arse 
dos obtác ul os de gran importanc i a en la e f ectivizaci ó n de las 
mismas: 

- Un a in s uf iciente formul ac~ón teórica d e l os pro
cesos invo lucrados en la a dquis i c i ón d e los 
conocimientos , o de l a tras lació n desde modelos 
conce p tuales haci a las aplic ac iones educativa s, es 
peci alme nte en los niveles interme dios y de ejecu
ción . 

- Un desconocimien to o d esate n ción del fundamental 
proceso de Cambio Act i tud in a l en l a to ta l idad de 
los a gentes que componen el si s t e ma, con siderando 
los c onflictos esperables q ue plantea todo cambio, 
independientes de un a mayor o menor coherencia 
teórica e n la propues ta original. 

, 
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2M2 EL PROBL.EMA DE LA INSERCION DE LAS COMPUTADORAS EN EL. SISTE
MA EDUCATIVO. INFORMATICA EN EDUCACION (INFORMATICA EDUCATI
VA) O UTILI ZACI ON PEDAGOGICA DE LA INFORMATICA. 

Frente a la situación descripta anterior-mente~ la in
troducción de la computadora en la Escuela, ha planteado distin
t,as -El.l ternati vas que se pueden clasificar de l siguiente modo: 

- Instrucción Asistida por Computadora (C .A.I. ) 

En muchos casos se la ha asimilado simplemente a la 

propuesta di dáctica de la Instituciórl Escolar, en sus 
requerimientos más tradicionales y aportan do sólo la 
novedad de los recursos tecrlológicos . Est a i ncorpora
ción, Ila sido diseRada con Ull fuerte sesgo instr"uccio
nal, transfiriendo la conducción y evaluación del proce
so educativo a la computadora. 

- Alfabetización Informática y Usuarios Inteligentes. 

Ha propiciado l a idea de a nticipar e l rol d e u s ua

rio de las herrami e ntas informáticas disponibles en 
nuestra cultura~ tanto e n el ámbito la boral como en el 
presunto desen volvimiento cotidiano del ciud a dano de las 
próximas décadas. 

- Modelos Tecnocéntricos. 

Otra alternativa ha ut il izado, fina l mente, el impacto 

social y el atractivo mot ivaciona l de las nuevas tecno

logias, su potencia y versatilidad para mode lar y simu

lar diversos recortes de la rea lidad , apuntando al 
desarro ll o de l as estructuras cogni ti vas, centrándose 
para e llo en el poder de la tecnologia y en la objetiva 
ción de los procesos mentale s que implica su uso . 

Las tres alternativas descri ben el u s o de l a informática 
en educación y han generado avances y limi t aciones como producto 
de las r es tricciones conceptuales y metodo l ógicas con l as que 
Dperan. 

En pr incipj. o~ ninguna de e ll as se tIa propuesto una 
modificac i ón de la es tructura educ at iva, realizando en forma 
insuficiente y frag mentar ia el diagnós t ico de la Inst ituc ión 
dond e la novedad tecnol ógic a iba a ser i ncorporada, d esa tendiendo 
las necesi dades de la totalidad de los i ntegran tes d e l a Comuni
dad Educativa (padres, alumnos, docentes, directivos y asocia
ciones interme di as de l a Eomunidad) y haciendo de este entrena
mi en to u na ratificac ión de l as fo rmas tradicionales de la en
senanza, basadas en e l aislamient o y la asimetria e ntre e l que 
ense~a y el que a pren de. 

F rente a aquellas tres opcion es , se propone como a lter
nativa la UTILIZACION PEDAGOGICA DE LA INFORMATI CA, un mo delo que 
contempla las limitaciones de las propuestas se~alada s y, e n 
virtud de las propi as condiciones de l a he r ramienta informática, 
se sit~a como avan zada e n el proyecto de transformación del 
Sistema Educativo. Se asegura de esta forma, a part ir d e u n 
adecuado diagnóstico institllcional~ la defini c ión de Lln model o de 
apr-erld izaje no e xclus ivamente c en trado en el corltenido inte lec
tual, sino que considere l os fu ndamenta les aspectos afectivos y 
sociales de estudiantes ~ doc en tes y comunidad ; que proponga 
estrategias pedagógicas coherentes c on el modelo teórico, ana li 
zando las d~.ti as¡ fi r mie~~as informát1Eas a l a luz del marco 
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conceptual, y qLl8 enfatice el proceso de reflexión, investigación 
educativa y mo(jificación actitudinal. 

Comprender los fenómenos educativos que se han producido 
y se producen desde el advenimiento de la computadora al aljla~ e n 
términos de su utilización pedagógica, o má s abarcativamente, 
irlcluirlos en el marco general de la Utilización Pedagógica de la 
Informática - UPI - supone~ por parte de quienes 10 hacen, una 
profunda descentración, tanto de los más arraigados y pertinaces 
modelos COndlJctistas, como de las incl in ac iones tecnocéntricas. 

Pasar de la INFORMATICA EDUCATIVA a la UTILIZACION PEDA 
GOGICA DE LA INFORMATICA significa, más allá de un cambio en la 
des ignación , camb iar el eje del que enseRa al que aprerlde~ del 
registro al procesa, del contenido a la estructura y del indivi
duo al grupo y al contexto en que se desempeRa~ 

El objetivo centra l al que tienden l as tareas y las re
flexiones sobre la Utilización Pedagógica de la Informática, 
es favorec er el desarrollo de l as estructuras cognitivas de los 
estudiantes, en un marco que contemple fundamentales aspectos 
sociales y afectivos. 



...;.. MARCO TEOF: 1CO 

Este ma rco teórico pedagógico se ha construido partiendo 
desde l os aspec tos relevantes del funcionamiento cognitivo y 
socio/afectivo del adolescente y desde los principales datos de 
la realidad educativa d e l a ense~anza media argentina. 

3 . 1 	 ASPECTOS EPISTEMOLOGICOS, F'SICOGENETICA, CONSTRUCT 1 V 1 Sl'lO 
SOCIOCONSTRUCTIV ISMO . 

E:n el abor·daje del Proceso Educativo se parte de cier
tos postulados e ideas generales en torno al concepto de apren 
dizaje . Ellos s on: 

3. 1.1 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO CONSTANTES, EN LOS 
PROCESOS DE CONOCIMIENTO. 

La adquisición de conoc i mientos, tal como se obse rva en 
la soc iedad , ya sea en la estructura e ducativa e n cualqui e ra de 
s us nive les , de s d e la en se~an2a inici a l hasta la uni ve r s itaria y 
en la c onstrucción de l conocimiento, l a investigación , la produc
ción cientifica y desarro l lo tecno l ó gico, no son a ct i vi dades 
mental e s dif e ren t es ; partici pan d el mismo p roc e so mental, de 
corlstrucción o r e con s trucción epistémica , desde un estado de 
menor a otro de mayo r conocimiento . 

Por e j emp lo, cuand o un alLtmno d e ense~an za i nicial 
ap ren de, hac e básicamente lo mi s mo que u n c i e nt í fico. Desde el 
punto de vista cogni t ivo construye una teoría --cier t a mente cons
t r \Jy e una t eoria errónea o incompleta- al igual que un c i~ntifico 

cuya cons t ruc c i ón es siempre parc i a l . 

La histo r i a de la ciencia nos mue stra que t odas las 
teori as han s ido er rÓneas o incompl etas~ l uego se han generado 
constru cc ion e s s ucesivamente mejores~ La estru c turación que un 
niK~ de tres aR os hac e del mundo , es también Llna teoria e rrónea, 
que a l os seis s erá mejor, a los diez a dn más . En todo proceso de 
c onstru cc ión ocur re exacta me nte lo mismo. A ell o denomi namos 
i nvariancia f uncional del proceso e pisté mi co . 

Esto no ha s id o Tra di c ionalmen t e t omado e n cuenta e n l a 
ense~an z a, gen e ralmente se ha dad o una disyunc ión en tre e l proce
so de const rucción d e conocimientos y el de ap r endizaje . Dic ha 
disociación halla su mayor dramat icidad en l a e nseñan za media y 
ocurre a ún en la Universidad , dond e siempre se ha pensado q ue el 
aprendizaje es propio d e la formación de g r ado y la investigac i ón 
del postgra do y, e n oportunidades, que es ta úl t ima recae en 
ámbi tos ajenos al sis tema educativo ~ 

3.1 .2 FUNC IONAMIENTO POR EQUILIBRACI ON DE LOS S I STEMAS DE 
CONOCIMIENTO . 

Un segundo postulado sosti e ne que e l a prendi z aj e es
tructural es posible en presenc ia de l os desequi librios del 
fun cionam iento intelectLlal~ en e l aprovec hamiento y r eequilibra
ción de los conflictos que pud i eran prod ucirse entre l os e squemas 
d e conoci mi e nto asi mil adores de la n ove d adad y los obse r vab les, o 
en 1as cClnJ\'19d· ':'<¡¡:~ bJ1es .re''i'Li 1 tanJ es e'í!lt,I'i~IV .l os esquemas mismos. 
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Los movinlientos compensato~ios qLJ8 se realizan para 
lograr la r"eequilibración de l desequilibrio~ constituyen el motor 
de las auténticas construcciones sobre las qlJe se asienta el 
api'·'er1d i z~':;\j e n 

La forma~ cantidad y calidad de tales desequj. libricls y~ 

fundamentalmellte~ cómo facilitar la reeqlJilibraciórl, son los 
mE'canismDs pr'irnDrdi. 2). 1E.'~) -':1. ser· atendidos G:..... n cU-E":\ lquier si t".uacj.ón 
educ.;-J, ti.va" 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO EN II\lTEWc)C·
CION SOCIAL . 

La actividad estructurante d e l s Ujeto, considerada como 
"fundamento de SI) desarro llo cogrloscitivo, rlO lo comprome te ais
ladamente, sino que se trata de una actividad socializada~ srl 
acciones y juicios que difieren de un individuo · a otro y cuya 
coordj.nación culmina en un equi librio~ que es en si mismo de 
Il aturaleza socidl ~ ya que ~esul ta de la in teg r a c i ón de puntos de 
vista dive rgentes ~ en sistemas d e conj unt o equilibrados . 

La in te l igenc ia se const ruye de modo priv il egiado en la 
interacc ión con otras person as ~ las coordinac ion es d e acciones 
interindividua les d esempe~an un ro l causal en el desar rollo cog
nosc itivo~ Esto no si.g nif ic a sostene r ni propiciar que el indivi
duo está pas ivamente formado por reg lJlaciones impuestas desde el 
f.o"l<t.eri.or. 

En la concepciÓn interaccionista y constructivi.sta, el 
actuar del i ndi viduo sobre el medi o ambiente le pe~mite gerlerar 
sistemas d e organizac ión de esa acci ó n sobre l o rea l. No actúa 
indivi d ualmeflte sobre la r"ealidad : Es median t e la coordinación 
concreta de sus propias acciones con las de l otro~ que e l abora 
los sis t ema.s cognoscitivos d e coo rdinac ión d e sus acc i ones y 
llega a reproducirlos. Esto le permite un t ipo de causalidad que 
no es unidirecciona l , que es c i~cula~ y progresa en espiral. Es 
por ello que la interacción facili ta al indiviuo e l domirlio de 
ciertas coordinaciones, que lo l le varán a participar e ll irltercam
bios soc iales cada vez más comp l ejos, q u e se con vierten en fuente 
permanente de d esarrollo cognoscitivo. 

3 ~2 FACTORES CONCURRENTES EN EL PROCESO EDUCAT IVO. 

El p r oceso general de construcción de conocimientos es~ 
t-:-1I tonce~1 , producto de la corlcurrenci.B de factores que~ a modo de 
sistemas illteractuantes, se imp lic an y condicionan reciproc amell
te . 

L.a fac i 1 i. tación o inh i bición de las totali dades q u e 
integ ran el conocer, involucrall aspectos que hacen a l a interac 
ción social~ la din ám ica emoci onal, el desarrol lo de estructuras 
dE' conDe im1e1'1 t:o, asi como a la as imi lación d e contenidos especi 
ficns" 

Se pueden distinglAir en es t e proceso~ para una Alás clar·a 
exposi(:iól1~ cinco aspectos solidarios~ 
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3.2 . .1 LA COMPETENCIA INTELECTUAL . 


Es ta perspectiva considera, en el sujeto que a prende, la 
ubicación de la estructura cognitiva de que dispone~ es decir, 
las limitacion es y potencialidades de l alumno. 

Se alude al desarrollo intelectual del sujeto y a l a 
disponibilidad de esquemas de conoci miento previos~ desde los 
cuales el aprendiz puede asimilar las novedades que materializan 
el objeto de su aprendiza je. 

ConCLlrrentenlente con es t e factor~ pero operando con 
relativa a utonomia, interactúan en este sistema las es trategias y 
procedimientos personales con los que el sujeto aborda la resolu
ción de problemas, relacionando el nivel de competencia intelec
tual d e l a l umno con las modalidades cogniti v as, heuristicas y 
ac ti tud i nales c on las que 811frenta una situación novedosa ~ 

"':'" '"' '"" "_ " LOS CONTENIDOS ESPECIF ICOS: • • J::'" ...::. 

Un seg undo si s tema, claramente d i ferenciab l e del ante
rior, s e refiere a los conten idos disc ipl i n ares e s pecificas que~ 
en el marco curricular y en las in t enciones pe dagógic as , se 
hayan definido c o mo lo q ue l a Politi c a Educaciona l ha decidido 
como obj e t i vo en cada tramo d e l a ense~anza. 

LOS MEDIADORES Y LAS MEDIACIONES. 
\ 

Surge d e s u yo, que la artic ul ación entre los f a ctore s 
antes menci onados , sólo excepcional mente s e e f e ctúa en forma 
directa y espon tánea . Antes bien, l a r ique z a r e l ativa del a mbien 
te y la calidad d e los mediadores condiciona, promue ve o debili 
ta l a relación e nt re l a c om pete ncia i ntelec tual del a l umno y los 
contenidos es pecificos~ máxime cuando és ta s e da en un proceso 
de l iberado de ense~anza ~ 

Es te aspec to, de pa r ticu lar r e levancia, al ude a los 
medios y recursos educa t ivos que funcional mente soportan la 
transf e r e nc i a y/o c onst rucción de los s iste mas d e conoci mi e nto . 

3.2 . 4 LA INTERVENCION PEDAGOG ICA EN LA I NTERACCION SOCIAL 

Este factor apenas merece ser di sc riminado del anter ior ~ 

por ~3US COJlsec uencias instrume ntales. De los mediadores que in
tervien e n en el aprendi z aje (organi z a c ión curric ul ar~ medios 
d idácticos y tecn o l ó gicos, acción docente), al profes or le com
pete crear las cond i ciones óptimas para que se prod u zc a una 
interacción c onstructi v a e ntre los alumnos y los objetos del 
a prendi zaje . 

l.a activ idad dtAtoestr u c tL\r ante del alumn o se genE:.'r-a ~ 

toma cuerpo y discurre, no como un proceso indiv i dua l , s ino como 
par t e integrante de una actividad interpersonal que l a i ncluye . 

Este funcionamiento articulado y conj unto del profesor y 
los alumnos en torno a l a rea l ización d e una t area e scol ar , será 
desarrollada más concretamente en el tratamiento de los e ntornos 
d e n u evas tecnologi a s, e n un parágra f o posterior, a l p r ecisar el 
marco conce ¡:{j:':Ltk1¡iOd~CW:\~¡R.rnf;¡;¡ d BérM¡t~p.u~{!lfá ;IVA 
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EL MEDIO AMBIENTE CULTURALMENTE ORGANIZADO . 

La interacción del ser humano con su medio ambiente 
culturalmente organizado (familia, educadores~ compaReros y en 
general el contexto social en el que está inserto y es signif ica
tivo) promueve la integración de éste como agente mediador que 
colabora en el desar r ol lo de su competencia cognitiva. 

Este proceso está fuertemellte vinculado a 1a tr*ansmi sión 
de los sabe r es, actitudes, juicios y va lores, hi=ltór'icamente 
construidos y cultu ralmente organizados. 

0.0 I NTENCIONES PEDAGOGI CAS y APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS . 

Se denominan Intenciones Pedagógicas a los enunciados 
exp licitos de los efectos esperados en un cierto plazo y con 
mayor o menor 'certeza e in te r és s por educadores, al umnos~ plani
ficadores y responsables educativos. 

Naturalmente es el contexto social el marco va l idante de 
dichás intenciones, ya que su conco r dancia propic iará la integra
ción y participación acti va y creadora del alumno en la comun idad 
a la que pertenece. 

Será tarea de la organi z ación c u rr icul ar el análisis, 
clasificación, identificación y formulación de l as intenciones 
que guien el Proyec to Educativo. Será responsabilidad de la 
organizac ión institucional la puesta e n e j ecución de estas inten 
ciones. 

Ahora bien, la validez de una intención pe d agógica está 
irltimamente asociada a su efectivización concreta en la práctica 
educativa. 

Un aspecto de part i c ul ar importancia a considerar, para 
el éxito de este propósito , es e l nivel de signif icación que e l 
destinata rio pueda atribuir a es ta propuesta. 

La a propiación de una inte nción pedagógica por parte de 
un a l umno sólo es posible a través de su aprendizaje significati
vo. 

Los aprendi zajes significativos son pues, de vital 
importancia en e l desarrollo pers onal de los alumnos. Es por 
ello que se debe promover, desde l as propuestas pedagógico
didácticas, la potenciación de aquellos. 

El aprendizaje sign if icativo a pun ta a centrar al a lumno 
como el verdader"o y único r es ponsable de su propio proceso de 
aprendizaje, adquiriendo sus conocimientos por su propia activi 
d ad de búsqueda y descubrimiento . 

Es en este proceso dond e adquiere relevancia -l a cons
t,·ucción d e significados, como elementos c e ntrales en la ense~an
za y e l aprendizaje. El a lumno aprende un contenido, un concepto, 
una exp licacióll de un fenómeno fisico Q social, un procedimiento 
para resolver un problema~ una norma de comportamiento o un valor 
a respetar~ etc ~ occVr..,fi)-do e r oa paz li1e atrtibuii'frJ.e Lln significado . n ii ~ U-,f\l 'i'\ . 
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Desde esta cClncepciófl la ense~anza deberá estar dirigida 
2 que el alumno p ro "fundice y amplie los significados que cüns
trLLye mediante su participación en las actividades de aprendiza-o 
je. Finalmente, la mayor o menor riqueza de significados que 
logre el aprendiz~ dependerá de la mayor o menor riqueza y 
complejidad de las relaciones que sea capaz de establecer. 

3.4 	 ¿ QUE ES SIGNIFICATIVO PARA UN ADOLESCENTE Y EN QUE MEDIDA 
EL SISTEMA EDUCATIVO PUEDE FAVORECERLO? 

3.4 . 1 ¿ COMO SE CONSTRUYEN LOS SIGNIFICADOS? 

Aprender es , en selltido genérico~ un proceso gr"adlJal de 
construcción y establecimiento de relaciones significativas# 

La aprehensión de ~onocimientos con sentido de r elac ión, 
los aprendizaj es significativos , son pos i bles cuando e l adoles
centJ? es ca"p~3.Z de establecer- relE~.c.iones lI sL1stantivas y no arbi
trarias ll entre lo nuevo que ap~ende y lo que ya conoce. 

COllstruir sign i ficados es ~ de este modo~ c onstrui r re l a 
ciorles consistentes ent re los marcos asimi lado res disponibles en 
el aprendiz y l a idea o concepto nuevo que se desea incorporar . 

Na turalmente~ es posibl e el ap r end iza je de contenidos 
especificas sin atribuirles signi fi cación alguna, pero este 
aprendiz aj e en sentido est ricto y restricto su pone la memoriza 
ció n mec á nica de estos contenidos~ de modo t al, que el alumno 
pu e de repetirlos o usarlos en forma a u tomática sin t ener la menor 
comprensión de lo que está diciendo o 11aciendo. 

Ahora bien ~ el proceso ~e con strucción de significados 
no es binario, a todo o nada , s ino que avan za me j o r por un camino 
progresivo de con strucc iones parcial es. El concepto que un profe
s or ense~a y que un alumrlo aprende n o significa lo misrno pa ra 
am bos. No tiene e l mismo pode r exp licativo ni predic tivo~ ni las 
mismas implicaciones y consecuencias. Ni tiene, en el pl ano 
operativo el mismo a lcance y profundidad cuando se lo instrumen
ta . La signi f ic ac ión at rib!Jida a un conc e pto para cad a uno, v ari a 
en su poder como instrument o de comprensión y acción sobre el 
segmento de la realidad a la q ue dicho con ce p to se refiere. 

La riqueza relativa de significados que se atribuyen a 
un ma terial de aprendizaj e; depende e n for ma directa de la mayor 
o menor riqueza y cornpl e jidad d e l as re laciones que seamos ca
paces de establecer entre lo que aprendemos y los mar"coa asimila
do res que ya poseemos para la comprerlsión de la realidad . Como 
los marcc)s a similadores son al mismo tiempo una construcción 
gradual y pr"ogresi va~ tienen un componente de historicidad (como 
residlJo de las distintas interaccion es ~ con objetos e in te rsubje
tivas) que hace imposible ~ en la prácti c a, la construc ci ón de 
cOlloc imien tos idénticos Las pe rsonas compart imos significacionesM 

qlLe pLleden resultar equivalen tes, a los fin es comprensivos~ ex
plica tivos y operatorios, pero la var iación personal pLlede ser~ 

al olismo ti empo, muy amplia . 
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3 . 4 . 2 	 QUE ES SI GN I FI CATI VD F'ARA UN ADOLESCENTE. SISTEMA EDUCATI VD 
Y SIGNIFICACION 

En el adolescente, que desde el punto de vista cognitivo 
s e e ncuentra accediendo a la estructura formal de pensamiento, 
con una incipiente capacidad operatoria sobre operaciones nlen
tales independientes del contellido~ inciden para la atribución de 
significados ur) complejo y conflictivo universo de necesidades e 
in t e r'eses " 

Lo significativo para él, dependerá entonces de l a 
natura lez a y calidad de los marcos asimiladores que tenga d.i spo-
nibles al tiempo de encontrarse con la novedad educativa que 1 e 
proponga e l docente . 

La naturaleza d e los marcos de comprensión de la r eali 
dad, depende r á en grall medida de sus intereses , tanto ir,telec
tual e s como emoc ionales y~ furldamentalmente, socioafectivDs. 

Independientemente de la variaciÓn individua l, podemos 
advertir~ para el adolescente~ algunas vi as d e facilitación d e la 
atribución de significados comunes al conjunto y util iza bles 
e st ra t égicamente. 

Siguiendo a Ausubel e n el pl a n teamiento de l as condi 
c ion es exigidas para l og r ar un a lto ni ve l de s ignificatividad, 
nos e ncontramos con a lgunas exigencias i n e x cusab l e s , a unque a 
veces de dificil cumpl i miento. 

Ante tod o es n e cesario que e l conten i do novedoso a se r 
aprendi do cue nte c o n el máximo de po tencial significativo, es to 
e s , que dé luga r a la construcción de signific a dos. Para l o que 
de be cumpl i men tar dos condiciones, un a interna y re f erida a l a 
consistencia i n t rin seca d e l c o nteni do a aprender y otra externa 
y referida a l a actividad ps icol Ógica del a prendi z . 

Se d e nomin a S i gnificatividad LÓgica a la p r imera condi 
c i ón y a lude a l as dif i cultades que s upon e pa r a el a lumn o cons
truir sign ificados sob r e un conte ni d o v ag o o ambi guo, poc o es
tructurado o a rbitrar i o . Es to se aplica tanto a l a d eb i lidad 
lÓgi ca pro pi a del contenido conceptual o norma tivo eleg i do, c omo 
as! tamb ien a l a presentac ión inadecuad a del materia l e n 
cuestión, por parte del profesor o e n el t e x t o. 

Se denomin a S ig n if icatividad PsicolÓgica a l a segunda 
condiciÓn y a lud e a la pert inencia ps i co lógic a d e la p resentaciÓn 
de c ontenidos. Es fl ecesario que el al u mno pueda ponerl os en 
relación con lo que ya conoce, que pued a asi milar l os a los esque
mas previos, y para ell o d e be e l docente con ocer la disponibili 
dad de marcos ex i stentes , pa r a que pueda presentar e l material d e 
modo que no gene~e el establecimien t o de r el aciolles arbitrar ias, 
s ino que pue d a ser insert a do en redes de signif ic a dos ya cons
tru.idas. 

Si n em bargo, e l c umplimiento d e los requisi tos antedi
c hos no ga r an tiza a ún la constru c ción de aprendizaj es signi f ica
tivos. Un a variable implic ita e n e stos e nunciados, sin l a c ual 
este proceso es imposible , es de natural e z a actitudinal y compa r 
tida. 

ClN IRO NACIONAL DE IN' ( AC It I EUCATIVA 
Paraguay 1657 ~ ler Piso 

1062 Capital federal - República Arge"lIna 
18 



Es condición necesaria que e l alumno tenga una act i t ud 
favo rable a aprende r significativamente. 

Debe haber en el alumno una intencionalidad conciente 
para rel acionar lo nuevo c on l o ya aprendido~ con una búsqueda de 
familiaridad -al est ilo del que propone Polya en ¡¡Como pl a ntea r y 
reso l ve r probl e mas "-, debe funcio rlar la exploración analógica de 
casos, de situac iones y proc e sos, y debe activarse e n e l alumno 
un a capac idad clas ifi ca to r ia que l e permita poblar de heurí sticas 
y significado , a l nuevo materia l presenta do . 

La promoci ón de dicha act itud es, rlaturalmente~ respon 
sabilidad covariante d e la actitud doc e nte . La i ntervención de l 
pro'fesor, s u propia in c linación a ampliar lo s ~mbitos de signifi
cación del conten i d o es peci fic o, su propia inquietud tlacia la 
inves tigación y la forma de presentar sign ificat ivamente un mate
ria l , son facto r es de termi nantes en la facilitación de esta 
rnot ivación cognitiva. 

Si así no suc edes el proceso espontáneo d e aprendiz aje 
se v ol cará haci a formas mas económicas en e n ergía y en t i empo por 
parte del alumno. Es to es, l a memorización mecánica y r epetitiva 
de lo m!nimo e x i gible par~ o b tener l a promoción. 

Solidar i o a l as c o nsi d eraciones an tedi c~las queda un 
a s pec to , que suele gen e ra r desvios y dificultades de comprensión. 
La producción de un ap r e nd izaje s ignifi cativo no in h ibe, sino que 
imp l i ca inevita bl emente, una memorización q u e cabe ca li ficar de 
comprensiva pa r a discr i minar la de la repetición mecán ic a. 

La memorizac i ón comprensi v a se sustenta srl la ubicación 
est ructura l y la re tención de u n cómu lo de conocimientos que se 
sitúan en un a red pr"evia en perma nente e){ tensión , revisión y 
reen c ajonam i e n to. 

A modo de conclusiÓn provisoria d e estas ref l ex i ones, 
r-esta un a consider ac i ón a pro pó s ito de las i mplicancias metodo
ló(]icas de estas i dea s. 

E l objetivo pedagógico que un profesor se propone sobre 
un c ierto dominio cognitivo se r á mas aj u s tado a la factibilid ad 
real cuando, en l ugar d e proponerse la transmisión de t al o cua l 
concep to signif icativo, se plantee el ob j et i vo como u na cuestión 
gradua l~ La i dea rectora ser á entonces, log rar los ap rend izajes 
mas signif i cativos pos ilJles e ll u n cierto tramo de ense~anza, 
somet ido a la restricción de l vector temporal . 

Esto no es un juego de palabras n i u n cambio de es tra
tegi a, s upon e como im p lican c ia un profundo cambio metodo l ógico. 
Su b rayar el encuadre abi e rto y dinámi c o de la ed ucación e sco lar, 
plantea e l probl e ma de l as direcciones que de be imprimir el 
p rofesor para logra r que los alumnos prof u nd i cen y amplien los 
signi ficados i ni cia l mente atribu i dos, me diante s u partic ipaci ón 
en la s activid ades de l aprendizaje. 

La d escentrac ión del que enseAa hacia el que aprende, 
con l a aper tura del en cuadre q u e ello imp li c a, am p li a la partici 
paci ón de todos los agentes que in tervienen e n e l proceso educa
tivo. EI1 primer lugar desde e l a lumno, con un a rev a lo r i zación de 
s u s intereses y neces i dades. En e l docente, como corresponsable y 
agente comprometido en l a cons trucción de significac ión . En l as 
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autoridades , como vehiculos estratégicos de las intencion e s edu
cativas. Y en la comullid a d, de la que todos ellos forman parte, a 
trav és de los marcos de s ig rlifi caciÓn pres entes en los intereses 
de cada r egión o localidad . 

3.5 DATOS DE LA ESTRUCTURA DE LA ENSE~ANZA MEDIA . 

I_a situación particular de l a ense~anza media en fluestro 
sistema educativo, ofrece en una mirada general~ -por no ser el 
análisis eX~laustivo moti v o de e s t e trabajo - características muy 
def i nidas. Fundamenta l mente se a s ienta en una e pistemologia neo
positivista con una orientación c on servad o ra , centrada en la 
transmi si ón de conocimientos y pa utas de conductas ~ 

Las propuestas d e refor'ma no han acompaRado los procesos 
de cambio que constanteme nte se present a n en la sociedad , tampoco 
han tefl id o en c u enta las rea cciones de res i s tencia o indiferencia 
de los sectore s involucrados. As imismo , l as propues tas se limita
ron a j e rarquizar s ólo a a lgunas d e esta s v a ria b les : estructura 
organizativa , admini s traci ón~ ~ ontenidos curr i culares, técni cas 
me todol ó gicas, función social d e l a educac i ó n, e tc . s in d a rles u n 
tra tami e n t o integr a l . 

Los da t os más relev antes pue den sinte ti zarse como: 

-Falta de ar t iculación e n tre la p ro pues ta d e l a 
po lítica e ducat i va y la estructu r a a dmi nistrat i v a . 

- Au me nto c uantitati v o, d e bido a l a pres ión de las 
c apas medias d e la soc iedad , c omo vehiculo de movi 
lidad s oc ial, en desmed ro de la ca lidad . 

-Divorcio e n tre e l di sc urs o inn o vador d e los d o cen
t e s y la pra xis escol a r . 

-In c apacidad para dar r espuesta a l as demandas y 
n ec e s idades d e l a parato produc tivo . 

-Esf ue rz o s cen tra dos e n los conten id o s y des trezas 
e spec if i c a s e n det r ime nto de la compe t e n c ia cog n i 
t iva . 

-Desa t e nci ón, en la organizaci ón curricul a r, de las 
ca r ac t e r is ticas b io-psico-soc i ales d e l os es tudian
tes y d e los p ro fundo s camb ios q u e s e suc e d e n, en 
esos as pec tos durarlte e se per iod o . 

-D i se~os c urricul a res que no a ti e nden l a s c ondi 
c iones reales en las que se ll e va a cabo l a p r ác ti 
ca pe d ¿\góg ica. 

- Falta d e c a pac itación d o cente e n técni cas me todo
lógicas q ue pe rmitan aba ndonar los mode l os tradi
ciona les y gen e r ar modelos d e innovación educativa. 

-Estructura organi zat iva altamente di s ociad a , ar
ti culación por discip l inas sepa r adas , prof e sor 
es pecial izado y no i nteg rado al proye cto educa ti v o 
de l es tablec i miento, di v i s ión e s tric ta d e rol es • 

. - Ev a l uación no r mativa y - es t an, d a r i zada. 
, ¡I I .... 
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3 .6 LOS PROCESOS DE TRANSFORMACION. 

Los procesos de transformación en l a enseRanza han mere
cido en los últimos a~os un lugar destacado en el ámbito de la 
ciencias sociales y, de modo particular~ en la educación . 

Con la instalación de la democracia, se ha incorporado 
al debate teórico y práctico, l a necesidad de cambio de la educa
ción, acorde con los cambios que se suceden en la sociedad. Esta 
es una tarea compleja que plantea di ferentes problemas relaciona
dos en t re si. 

Al iniciar la reflexión de cómo efectuar el pasaje 
actual a una re forma trans formadora, se deben tener en cuenta los 
distintos intentos planteados en l a e ducación medi a. Hasta el 
momento no han sido exitosos, en general, por no existir en ellos 
una a rti c ul a ción en tre las intenciones generadas en los niveles 
d e conducción política y su c on c reción en la práctica educativa. 

Los motivos preponderantes que surgen de una 
lectura son : 

- Una gran diferenci a en tre los marcos conceptuales 
que propone la inn ovac ión y la que s u s tentan los 
agentes educativos. 

-Fa lta de ac uerdo sobre alcances e implicancias del 
concepto de innovac ión edlJcativa. 

, 
- Ausenc i a de c anales de comunicación que garanti 
cen la circu l ac i ón de la irlformac i ón , la difLtsión~ 
pre parac ión de l profesorado y cl ar ificaci ón de las 
funcion es y e x pec tativas~ 

- Falta de participación de l a sociedad , los profe
sor es y a lumnos, e n la toma de decisión d e la 
prác ti c a educativa ante las propuestas innovadoras . 

- Falta d e programas orgánicos de perfeccionamiento 
docen te. 

- Proyec tos no ajustados a l a realidad económica 
e~<istente . 

3 . 7 	 LOS OBJETIVOS DESEABLES EN LA ENSERANZA MEDIA A LA LUZ DEL 
MARCO TEORICO PROPUESTO . 

El Programa de Tra n formación de la Educación Secundaria 
en su Documento Base, define como objetivo " lograr la formación 
integral del alumno del nivel secundario, con sentido 
transcendente en s u s d imensiones bio-psico-social y mora l -espiri
tual, de acuerdo con la madurez e intereses propios d e la edad y 
la inserción en la comunidad de l a que fo rma parte". 

Estos pueden ser desagregados del siguiente mod o: 

- Reconocer y apreciar su pertenencia a su grupo 
socia l (familia, esc uela, localidad, provincia , 
Nación, y comunidad Hispanoamericana) con sus ca-

C' NTlJaCl¡i'e""-Li' ,!"t '=a5 r" cqP'.i ,c;>s (normas dec r.~r-;,ggs;TP'r,:	 concJuc t.a,
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relaciones entr'e los miembros, constumbres, valores 
compartidos, l e rlglJa común, etc . ) respetando y valo
rarldo las diferencias con otros grupos y recha z ando 
cualq\Ji er tipo de discriminación. 

- Participar en activ idades grupa l es adoptando un 
comportamiento constructivo , resporlsable y solida"'· 
rio, que valore l as intervenciones propias y ajenas 
en función de los objetivos comunes y respetando 
los principios básicos de l funcionamiento democrá
t ico. 

- Lograr s u inserción en e l mundo del trabajo y la 
producción , consideraJldo al trabajo como valor que 
digni f i c a a l hom bre. 

- Reconocer en e l entorno fisico y social el impac
to de los c a mbios y t r ansformac ion e s, recur r iendo a 
los r ecurs os ci e n tíf icos y tecnológicos presentes 
e n el medi. o . 

- Reconocer en l os elemen tos d e su e ntorno físico 
e l im pac to d e l as a c ti.v i d ades humanas (uso del 
s uelo , alteración hidrol ógica, urbanización, vías 
d e comunicac ión , e t c. ) . Compor tarse en la a cti v idad 
cot idi a na de form a cohe r e nte con los p r incipios 
eco lógicos enunciados. 

• 
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4. ANTECI~DENTES 

En este capitulo se des arrolla rá la des cripción y a n á li 
sis de a lgunas experiencias significativas de informática pa r"a la 
e ducación , en el sistema ed u ca tivo a rgentino y en el exterior . 

La in terpretac i ón de dic hos proyectos se hará ccn 
ción a sus ma rc o s globales de refe r encia, obje t ivos~ est.rategié:\s 
de 'fo r mac i ó rl docente, coord inación con el sis tema fO I'"mal de 
ense~anza~ ejecuciÓn y eva luación de los mismos. 

4.1 EN EL S ISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO . 

De l os proyectos presentados en el pais, analizamos 
al gunos considerados re l evan tes , po r su envergadura~ exterlsión 
y ce r cania t e mpo r a l. Esos proyectos son : SOL, CONSTELAC ION y 
ANDES . 

4. 1 . 1 PRO YECTO SOL : II Avanz a r en c o munidad hacia el futUI"'O II • 

Este proyecto s urge a inta nc ias del Gob i erno de la Pro
vinc i a de Santa Fe , para se r im plemen tado e n su jur isdicción, 
dependi e ndo d irectamente d e la Dirección de Informát i ca de l Mi
nisterio d e Gobierno. 

Una presentaci ón hec ha al r esto de las jurisdi cciones 
n acional es gen e ra lizada e n el 11 Congreso Nac ional de In formática 
Educa t iva , organ i z a do por el CO . FE .I N. ( Consej o Federa l de Infor
mática ) y e l Ministerio d e Educación y Jus ticia d e l a Nac ión , en 
Córdoba agos to d e 1987 . 

E l marco gene r a l en el c ua l s urge el proyecto se e><pli 
ci t a asi, "En res puesta a l a s inqu ietud es de l,~ comun idad y como 
un aporte orientador , su r ge desd e el gobi erno de Santa Fe un 
proyecto de integración de l a tecnol ogia informá tica al sistema. 
educativo denomin a do : "Proyecto 501 '1. 

A los f i nes de su instrumen t ación se con f o r ma el Gru po 
Técn ic o Interdisciplinario de Coordinac i ó n, e n el ámbito de la 
Dirección Provinc ia l de In fo r má ti ca, integrad o a demás por 
personal dependi e n te d e l Min is t e rio d e Educación y Cul tu r a. 

Es te grupo con s t itu ye e l n ex o en tre las a utori dades del 
g o b ierno y l os sec to res de l a c omunidad invo lucrados pa r a or d enar 
y organi zar l as ac tividades en los aspectos e d u cativos, i n fo r má
ti cos y operativos . 

Los objetivos que se propone el proyecto estan expresa
dos E~n los si fJ u if2ntes térm.inos: El Proyecto S ol, definido en elti 

marco de l a po l itica p r ovincia l tiene como objetivo integ r ar la 
tecnología informática e n e l sis tema ed u cat i v o , atendiendo a las 
necesidad es d e prog reso del hombre , e n un contexto de prese rva
ción de l os valores de nues tra comun idad y ori entand o t o d as l as 
ac t ivi d ades en el ma r co de l desarro l l o de un a ind u s tri a informá
tica n ac ional y u ti li zando las ven t ajas d e la com'u nicación t-"?ntre 
los 
tic a 

disti ntos 
p rDvin ci a 

es t ab l ecim i en tos, 
l". 
'u [, 

que b rind ará la 

~, 
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La puesta en marcha del proyecto contempla la c r eac ión 
de Centros Regionales~ a través de los cuales "se impartirán la 
capac itación a los docentes, se realizarán jornadas de di scusión 
y eva l uación, y e l1 general se orientarán todas las activ idad es 
procurando l a activa participación no sólo del personal docente 
s ino de l a comunidad toda" . 

La relación que e l proyecto se plan tea con el sistema 
educati vo provincial cons idera l a realización d e distintas acti 
vidades : lIL. as e}~pe r·i encias qU E~ se r-ealicen en cad a estableci mi en
to e ducativo estarán caracteriz ad as por el nivel educativo y la 
moda li dad del mismo, por la es pecialidad de los docen tes que se 
hayan capacitado~ el apoyo que brind an las i rl stituciones y coope
r adoras escolares~ así como también por el grad o de participación 
en las actividades globales del proyec t o a través de los Cen
tros 11 • 

El proye cto se di vide e n c inco etapas, con una duración 
de diez aRos. Los objetivos para cada etapa s on los sigu i entes : 

18. . etapa ( añ o 1987 ) : " Imp l emen ta r un F'l ",n Piloto q u e 
permita d esarroll a r y evaluar e x periencias de incorpo r a
ción de informát i ca e n los n i v e l es medio y super ior no 
un ivers i tario~ de los estab lec imien tos provinciales 
of icial es !! . 

Los datos cuantita tivos de es ta primera etapa 
fueron l os siguien tes: Ins ta l a ción d e 90 a ulas in fo rmá
ticas ~ c on un total de 624 computadoras sin marca comer
cia l, y 1 04 imp resoras producidas par un cansor"c i o d e 
nueve empresas nacionales . 

1 33 establ ecimi e ntos educa tivos distribuidos en 
19 depa r tamentos de la provinc ia. 

El 100 1. de l os establecimien tos del nivel 
supe r ior. 

me ~-E l 40 1. de los esta blecimientos del nivel 
dio-téc: n ico y adultos . 

6 centros r egion a l es para coo r dinación de las 
exper iencias y capacitación docente . 

300 docentes invo lucrados en l a c apac itac i ón 
inicia.l . 

2a. eta pa ( a ño 1988 ) : "Extender g rad u a l me n t e el proyec
ta Sol a los demás establecimien tos provinciales de los 
nive les medio y s upe rior no Ltn ive r sitario ll 

• 

"Estu diar y coo rdinar expe riencias existentes 
en los nive l es pre-primario, primario y es pecial ' 1 

• 

3 a. e tapa (año 1 990 ) : " Inc o rporar la to tal i dad d e los 
es t ablec i mientos p rov in cial es oficia l es d e los niveles 
me dio . y s uperior no univers itar i o~ e instrumentar un 
p l an piloto de incorporación de la informática en l os 
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4a. etapa. (año 1.991): "Incorporar el proyecto a todos 
los esta blecimientos pr"i vados y nacionales que lo deseen 
de los niveles medio y s;.uperior no unive r si tar"io". 

115a. etapa (a~o 1992, seis de duración) : Incor-pDrar 
gradualmente a la totalidad de los establ ecimientos 
privados y nac ionales oficiales de los niveles pre-
prim¿H-io, primaTio y especial!!. 

"E;·rtender gradualmente el pl an a l a tota 1 idad 
ele los es tablecimientos provi nci a les oficiales de los 
niveles pre-primario, primario y especial !' . 

Del conjunto de docentes participantes en la la. etapa, 
se seleccionará un grupo denomi nado "docentes fo rmadores 'l , 

quienes tendr~n a s u cargo la c apacita ción de los nuevos docen 
tes, actuando como mul tip l icad ores. 

Capac itación Docente : 

La misma seria impartida desde los Centros Reg ional es, 
incluyendo tres aspectos básicos : 

a) IIUna etapa de concientización sobre los objetivos y 
acciones prOpLlestas en el p~oyectoll. 

b) "Una etapa de capaci tación en los aspectos informá
ti cos, especialmente en lo relacionado a conocim i entos 
para opera r e n com pu tadora y mane j o d e l s oporte lógico 
e:,~istente" " 

c) " Una etapa de ca pacitación ped a gógica que permita al 
docente relacion ar l os con ocimientos informá ticos con 
los a spectos didácticos , para el desarrollo de sus 
c l ases~ así como tamb ien a nalizar y discutir sobre los 
aspec tos curricul a r es que deber'Lan modificarse para la 
inserci ó n de este elemento tecnológico en el proc e so 
enseñ an za - ap r'endizaje " . 

Seguimiento y Eva luación : 

Esta tarea seria realizada por el grupo interdisc iplina
rio de coordinación~ c on l a part icipación de l os docentes , a 
través de los Centros Region a les. 

Se realizaria el seguimiento y/o eval L'ación en los si
gu ientes as pectos: 

-Cursos ele capac ita ción docente. 

-E~periencias realizadas en establec i mientos. 

-~ctividades en los Centros Regional es. 

-Actividades globales del proyecto. 
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Estado actua.l " 

Cumplida la primera etapa (afio 1987) con la entrega de 
640 pe, en 100 aulas informatizadas, la nueva administración 
surgida de las elecciones de ese mismo a~o discontin~a temporal
mente el proyectoft E l mismo se mantiene en ese e s tado hasta el 
a~o 1990. En que se retomó con el objetivo de reactivarlo. Está 
previsto para el mes de agosto de 1991, un curso de formación 
docente, e ncuadrando esta actividad en aplicaciones curriculares . 

4.1.2 PROYECTO ANDES 

El Proyecto Andes de Informática Educativa para la Ense
~anza Media, fue una propuesta del P r oyecto Multinacional de 
Centros Regionales Multiplicadores y Ense~a r\ za de las Ciencias de 
la Organización de los Estados Americanos (Proy ecto OEA-CIEN
CIAS), para la Direcci6n Nacional de Educación Media (DINEM) y 
presentado en el Primer Conqr"eso Federal de Informática en la 
Educac ión , organizado por el Consejo Federal de Informática y el 
Ministerio de Educación y Justicia, realizado el1 Sant a Fe en 
juli.o de 1986. 

Tuvo como finalidad: "Poner e n marcha a nivel naci onal 
un plan orgánic o y sistemático de informática en l o s estableci
mientos dependien t es de l a Dirección Nac i ona l de Ed uc ación Media, 
acorde c on l as neces i dades de c a da región y ad e cuado a los planes 
vigentes y a sus posibl es mod i ficaciones " . 

En l a fecha de la presen ta.ción s e en unciaba: "La DINEM 
cuenta con 885 es t a b lecimientos incluyendo anexos~ distribuidos 
geográficamente en todo el ter ritor i o n a cion a l. En ellos se 
enc u entran matricul ados aproximadamen t e la mitad de los a lumnos 
d el nivel med i o de l pais (incluyendo los establecimientos de 
orden nacional, provincial y privado) " . 

" La formación de docentes come nz Ó en el mes de agosto de 
1 986 ~ prog ramándose tr e s cursos~ cada uno en un cuatrimestre o 
en forma inte n s i va según la regiÓn . Para l a i nstrumentación 
de la mi sma s e dividi Ó al pa ís en 15 regiones con ciudades 
cabeceras . !! 

De acue r·do al p r oyecto : "L a formación de docentes con
templa la capacitación de los d ocentes de todas las asignaturas 
para la conducción de los Talleres de I nfo rmáti ca y en asigna
turas determinadas para l as apl icaciones especificas. Sólo un os 
pocos docentes por esta bl e cimiento se capac itarán para atender 
los Laboratorios de Computac iÓf,ll. 

Capac i tación de Docentes. 

Se progr·amaron tres c u rsos~ cada uno en un cuatrimestre 
o en fo~ma intensiva según la r egión. 

ler. Curso: "Introducc i ón General a la Informá"i:icCI. 'l . 
Destinado a docentes de ctJalquier asig natura. 

Los ca pacitar ia para hacerse carg o de "Ta ll eres de In
form~·~ ti c a 11 • CeNTRONACIONAL DE Ir ,ChMC' , [CUCATIVA 
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2do. Curso: Fue planificaco en dos versiones~ 

"AH : pf3.ra as igna t u.ras ad min is tt·-ativo - con tables~ 

IIB"	 : pa ra asig n aturas c:ientí f i e o técnicas. 

CapacitarLa a los docentes para la in troducción d e la 
informática a s u s respectivas asigna turas. 

3eru Curso: para , un gr"upCJ reduc i do de docen t es por
es,cue la, uno de matemática y un o de contabilidad, c on e l 2d o~ 

cur-so apI"·obad o. 

Los capacitaría para hacerse cargo del Laborator io de 
Computación, que de bería atende r l as actividades optat ivas y dar" 
apoyo a los talleres de infomá t ica. 

El plan de a pli cación e n los es tabl ecimientos se desa 
rrol laria en seis áreas, proponiéndose tema s para cada a~o. 

Las Ar-eas son: 

1. 	Apr-estamiento In f or-má t ico: "A partir de situ a
ciones de la vida r-ea l el alumno deber-á deter-minar
l a i n for- mación req ue r ida y e l modo de p r-ocesar-la 
para s u uso personal u • 

2 ~ 	 PrDcesamiento d e Da t os: II Uti li zan do elemen t. os de uso 
corriente ~ d icciona r ios, guias t e l efónicas etc, se 
mostrará a l a l umno distintas formas de organizaci ón 
y estructu ra de datos l' • 

~ ..:' . 	Resol ución de P r-oblemas : " Mét.od o s y est r ategias gene
r-ales de r-esolución de pr-obl emas con el 
objeto de ser a plicados C:\ distintas asignatur-as ll • 

4 . 	 Calculadora Electrón ica: "En t r enamiento en s u uso y 
conocimiento de sus apli c aciones posibles " . 

5 . 	 Diagramacióll y Programación: IIIn t roducción a e lemen
tos básicos d e diagr-amación estr-uctu r- a d a y pr-og r-ama
e ión 11 • 

6 . 	 Aplicaciones de Softwa re : " Mostr-ación de las p r- i nci 
pales aplicacion~s de s o ftware diseRadas para fines 
específicosltn 

Los Temas propuestos pa r a cada aRo podían ser obliga to
ri os u optativos. 

Obligatorios : Para todos los a lLlmn os d e l a escue l a. Al
gunos temas s on obligatorios tanto pa ra bac hil l e r ato como para 
esc ue las comer-ci a l es, mien t ras Dtros~ so lo para estos úl timos . 
Por su gene r alidad se d esarrol lan en los talleres de i nformática~ 

ler.año Obligatori o pa r-a Bachiller-ato y Comer-cia l : 
a) Ap r-estam ientos Infor-máticos 
b) Reso l ución de pr-oblemas . 
e ) Calcul ador-a e l ectrónic a . 

LN fHO NACIONAL D~ . \ 
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2do . añD -
a ) Int r o ducción a l procesamiento de datos . 
b) Resolución de problemas . 

•e) Calculadora e l ectróni ca 

Para l a modalidad Comercial. En contabilidad: aplicación 
de la ca l c u ladora . 

3er~ . a ño 
a) Procesamiento de datos . 

b) Diagramación estructurada y programación . 

e) Estructura básica de u n compu tador . 

d) Aplicaciones. 

En matemática : resolución de p roblemas, apl icaci ón d e la 
calculadora, ecuaciones e inecuacion e s . 

En c o ntabilidad : aplicaciones de l a c a lculadora . 

4tCJ .año 
En matemá.t. i ca: 

a) Si mulac ión ( g enerac i ón d e núme r os al e at.orios) . 
b ) S imul a ción (mé t o d o de Monteca r lo y a plica ciones). 

En cont.abilidad : info rmac i ón y apoyo a l as dec isiones . 

Optativo: 
a) Diagramac ión y progra ma ción . 
b) Sist.ema d e in f ormac ión. 

5to . añ o 
En ma temá.ticas : 

a) Desar rollo en s er ie . 
b) Mét.od o d e los rect.án g ulos y de Simson . 

En c omercia l modelos d e gest.ión empresaria . 
Opt.a t. i v o 

a ) Diagra mac ión y programac ión . 
b ) Sot.fware d e a p l ica ción. 

Los t. e mas opta t. ivos brin d an l a posib il idad d e amp liar 
los conocimientos d e los a lumnos interesad os e n e l tema . Para 
e llo f uncionan los "Laborator ios de Computa c i ón " en hor a s extra
c l a se. 

El proyecto proponia una evaluación c ont.inua med i a nt.e: 

Contro l de Obj e tivos, d e tiempo , de costos, de ca l i dad, 
y del r e s t o de los a spec tos d e ejecución . 

Habria un a eva luación pe r iód i c a de 

a) Cu r sos de capacitación docen te. 
b ) In strumen t ación en el au l a. 
c ) Ejecució n del Proyecto . 

Est.ado Act.ua l: 

No se o b t. u vo info rmac i ó n s o b re l a imp l eme nt.ación d e est.e 
proyec to , 
pu e sta en 

desconoc iéndose l o s 
ma r cha. 

JENTRO NACIONAL DE INr''. 

inc o v e nientes 

Vid ~ EDUCATIVA 

su r"gidos pa~a la 
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4.1.3 Proyecto CONSTELACION 

El Proyecto Constelación, una propuesta de nivel nacio
na l~ es puesto en marctla en agosto de 1987~ por l a Universidad 
Tecnológica Nacional, a través de su Secreta r ia de Ciencia y 
Tec nología. . 

Sus antecedentes se remontan a la iniciativa de una 
docente de la Univers idad Tecnológica Nacion a l quien ~ conformando 
un grupo de trabaj o con aproximadamente veinte estudiantes de las 

Facu ltad f~s Regionales d e Gr"a l . Pacheco y Campana ~ en agosto d·e 
1983, se proponen crear un Taller Escolar de Informá t ica . 

En el Prime r En cuent ro Nacional de Informática y Ed uca 
ción ~ relizado en se ptiembre de 1 984, se prevee l a c reac ión de 
Cen t ros Reg iofla les, a los que se intentará brindar el apoyo 
n ecesari o a través de apor'tes y subsidios. El grupo de trabajo 
antes mencionado constituyó el antecedente de estos Cen tros Re 
gionales . 

En marzo d e 1985 s e presenta un proyec to en Ingen ier i a 
Pedagógica, q ue da luga r al convenio 1 3 5/85 , firmad o entre la 
Di rec ción Gen e ral d e Escue las y Cultu ra d e la Provinc i a de Bu e nos 
Aires y l a Un i vers idad Tecno l ó g ica Nacional. 

El objetivo gl obal prioritario del P royecto Conste l aci ón 
t'?S: "La formac i ón d oc ente pa ra un a soci e d ad info r ma ti z ad a.u

• 

Se p lan t ea , e ntonc e s , l a fo rmac ión de recursos docentes~ 
capac es d e ad a ptarse rápi d a y ef icaz me nte a l as exig e n c ias d e una 
s oci ed a d informati z ada, en la c u a l deberían desarroll a r s u s a cti
v idades especificas como usuarios in t e li g e ntes . 

Dicha f ormación es t a ba pl a nteada a través de u n curs o 
con una durac ión d e 252 hs. c á tedra , org a ni zad o en tres módu los 
c on s ecut ivos , má s t res jorn a das d e di s cusión y eva luac i ón al 
fi n alizar cada mód u lo . 

Las asi g n a tu r as propuestas e n los cursos~ c on su carga 
ho r ar i a e r a n l a s siguientes: 

I nt roducción a l a informática . .••.•..•...•... . . . ... 8 hs. 
Conocimien t o de utili tari o s . ..... .. .. . . .•• • .•.. .. . 6~ hs. 
La inf ormá tica como herramienta para la ense~anz a 44 hs. 
T¿3.11er •• ~ • • •• • •• • • • " •• .. • • • •••. • ••••••••••••• .•• .• 8 hs . 
Seminarios de a p licaciones educativas . .... ... . . ... 64 hs . 
F'sico 1og ia (3(·?nética ...... • ••.. . •. . ..• .. . ... . .....• 36 Ils. 

Lógic a in for-m ¿\ti ca . . ..... .. . " " . .... . u •• • · ••• • • •••• 3 6 hs .
• 

Jornadas de discusión y evaluación .. .•• . ••••• ~ . . .• 16 hs . 

El pri me r módulo se divide e n tres unid ades: 

Informática y ed u cación. 

Marc o pedagógico de la herrami enta de l a in f ormación. 

- C~ ;; I ~J~~m ' ~ AL f~T~fd l~\~AC I E~~tD cíHW 
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Se destina el 60 % del tiempo a reflex iones pedagógicas 
uy E·l 40 	% al "umbral t é cnico (formación informática m.f.nima) ~ 

A su término el doc e nte comenzará la tran s ferencia áuli
ca. 

En e l segundo módulo, está contemplado el eje lóg ico 
matemático . "E l tr"a bajo en computador"a hará impresci ndibl e que el 
maestro 	maneje con fluidez el desarrollo interno d e la matemáti

llea " 

E l módul o tercero, considera l os aspectos psicol ógicos 
de la dispon ibilidad de la l ógica operatoria . 

En los módulos segun do y tercero se ded ica el 40 % del 
tiempo a alcanzar un dominio del lengua je Logo . 

Un cuarto mód ul o, optativo, prevee una retroalimentación 
y actualización d e la info rmación tecnológica . 

En 1988 se desar rollarón d iferentes convenios, para los 
c ursos de capacitación d e docentes en Chaco, Entre Rios y Mendo 
Za. En el aAo 1989 se a gregarón CÓrdoba y Tuc umán, Rio Gallegos, 
La Plata, Bahi a Blanca y Trenq u e Lauquen, estando su implemen
tación a c arg o de las Facul t ades Regionales. 

Es tad o Actua l : 

El proyec to c ontinúa en la a c t ualid a d. A la fecha ha 
fo rma d o aproximadamen t e 6 00 docen tes. Ti e ne 11 Centros Regionales 
distr ibuidos e n fun ción d e l os convenios f i rmados con au t oridades 
prov incial es y mun icipales , mediante l os cua l es las partes "adop 
tan un p r ograma de cooperación que tiene como objetivo la capaci 
tación docente, con el fin de incorporar la informática y la 
com putadora a l a escolaridad pr imar ia , subordinándol as a u na 
concepción pedagógica enc uadrada e n e l marco d e un a politi c a 
educativa que responda a l os in t ereses del Pais " 

4.1.4·. 	 PROYECTO NACI ONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO Y TECNOLOGICO 
(PLAN ACC ION ) 

Este P royecto se f orma li za e n 1989 a través de l a Di rección 
Nacional d e I n formación , Difusión , Estadistica y Tecno logia 
Educativa y c on tó c o n fin a nciac ión del Banco Mund ial - PNUD pa r a 
el desarro l lo de l as accion es de capac itac ión y perfeccion amiento 
educativo. 

En su formul ación fue definido COHlO "Un programa qu e r'eú nf-: El 

integra todos l o s proyec tos y actividades que se han venido 
r ea li zarldo s rl e l á mbito nacional desde 1984, a la vez que 
pos ibilita su desarroll o tecnológico independien t e s ubord inado a 
las nE~cesidades ed u ca t ivas. II Pa r ticipa ron de este F' r· og~ama la 
Secretar i a de Educac ión, l a Secretaria d e Ci e ncia y Técnica, La 
Su bsecreta ria de Coordinaci ón Administrati va d e l Minis t er io de 
Educación y Justicia, e l Proyecto Mult i nacio nal de Tecnologia 
Ed ucativa, el Banco Mu ndia l-PNUD y la Secreta r ia de Coord inac ión 
Económica del Ministerio d e Economia. 

En l os enunciados de las c on s ide ~aciones prev ias, se 
ind.icaba que: "El Proyecto conte mpl a: 

CENTRO NA( 1( • ,1 '!ACICr! "LIJrAT'VA 
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gn lo educativo: actualizar- los cr-iter-ios técnico-~ pedagógicos en 
e l dise~o~ estr-ucturación y metodologia de uso y evaluación de 
progr-amas educativos por computador-. Estos criterios se sustentan 
en un mode l o integrador en el uso del computador como medio 
educati vo, entendiendo por ta.l a un instr-umento que permite 
potenciar las actividades docentes, incorporar nuevos elemento s 
al servicio de la construcción del conocimiento, pos ibili tar la 
recolección de l a información~ su rápido acceso y establecer 
di s tintos modos de relacionarla. Constituye además, una poder-osa 
herramienta en la resolución de problemas y con su manipu lación 
crea un sistema de cÓdigos que amplia el entorno cultura l. 

§!l lo tecnológico: p r" opo ne e ncarar los problemas de variedad de 
equipos e incompatibilidad d e equipos con la c onsecuente 
dificultad en el intercambio, orientando la introducc ión de la 
informática en el sistema e ducativo hacia la provisión local de 
eq ui.pos y programas~ a un c o s to minimo , con el menor egreso de 
divi sas , y, conservando compatibilidad con Lln estandar 
internacional. Los equipos serán de una tecnologia superior a la 
u tilizada ac tualmente e rl el mundo para fines educacic~ales. 

Permitiendo a través del d esa r" ro llo de productos espec~ficos de 
hardware y softwar·e, que sean los propios educadores y personas 
en g eneral, los que real icen los programas educativos para las 
distintas disciplinas e n idioma c astellano y pos i bilitand o asi la 
,"">pida y masiva distribLlc i ó n d e los mi smos." 

Como l ineamientos del marco teórico e l Prog rama retomó l os 
delineados desde la Comisión Nacional de In f ormática 
Subcomisión de Recursos y l os del Consejo Federal de Informá ti c a 
COFEIN , de l o s cual es destacó: 

-En las cons ideraciones generales : 

" En el aspecto educativo , gesta r y or ienta r el desarrollo y 
la transformación tecno l ógica impl ica referirlos a una 
perspectiva educativa global que debe atender a la formación de 
person a lidades autónomas y de libre partic ipaci ón con múlti ples 
esclarecimientos que favorezcan l a rec r eación de la realidad 
arg entina para no re petir o incorpor-ar acriticamente mo delos de 
cambio ·fol'-áneos tl • 

( .. I" La incorporac ión de nu evos desarrollos t ecnológico s en 
Ed ucación debe rá estar s ubordinada a una concepción pedagógica 
que valorice las libertades , la creatividad y la reflexi ón , en 
espac i os pedagó gicos libre de ritualismos, y que den cabida al 
t ipo de participación e interacción deseables entre docen tes , 
alumnos y comunidad. u 

( .. )IIE l p roceso de incorporar el computador como recurso 
tec nológico debe rá servir como una oportun idad para pl antear el 
a d ec uad o aprovechamiento pedagógic o de los multimedios 
(diapositivas~ cine, vi deocassettes , e tc .), a los efectos de 
atender los r equerimien tos y necesidades de aprendizaje en todas 
las es f eras de formac ión educativa. II 

-En los lineamientos para Ha Marco Estratégico : 

¡¡Previo al ingreso d e c omput ado r as en la es t r uctura esco la r 
es conveniente atender a: 

tiL o s resultados de l a e v a l uac ión psicoped agÓg i ca respect.o de 
v' ,dhu I 
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la neces idad de su inserción, teniendo en cuenta tarlto la labor 
de los cuadros i rlterdiscip l inarios como una eval u ación de las 
e xpe r iencias r ealizadas. 

li La "formación de los recurs os humanos con Lln encuadre y 
fU lldamentación técnico-pedagógica y cie ntífica de ac u erdo con las 
prioridades nacionales e n el momento de s u incorporac ión . 

IIEs imprescindible efectivizar l a formación docente d esde la 
sensibi l ización en el t e ma has ta e l recic l aje profesional~ 

fortaleciendo las actitudes posi t ivas para incorporar el 
complltador como recurso pedagógi co, que asegure la eficienc i a del 
sistema . Es importante no generar f a l sas expec t ativas respecto 
que la incorporación d e la informáti ca no provoca cambios de 
fondo sino q u e ellos están en e l en fo que de la educación misma. 

El plan de formación docente debe, se r integral~ abarcando : 
- Lod concientización sobre el s i g nificado social d e la 

t e cnología. 
- Los conocimie ntos n ecesa r ios para respaldar a l profesor y 

permitirl e abarc a r todas l os usos y posibilidades de la 
informát ica e n las d istin tas áreas del sa ber, incluyen do 
didáctica y metodologia . 

-El estud io de los procesos psicogené ticos de c onstruc ción 
de l conocimien to . 1 1 

En lo o pe r aciona l se hacia referenci a a los proyectos c o mo 
d e insertar e s te elemento a un siste ma II que por sí mi smo e>:ige un 
cambio de estructu ras . " Con r elación a e l l o fijaba una serie de 
er-i t e rios: 

"En la d e finic i 6n d e todo proyecto deberá t e ners e e n c uenta 
la necesidad de : 

1.- Que l o s proyectos no provo qu e n desigua l dades sociales y/o 
econ óm icas que pro fu n dicen las ya existentes. 
2.- Que se compatibi licen l os obj eti vos particu l ares e n cad a 
proyec to con los definidos en l a po l itica e duc a tiva general . 
3.- Con ta r con una a d ec u ad a capac itaci ón docente prev ia , qlJe 
permita a l educador t e n e r c l a r a mente definid a la r ea l u tilidad de 
esta tecno l ogía y las posibi l idades c o ncretas de su a pl ic ación en 
su á rea d e com petenc i a. . 
4. - Su d esa rro l lo e n el marco del proc eso de in ves t igación 
educat i va. 
5.- Respetar l as rea lidades cu l tural es de c ada regi ón del pa is a 
ef ectos de evi tar l a tran s cu l tura ción d esde otros paises e 
inc l u so d e o t r as r egiones de n ues tra Nación. 
6. - Que l os doc en t es part i ci pen act i vamente d e l as discusiones 
sobre e l tema, d ado q ue son ell os quienes conocen e n profundidad 
las dificultades y los c ri te r ios pedagóg icos n e c e s a rios a tene r 
en c uenta ante la incorporación d e nuevas her r ami en t as 
educativas. 
7 . - Compa tibil izar dichos proyectos con la s definiciones 
flaciona les r elativas al desarrollo de tecnologias e i ndustria 
nacional e n i nf ormática. 
8 .- Enfa tizar e l desar roll o de soporte lógico (prog r amas) en 
n uestro idioma ma t ern o , como e lemento básico pa r a u na n a tural 
inserci ón de esta tecno logia. 
9 . - Te ner en cuenta la importancia f undamenta l de la i ntegrac ión 
de equi pos interdsciplinar i os q u e o r ienten l as actividades a 
desarroll a r en l os es t abl eci mientos e ducacionales y q ue atienda n 
a las necesidades d e docentes , coo peradora s escol ares y d e la 
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En ese contexto general e l progra ma fijó como o b j e t i vos : 

Elaboración de metodologias de ~tilización y desarrollo de 
aplicaciones para las distintas ár"eas del conocimiento, derltro de 
u n planteo j,nnovador del proceso de ense~anza-aprendizaje . 

Desarro l lo industrial y cientif ico- tecnológico naciona l de 
productos especificos de equipamiento y soporte lógico con fines 
educativos que permitall a los propios ed ucadores desar~o11ar 

progranlBs de aplicación en su actividad . 

Desarrollo, en los docentes, de compete ncias básicas en el 
manejo de r eCt.lrsos informáticos para su incorporación a la tarEla 
ecjuc a tiva renovadora . 

La e str a tegia d e l Proye cto c onte mpl a ba : 

En lo educat ivo: 

* 	La conformación de un a Unidad Ejecutora Central (UEC)* La puesta en marcha de Centros Regionales: 
ub ic ados en establecimientos educativos 
que promuevan el uso coope r ati v o d el equipamiento 
q u e asumieran gradua l me n te las funciones de la U.E.C. 

-	 q u e multi pl iquen y di fun dan los materia les y programas 
p r oducidos. 

* Formación masiva : a través de los Centros Regiona l es con apoyo 
en la Unidad Ejecutora Central . 

* 	Equipamiento general p r o gres ivo. 

En lo tecnológico: 

* Desarro l lo de equipamiento compat i ble PC de fabricación 
nacional con extens iones especia l es para imágenes~ arlimación y 
son ido . 

• 	 Desarrollo de u n sof t ware de base que incluya un generador de 
simulaciones. 

E l p r ograma se p l anificó e n cuat r o etapas para los 
componentes de : Capacitación y Perfe~cionamiento Educativo; 
Desarrollo Educativo; Desa rrol l o Industr ia l y organ izac ión . 

Es tado Ac tLl,i3.1 : 

Dentro de este Prog r ama alcan za ron a i mpl e me ntarse tres (3) 
Centros ' REgionales, en los cual es se l legó a la etapa de 
formación de un grupo interdiscip l inario y la in iciación y 
desa~ro l lo de proyectos educativos curriculares e 
institucionales .La evaluación se cumplió sólo en la etapa 
diagnóstica hasta el momento que el Programa se descont inuó. 

4 .2 EN EL EXTERIOR. 

4.2.1 El caso Francés. PROYECTO INFORMATICA PARA TODOS. 

La i~-roducción de l a info r mática e n el sistema. educa ti -
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VD francés se inicia en l a ense~anza secundaria en el a~o 1970. 
En este a~o y hasta 1976 se desarrolla la fase experimental de un 
proyecto promovido por el Instituto de Investigación Ped agógica. 
8e dota de equipamiento a 58 Liceos y se comienza la formación de 
docentes. En el a~o 1976 se suspende la experiencia~ relanzándose 
~:n diciembre de 1978 en un operativo denomin,-ado Il Diez mil 
microorderladores en la ense~an2a ll . Este es un proyecto de gran 
enverg adura con importantes implicancias económicas e irldus
triales. Es ta fase se denomina de gene ralización~ y la 
responsabilidad ejecutiva pasa a la Dirección de los Liceos, 
organismo dependiente de la Dirección Ge n e r al de la Ense~anza 

Escolar del Ministerio de Educación Nacional . 

Las escuelas primarias realizan su proceso más tardia
mente y de modo espontáne(] hasta 1980 . A partir d e ese a~o y a 
instancias de la Dirección de Escuelas se comien za en las Escue
las Normales y Primarias. 

La formación del profesorado en aplicaciones pedagógicas 
de la informática se llevó a cabo por dos sistemas distintas: el 
de formación en los propi os centros docentes y el de profundi
zación bajo la conducción d e las Direcciones dé Ense~anzas~ en 
e l 	 marco del Plan Nacional de formación continua de profesorado . 

La 	 formación inicial versó sobre la uti l ización de equi 
pos, programas y un idades didácticas informáticas, ' con e special 
énfasis en l a introducc ión de la metodologia de aná lisi s y 
programas informáti cos . 

La profundización es tuvo orientada al desarro l lo de 
paquetes de I nstrucc ión As i stida por Computadora (CAl), la capa-
citación para i mpar tir l a asignatura i n formática, la exper imenta
ción y la invest igación. 

En 1985 se lanza el prog rama II Informática para todos ll ~ 

con e l objetivo de i ntroducir d e finitivamente la in formática e n 
l a enseñan za y generalizar e n la sociedad francesa la info r mática 
como !I Segun da Le ngua ll • 

Se estab l ecieron once mil talleres informáticos en los 
cen tros d ocentes y se dotó de e qui pamien t o a treinta y tres mil 
escuelas, lo que supuso l a i n s t alación de unas ci e nto veinte mil 
computa doras haci a 1986. 

Los objetivos de l a form ac ión fue r on: 

a) 	 Dominar e l u s o de materiales y $oftware de todos 
los tipos. 

b) 	 Ll evarl os a refl e xionar sobre la mejor manera de 
integ rarlos a su prá ctica pedagógica. 

e ) 	 Coloc arlos en un a via de cambios y trabajo en 
equipo . 

d) 	 Incitarlos a continuar y ampliar esta inicia-~ 

ción. 

El 	 desarrol lo ejecutivo del programa de r ivó en un a prác
tica docente, donde cada profesa r concurria al taller con s us 
alumnos en un espacio horario determ i nado . En el mismo~ dichos 
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docentes se enca~gaban de programar la tarea e n forma absoluta
mente di screcional. Ello suponia ser desde una exp l oración lib~e , 

hasta una clase donde todos utilizaban el mismo software educati
vo con lJn fin detel~minado, exceptu ando a los profesores que 
tenían una formación pedagógica especial~ 

El resultado de esta escasa preparación docente , orien
tada ma s a l o informá ti.co que a lo pedagógico, r edun dÓ en unas 
muy pobres aplicaciones educativas~ que apuntaron a ciertas e jer
citaciones de Educación Asistida por Ordenador (EAO) o a c iertas 
habilidades e n el uso de herramientas. 

Hacia el a~o 1989 se desactiva como programa n acional~ 

quedando estos recursos en las escuelas~ l os que son utilizados 
parcialmente en distintos establecimientos. 

Costa Rica , PROYECTO GENESrS . 

Cost a Ric a ha encarado la incorporación de computadoras 
a la escuela desde su Ministerio de Educación Púb lica. En efec 
to, hac ia fines de 1987, a través de la Fundación Omar Dengo, que 
estudió el problema en profundidad, se decidió ll ama r a licita
ción para ll e var adelante un proyecto piloto 'l que ~ pr'og r es iva
mente , fuese equipando ma t erial y human amente, a l a totalida d de 
las escuelas públicas de nive l pr imar io de esa n ación . S e suscri
bió un con venio comercial con IBM~ por e l que esta corporación 
proporcionó e l soporte ins trumen t al y e l desarrollo teórico de un 
plan educ a tivo de aplicación e n escuelas pú bl icas. Con un sUfni 
n istro inicial de 1200 computa doras P82, se cub r i Ó un 14 % de la 
pobl ac i ón esco lar total . 

Seymour Pappert, c reador del lengua j e Logo, delineó el 
plan d e capaci tación de los primeros coo rdinadores (aproximada
me nte 200), r esponsabl es directos de cin c uenta y siete escue las a 
las que se l e asi g naron laboratorios. 

El pro yecto , denominad o "Gé nesis: puente hacia e l 
futu r o ", comenzó e n el aAo 1988. Cada l a bo rator io, está compuesto 
por vei nte equipos y a é l c oncurre n los n iA o s d os veces por 
seman a. En cada uno de estos l a borator ios se ha capacitado pre
v iamente a l direc tor del establecimiento y a c uatro docentes del 
mismo. 

Como herramienta se esta em pleando e l Log o Escritor 
(versión cas te llana d e Logo Writer). No se utiliza otro software 
e duc ativo por r az on e s , tanto de concepciÓn del progra ma , como 
presupues t ar ias; l a extens ión de l plan a todo el al umnado p rima
rio supondría la necesidad de dispon e r de u nas 4200 computadora s, 
cifra que s e espera a lcan za~ en un o s a~os. 

La idea cent ral del programa apunta a que di c ha t ec nolo
gia sirva para proveer de elementos didácticos, d e l os que las 
esc uelas carecen o poseen sólo limitad amente. E l benefi cio final 
e sperado es que n i~os de áreas d is tantes o depr imidas se vinc ulen 
a un a fo rma tecnológica de u s o frec uente en e l mundo . Asimismo se 
es tabl ec ió u n centro para el desar ro llo de cursos de entrenami e n 
to, a ctividades de a po,yo y seguim i e n to , desa rrollo de d oc umen ta
ción sobre e l programa y l a e x tensión de los logros de éste a los 
pl a nes de capa citación de e duc adores de las Un iversidades y 
escuelas d e l s e ctor privado . 
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Por otra parte ~ el Banco de Costa Rica autorizÓ el otor
gamiento de créditos subvencionados, para que los maestros pueda1' 
adquirir eqLlipos para su uso personal . 

Es de destacar en este Proyec to la voluntad politica de 
haberlo encarado en forma globali zadora y conjunta~ hecho que fue 
apoyac10 por los dos partidos mayoritarj,os del país. Un dato 
importante eje seAalar~ es que en Costa Rica se destina aproxima
damente Ull tercio del presupuesto nacional a la e ducación. 

4 .2. 3 El caso espaAol . PROYECTO ATENEA. 

Es uno de los programas de Utilizac ión Pedagógica de la 
Informática que con mayor proyecc ión y seriedad ha hecho un 
control periódico de sus producciones~ accionando los reajustes 
pertinentes en cada caso. 

A lo largo de la implemen tación del proyecto Atenea se 
observan distintas etapas en su e vo lución, en las que se 'fueron 
realizando modificaciones, tanto e n l a formación de docentes~ 

como en las actividades ell las aulas. 

Este proy ec to contempla la formaci ón de docentes (mo
ni tores) que en un a primera e tapa esta se orientadó 
a los aspectos informáticos, Dictandose cursos d e Logo , Basie y 
Pascal. Pa ral e lamente, se r ea liza una investigación donde se 
observan l as diferenc ias entre las aplicaciones de Lago y de 
Bas ic en la población esco lar, en el nive l medio de la 
enseñanza. 

En una segunda etapa, dicha formación se modifica acen
tuando la importancia d e la i mplementac ión de utilitarios: 
proc esador d e textos , bas e de datos y aplicaciones didácticas , 
comenzando a articularse con los aspectos curriculares. 

Cronol ó gicamente esto concue r da con la creación de la 
Secretaria de Seguimiento, que tiene a su cargo el reciclaj e de 
los monitores en los aspec tos pedagógicos y d e inserción curri
c:u l ar . 

En el aAo 1987, coincidiendo con la Reforma Educativa, 
el Proyecto Aten ea junto con el Proyec to Mercuri o -de incorpora 
ción de medios audiovi sual es en ed ucación - pasan a integ rar el 
P rog r"am a de Nuevas Te cnolog i as , considerándose a ambos como 
soportes para l a innovación de la Reforma Educat iva~ e 
insertandose como instancias movil i zadoras e r, la Reforma Ed uca
tiva y de Renovación Curricular del Mini steri o de Educ ación y 
Ciencia . 

Sin tesis del Proyecto Atenea 

El Ministerio de Ed uc ación y Ciencia de Espa~a, ante la 
necesidad de dar respuesta a u n t e ma t an importante para el 
futuro de la ense~an za e n ese pa ís, ha implementado e l P r oyecto 
Atenea que es una experiencia generalizada~ gradual y permanente, 
para la introducción r a cional de la Nuevas Tecnologías d e la 
InformaciÓn en l a EnseRanza Básica y Media, teniendo como ámbito 
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territorial e l de las Comunidades AL¡tónomas sin transferencia en 
Educación. 

Objetivos 

El Proyecto Atenea prete nde la incorpo r ación gradual y 
sis t emática de equipos y programas in formá ticos en los centros de 
ense~anza primaria y secundaria, d entro d e un contexto i nnovador. 

Los o bjetivos son: 

- Utilizar las nuevas tecno l ogías de l a información como 
recursos para mejorar la ca l i dad de l a en se~anza en las distintas 
áreas del conocimien t o y en sus aspectos interdisciplinares. 

- Desarro ll ar y experimentar a plicaciones de las nuevas 
tecnologías en l a enseAanza, poniendo de manifiesto las posibili 
dades y las implicac iones soc iales y cultu rales de estas tecnolo
gías~ 

- Delim i tar modos de integrac ión en las diferentes áreas 
del currículo. 

- Po tencia r el uso del ordenador para generar nuevos 
entornos de a p rendizajes autón omos, i nd iv i L'.,a lizado y de grupo, 
de desarroll o de la creativi d ad, de la autoestima y de l razona
mien t.o. 

Estructu ra 

La estructu ra del P rograma e s l a siguiente: 

Nivel Cen tral: Donde se di seAan l as lineas básicas de 
experimentación~ se especif ic a y gestiona el eq u ipamien to, se 
realiza la formaci ón d e mon itores , se producen ma ter ia l es de 
a poyo , se desa r rollan aplicaciones y pr opuestas de t~abajo, y 
se coordina el seguimi e nto y evaluación de los proyectos. 

Nivel Provi n cial: Hay un Jef e de Unidad de P r ogramas 
Educa tivos se hace cargo de l a implemen t ación de l os dist in tos 
programas de innovación. 

Nive l de Centro d e Profesores ( CEP): Depen d en de l n ivel 
provinCial y apoyan a l os cen tros esc o l ares. Los monitores, 
formadores de profesores y a gentes de . t r ansformac i ó n, trabaj an 
..n el CEF' . 

Centros E xper imentales: Los e q ui pos pedagógic os de los 
c ..ntros (escuelas) se constituyen e n f orma vo l un ta r ia y están 
formados po r varios profesores. 

Los aspectos funda mentales del P royec t o son : 

Definición de objet i vos pedagógicos. 

Formación de l profesor ado. 

Se l ección de los equ i pos i n fo rmát i cos . 

Eval uación d e l as experienc i as real i zadas. 

a ) Los objetivos pe dag ógicos q u e es tablec e e l proyecto 
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son : 
La Informática como Objeto de Ensefianzd . 

- El Ordenado r como Herramienta Didáctica . 

E l pr i me ro comprende d os amplias á reas de actuación, la 
formación básica sobre informática y la f ormación de l usuario e rl 
i nfor~má ti ca. 

El objetivo de la foy"mación básic a tra ta de transmitir a 
los alumnos los conocimiento s básicos de la ciencia de la infor
mática, mient,"as que la fo r mación del usuario, p retende log rar el 
apren d izaj e d e la técn i ca informática como guia adecuada para el 
tratamiento d e la informaciórl . 

La com putadora como he rrami e nta didáctica es e l objeti vo 
que, desde el punto d e vista pedagógico, puede aportar mas 
noved ad a l ámb ito educa tivc)~ y a que pr"stend e me jorar el a prendi
za je de los alumrlos e int~oduci rlos en un a constan t e reno v a ción. 

b) Formación del p~of esorado; 

El dise~o d el plan d e formación tiene en cuenta la 
neces i dad d e perfeccionamiento en dos n iveles: el d e los profe
sores Inonitores y el de l os pro'fesores de los centros ex perime n
talE's. 

En las ac ciones de form ac i ón se con tem p l an fundamentos 
tecnológicos ( conoc imiento d e las pos ibi lid ades técnicas) , de 
len g uajes ( conocimiento de l as formas d e codi fi cación de la 
in formac i ón ), aspectos didácti cos (por qué, para qué y cómo 
ll evar a c abo la i n trod uc ción de estos med ios en la prácti ca 
au lica ) .. 

Moni tores: s u formac i ón s e rea l i z a a l o la rgo de un 
c urs o académico comp l e to y con acti vidades de actuali zación per
manente . 

P r o feso r es: s u fo rmación se articula e n dos f ases . La 
primera de iniciac i ón y la segunda de profundi zac iórl en l o s 
aspectos di dáct ico s d el área corres pondiente . 

cl Sel ección de los e quipos info r mát icos. 

Los c ent r os e xper i mentales f u e ron d otados de d iez micro
ord e n a dores y dos i mpresoras c omo n o r ma general ( el prime r aA o de 
i n corpo r ac i ón se s umin istran cinco equi pos ), c o n l as s iguientes 
ca r-acterist ic:as: 

Equipa.mi en to: 
PC AT Compa tible . 
Tec l ad o español . 
Unidad central d e proceso de 16 b its. 

- Ad aptado r de gráf i cos. 
640 K b me moria RAM. 
I n te rfases para l e l o y serie es tá n d a r . 

Mo nitor c olor. 

Ra tón . 

Impresora gráf i c a ma tricial. 

Progra mas : 
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Sistema Ope rativo MS/DOS . 
Lenguaj e L.Or,O. 
Lt?ng Lk,j e Basic. 

L.enguaj e Pascal (Centros de Ense~anza Medi a). 

Illtegr-ado OF'EN ACCESS Ir (Cerltros de Ense~anza 


flecHa) . 

Pr-ogr-ama de gr-áficos Paillt er-ush. 

Pr-ogr-sma de autoedición Fir-st Publisher-. 

Gestor de Bases de Datos documentales Knosys . 
Conjufltos de programas especificos para e ducación : 
Paquetes~ simulaciones~ micromundos para e l apren
diza"j e~ cajas de herr"amien tas para aplicaciones 
especificas s todos ellos aplicados a diferentes 
áreas curriculares . 

d) Mecarlismo de incorporación al proyecto. 

Para participar en el Proyecto Atenea es ~equisito 

necesario la presentación de lAn proyecto pedagógico , el que será 
evaluado por las Direcc iones de Educación Básica y Media. A 
partir de la aprobación se dotará de l eq u ipamiemto correspon 
diente. Es ta modalidad asegura q ue el mismo sea ut il izado ade
cuadamente por prof eso r es capacitados y comp rometidos en un 
pr-oyec to pedagógico cOllcr-eto. 

Conclus iones. 

Si el objetivo del Pr-oyecto Atenea es pr-oducir- una mejo r-a 
de l a e n seRanza, basada en la introduccción d e nuevas medios 
t ecllológic o s, r-esulta evidente la necesid ad de abor-dar- l o como un 
proceso de cambio educ ativo y po r lo tanto de llevar a cabo urld 

evaluaci ón del mismo atendiendo a su carácter de proceso de 
innova ción . Es d ec i r, un proyecto d e cambio gen erado e ll torno 
a url medio tecnológico es un proceso c o mpl ejo. 

S u integr-ación y relación con otras variables que inciden 
en el proceso educ ativo, (concepción, metas~ contenidos, estraté
gias, eva luación, roles y r-elación de los agell tes) debell ser
atendidos en s u con junto. 

Por- otr-a pa r- te, el p royecto Atenea ha impl i cado a pr-ofe
sores y equ i pos de pro"fesares d e diversos centros, esto p l antea la 
pa r-t icular-idad de que IlO se ha involuc rado a l os centr-os como 
totalidad, sillo a Ull gr-upo r-educido d e e llos. 

Se consideran como log ros: 

Creación de dinámicas de discusión , dentro y fuera 
del Pr-oyecto, sobr-e la Intr-oduccióll d e l a Illfor-má
tic a en l a EdlAcación~ c l arificando asi el papel de 
la misma e n el Curriculo Escol ar . 

Dinámica de tr-aba jo inter-nivela r- entr-e los pr-ofe
sores de n ivel primario y medio. 

Formación de profesionales de la educación , exper
tos en Inf o r-mática Educativa, ell los Centr-os de 
F'r"ofesDres. 

El aboración d e materia l de base, s o f twar·e y mode-
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los de aplicación. 

Clima social favorable a la introducción en e l 
sistema educat ivo de las Nuevas Tecnologías. 

No se ha logrado la plena irl corporación de los centros y 
la práctica en e l au la es escasa todavía . Tampoco se han alcanza
do, sirlo parcialmerlte~ los objetivos de integración curricular. 

Si bien no se cubren las expectativas inicialmente pre
vistas respecto a la consecución de todos los o bjetivos plantea
dos, queda demostrado que el Proyecto At enea sigue despertando un 
gran interés en toda la Comunidad Educativa y ha iniciado una 
dirlámica de innovación , presentando buenas perspectivas de "futuro . 

• 
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L INEAMIENTOS DE UNA PROPUEST A DE INSERCION DE L.(..)S NUEVAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y LA COMUNICACION. UTIUzriCION 
PEDAGOGICA DE LA INFORMATICA EN LA ENSE~ANZA MEDIA. 

5.1 CRITERIOS GENERALES DE LA PROPUESTA. 

5.1 .1 MARCO CONCEPTUAL, VISUALIZACION DE LOS FACTORES CON
CURRENTES EN EL PROCESO EDUCATIVO EN ENTORNOS DE NUEVAS 
TECNDLDGIAS . 

El proceso de construcción d e l con ocimiento e n entorrlos 
dorlde convergen alumnos~ docentes y máq uinas, no modifica cualita
tivamente los factor e s que coadyuvan en e l proc eso educativo, 
(tal COfno fueron descr"iptos en el parágrafo 2.2)~ 

Lo que si hay qLte considerar ~ es que la naturaleza de los 
instrumentos tecnológicos extie nde y po t e nci a l a calidad de l os 
medios 5 irlc~ementand o s u velocidad d e procesamiento, pue sta a 
prueba y deptJración i n t e lectual, dand o mayor alcance mnemónico al 
a lumno y al docente , o bjetivizando s u s proc esos men t ales al 
reflejar los e n una panta lla . 

Sin emba rgo, al mi s mo ti empo que p~omueve estos benefi 
cios~ d e ac u erdo a la ins tr"ume n tac ión pedagógi c a que de es tos 
medios se haga, puede signif icar u na ca ja d e r eson ancia que repro
d uzca y amplifique l as de fi c i e n cias metod o lógicas o promueva 
s u mod ifi cación. 

Una aproximaci órl historica a la utilización pedagóg ica ' 
q!J9 se h a hecho de las n ~levas tecnolog ias~ permitirá u n a com p r en
sión más acertada del proceso~ poniend o de re lieve el cen tram i e nto 
que cada propues ta ha he cho, en cad a uno d e los f acto res concu
rr' e n tes. 

La prime r a cen tración privil egió en e l factor que se 
denomi n a ud e los con t enido~; E:?spr-:1cíficos ll S ig u ic-:? n do l a. t r~adi c ión• 

ski nnerian a, paradigmática de l os a~os c i ncuenta y coinciden te con 
la ten derlci a espontá nea en e l se r human o a r e p roducir modelos, se 
p ropuso principalmente, ( y aún se pue d en o bservar ex periencias en 
este s entido), utili za r l as n u e v as tecnologías como i nst rumen t os 
a l servic io de urla metod ologia c o n ductista . 

Dic ~las experienci as se fundaron en u na concepc ión aso
ciacionista cen tradas en el contenido, la tra nsferencia y acumu
lació!, de un cierto saber, la ca pac i dad ret r oalimen t at iva de l a 
conlpu tado r a y l a f ac i lidad que ofrece pa ra estab l ecer en ella 
programas d e r e fue rz o . A l os pa que t es resulta n tes de un progra ma 
de ins trucc i ón diseRado c o n tal met od o logía se los denominó CAI~ 

(Com puter As iste d I nstruction ) o en s u traducc i ón al es~}aAol EAO . 
(En seRanza Asistida po r Ordenador ). 

I .
l.2 desc en trac i ón qu e desvló l a atención de los conteni

dos al proceso~ con un marco pedagógico más a jus t a do y adecuado~ 
f ue l a heredera natural del cambio de paradig ma concretado en 
los a~ os sete nta . El cognit iv ismo d es p l azó al conducti smo e n los 
pai ses central es. Esto modificó l as concepc i ones con que s e 
planearon los desarrollos en tec n ol og i~ educativa (equipos y 
programas) y las propues tas pa r a su u tilizaci ón . 
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La cerltracione nlás c lara en este segundo caso, fue de 
naturaleza antropolÓgica cognitiva~ prestando especial considera
c i ón a los factores denominados competencia intelectual, media
ciones y mediadores. Privilegiando la naturaleza de l a cultura 
circundante con la que se encuentra el sujeto cognoscente~ su 
capacidad operator"ia y la flexibilidad de los materiales para 
satisfacer diferentes competenc ias intelectuales. 

Esta propuesta, generó d e cepciones como producto de una 
exagerada expectativa en la capacidad modificadora de la computa
dora o sus programas, en el desarrollo de las estructuras inte
lectuales de los sujetos, sirl considerar adecuadamerlte el ro l 
docente y las necesidades de cambia actitudirlal en el sistema 
educati,vo. A este centramiento se lo ha conocido con el nombre de 
b~~c noe: 12'11 't ¡.... i smo • 

Las propuestas que anteceden no consideran dos factores 
de singular importancia en todo proyecto que se plantee la trans
fornl8ción educativa. La articulación con el medio ambiente 
culturalmente organizado (escuel a , comunidad, barrio~ etc.) y 
la naturaleza, forma, cantidad y oportunidad de l a inte r vención 
pedagógica e n la interacció n s oc ial. 

Resulta cl a ro que es necesario discutir seriamente el 
rescate de los medi adores ~ cuyos alcances a ún no son bien conoc i
dos, que articulan , facilitan o i rlh iben, l a r elación e ntre el 
conteni do y los esquemas de conocimiento . Es po r e l lo q ue 
pondremos especia l interés s rl la acción med iadora de la interven
ción ped,"gógic:a. 

La e quilibración del peso relativo de estos cinco fac
tores : estructuras - contenidos - med i adores - interven ción peda
gógic a - medio ambiente - , resignifica y redefine algunas cues
tiones cen trales cuya resol uc ión e n ot r os términos resulta harto 
di ficultosa. 

De este modo, la tradicional preocupación sobre la de
terminación de los medios didácticos más adecuad os para el 
desarrollo de ciertos conocimientos~ usando nuevas t e cnologías, 
de be ser replanteado en té rminos de la rl aturalezd y modo d e las 
intervenciones pedagógicas que fac il iten, a través de cierta 
tecnologia ~ e l desarrollo d e los esquemas de conoc i miento esta
blecidos e n las intenciones educativas. 

En e l mi smo sentido, a l a tradicional pregun t a que 
intenta definir c uáles s on l os conocimientos tecnológicos 
necesarios y qué instrumento garanti za los verdadero s e f ectos 
educativos, (decisiones sobre e qui pos y programa s ) se responde a 
tr~avés del paciente trabajo ana l i t ico de exp licitac ión de las 
estructuras de conocimiento, subyac erltes al aprendizaje de cada 
hé~rramienta tecno lóg ica particular, su s ignificación en la 
inter"acción social y su reson ancia en el ' ambiente cultural donde 
se produce. 

De este modo, l a idea general que se propone, está 
irnbuida del espiritu de una tercera descentracióll . La que coloca 
a las nuevas tecnologías en el orden instrumental de los materia
les del ambiente, que interactúan con e l su jeto cog noscente en e l 
proceso constructivo d e sus esquemas de conocimiento, en la 
interacción social . Pudiendo se r es t os materia l es más o menos 
facilitadores de esa construcción, en funci ó n d e su natural eza y, 
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com p lejidad (resistencia d e l objeto a ser asimilado)~ de su ni vel 
de sigr,ificación y dependiendo, reciprocamente~ de la compete ncia 
intelec 'tual del s uj eto y de la utilización que de ese material 
t,aga el docente en su inter-vención pedagógica. 

5.1.2 	OBJETIVOS PLANTEADOS PARA LA INSERCION DE LAS NUEVAS TECNO
LOGIAS EN LA ENSE~ANZA MEDIA . 

* 	Encuadrar la Utilización Pedagógica de la Info r
mática e n el marco de las pautas nacionales de 
po litica educativa 

* 	Propon er el di seAo de experiencias participat i 
vas desde el contexto social . 

Faci li ta r y promover el necesari o cam b io acti* tudin a l en todos l os mi e mbros de la Com~lnidad 

Educativa . 

* 	 Promover e l desarro llo d e las experiencias~ 

desd e u na concepción de investigac ión e ducati va. 

* 	Posi b i l i ta r el desarrollo de mode los de aprend i 
zajes 	s ignif icat i vos. 

* 	Pos ibi lita r la util ización del medio t e cn o lógi 
co , como factor de inserción al mundo de la 
producción y el trabaj o . 

5.2 	 REl.ACION CON EL PROGR AMA DE TRANSFORMACION DE LA EDUCA
CION SECUNDARIA. 

El probl ema de la es tructura tradicional de l a enseRanza 
y sus con secuencias , con su "fractura en l as intenciones pedagó
gicas declaradas y los resultados de s u org a nización y funciona
miento~ l a desintegrac ión~ el aislaci onismo ~ s u descol1sid eración 
por los intereses y participación de los actores que la i ntegran 
(doc e ntes, a l umnos, autoridades, comunidad, pad r es , asociaciones 
intermedias ) , ha sido e n carado por el Mini sterio de Cultura y 
Ed ucación a través d e l Programa de Transformación de la 
Ed uc ación Secund a r ia, como u n medi o pa ra c onsolidar el Sistema 
Fed e r al de Educación y en función d e dos ejes fund a mentales: 

a l la 	org anizaci ón institucional. 

b) la 	org a nización curricu l ar. 

E l 	 aporte que las Nuevas Tecnologías de la In fo r mación y 
l a Comunicación of r ece a estos dos ejes, presenta un aspec to 
i nfo r má tic o y otro pedag ógic o . 

En el aspecto Informát ico, la comunicación y 
procesamiento de la información, permite la c e ntrali zación i nfor
mati va y la d ecent ra lización ej e cutiva, facilitando los princi
pios que orientan la participación, fa vorecen la pertin en c ia en 
la toma de decisiones , la fluida comunicac i ón que sustenta la 
cor"responsabilidad er, el proceso educa tivo y ~ fundamentalmente, 
la 	armorlia que s urge de la socializac ión de p lan e s y proyectos. 
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En lo eclucativo~ la Utilización Pedag ógica de la In for
má tica puede colaborar en la organización curr-icula.r en lCJS 

siguientes aspectos: 

_. 	 Favorecer los ap r endizajes centrados en lQ9.; alumn()s~ 

conside rando sus intereses cognitivos~ aptitudes y 
posibilidades. 

Actualizar los contenidos e n función de su natura-
leza tecnológica y poterlciar o permitir desarrollos y 
profundización de contenidos i naccesibles con o t ras 
tecnologías educativas . 

Gen era r- de inmediato una mejor articulación entre 
Educación y Producciórl~ en segmentos qtJe no pre 
sentan so l ució rl de con t inuid a d . 

En cuar,to al material informá tico~ comercialmente dispo 
ni bl e a barca un amplio es pect ro, que se puede sintetizar· de la 
siguiente mane ra: 

- Prog ramas de apl icación. (software de uso c orr·ien 
te en el mundo del t r aba jo) . 

Ejercitación y prácti.ca ( tan to sobr'e infor"má tica 
c omo sobre conteni dos cu r ricul ares especificos). 

Programas tutorial es (módulos d e a uto in strucción 
sobre tJnidades d e aprendizaj e )~ 

Juegos y resoluc ión de probl e mas ( r e creativos y 
so b re d estrezas cognitivas~ motric es ~ neurolin 
gü i s tic as , e tc., c on especia l a ten ciÓn a l a gene
rac ión de est rate gi as ger, e r ales de resolución de 
problemas ) 

Simul ac i on~~s: 

a ) i nteractuando con mode l os artificial e s de la 
r ea lidad (interactu a n d o c on el pro grama) 

b) a pre ndi.endo sobre el proceso d e s i mulación 
(c reand o modelos) . 

Creac ión d e dise~os (sobre conjuntos i nst rumen-· 
t a les para d i se~o y ma nu factura). 

Ex plo ración (textos , bases de datos, planill as de 
cá lculo, h istorias arboladas , geometría, ," te . ) . 

I n trod ucción a l a telecomun icaci ón informática 
(c o rreo el ec trónic o, bOsq u eda de i nf ormación en 
banc o s d e datos remotos~ conferencia t elemática,etc. ) . 

Cornun icac ión gráfica (impre sos , folle t os, ~)eri ódi

co escola r, etc . ~ bajo so f tware espec ifico de man ipu
l a c ión gráfica ). 

Manipulación de imágenes (tra tam i e nto de la infor
mación icón i c a ~ video di sco interacti v o, d igi t ali ·
zac iórl de imágenes, etc. ) . 
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5.3 	 PROPUESTA DE INSERCION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION y LA COMUNICACION EN LA ENSE~ANZA MEDIA. 

El fenómerlo masivo de la irrupción de la informática en 
toda la sociedad ha tenido, espe cificamente en Educac ión, un 
crecimiento si. lvestre. Esto ha determinado que experiencias o 
investigaciones realizadas srl forma muy puntual y fuera de su 
contexto, no puedan aprovecharse para s u generaliza ción, aunque en 
algunos casos~ se trate d e verdaderos ensayos de Utilización 
Pedagógica d e la Informática . 

En función de asegurar un marc o es tratégico cOffil:ln que 
(·? v i t.e estos inconvenientes se p r oponen los :;;iguientes 
1 ins¿\mien tos: 

5 . 3 . 1 ESTRATEGIAS DE I MPLEMENTACION . 

Esta, es el esbo zo de un a propuesta global deseable, de 
cómo incorporar las nuevas tecnologías de la información y la 
c omu ni cac ión, con especi a l énfasis la informática, en la Ed u -' 
cae ión Media . Entendemos que l a misma p resenta a lgunas carac 
t eristi(:as sobresa lientes: 

Es t a bl ece un modelo plausible desde el punto de 
vista pedagógico. 

Es una pro pues t a efectiva y rea lizable ya que se 
ajusta a las l imitaciones y potencialidades poli 
t icas~ económicas y socia l es. 

Es una pro pues ta c on s i stente con el Programa de 
Tra nsformación de l a Ed uc ación Sec undar ia . 

La Pro puesta es concebida como un proceso que se de fine 
por cuatro propiedades di s tintivas~ l as de se r un proceso general , 
prog res i vo, permanente y he terogéneo. 

Genera 1 : 
Pues es un a propuesta amplia y gl oba l, ap licab le tanto en 

los niveles central e s c omo el' las distintas jurisdicciones pro-
vi nc ia les. No propone e x pe r iencias piloto ni puntua l es~ sin o que, 
e n un proceso que contemp l e las diversidades j urisdicciona les , a 
instanci as de e llas y a t endiend o sus demandas, apor te los ma rcos 
teóricos y c on c eptuales, los cr iterios pedagógicos de las innova
c ion es educa ti vas en informática y e l pl aneamiento , armoni zación y 
intercambio interjurisdiccional. 

P r ogresivo : 
Porque a diferen c ia de los prog ramas de implementa c i ón 

masiva , como "Informática Para Todos ll d e Franc ia o llGénesis ll 

de Costa Rica, propon e u na inco r po rac i ó n pa ulatina en función de 
las posibilidades, el establecimiento d e p rior i dades y las d e c i 
siones políticas de c a da unidad de ed u cación. 

Pe rmanen te: 
Dad a l a velocidad de producciones n ovedosas e n el desa

rrol lo de t ec nología, e l alto n ivel de o bsolecencia y l a necesi
dad cont i nua de recic laje en capa c itación y actu al i zación docente, 
pe r o bási camente, p o r que uno de los o bjet i vos centra l es de l a 
propuesta es de modific ación ac titudina l, es necesaria la conti 
nuidad de l proceso . 
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Heb;;;.lrogéne a: 
Porque no sólo respeta, sino que parte de un diagnóstj.

co situacional. La tleterogeneidad, -en función de la s distintas 
rleces i dades c Dlnunitarias- y~ la asincronia~ -los ritmos y ti e m'
pos qlJe varían en relación a las necesidades y recursos son 
as pecto s inherentes~ que deben ser contemplados necesariamente , 
e rl IJrla Propuesta de Introducción de Informática en Educación 
!'1ed 1. a • 

5 . 3 . 2 PROPUESTA DE UN MODELO POSIBLE . 

La siguiente es una secue nci a de acccion es s u g e r i d as p a r a 
l a inserc ión de las Nuevas Tec n o log ías de la I nformación y l a 
CCJffiUlli c a c ión en la Educac ión Secundaria~ 

L. a convDcatori a: 

El prime r movi mien to a c onsiderar es l a red ac ción d e una 
con v oc a toria amp lia , e x tensa y p a utada p a ra la p r esen t a c i ón de 
Proyectos d e Util iz a c ión Ped agóg ica d e l a Informát ica en e s ta bl e
c imientos de Educac i ó n Sec un daria, t a nto depe n dien t es d e Nac ión 
como de otras j u ri sd icc iones. 

P a ra e l lo d eberá, n a tura l ment e , c ontarse c on u n acue rd o 
pol i ti co i n ter jurisdic c ion a l pa r a l a comunic a ción de l a con voca
tor ia a todo e l ter ritorio nac iona l . 

Es t a convoca t ori a de be t e ner las carac t eris t i c as d e un 
doc umen t o o rien t ador . y s er u n a p ropues t a dest inad a a p r omove r 
la c o n st itu c ión d e grupos doc en t es inte rd isci p linarios organizados 
e n to r no a u n Proyec to de Uti l izaci ó n Pedag ó g ica d e l a Inf or
mátia para un es t ab l e c i miento particul a r . 

La r edacción d e e sta convocator i a pu ede se r res ponsabi 
li dad d e u n Grupo d e Traba jo del Mini s t erio de Educ ación y 
Cu l tu ra. De be con t e mp lar, e ntre o tras , las sigu ientes c uest iones: 

- Des t acar c omo con dic i ó n excl u yen te l a nec es i dad d e 
c o nfo rmar g ru pos i nte r d isc ip l ina r i o s p a r a l a c o n 
f ección del P r o y ecto. 

- Reque r ir l a e xpli c itación de cómo s e r á n c o nte mpl a
das las n e c e sidade s cogn itivas y s ocioafectivas d e 
l os a lumnos . 

-Exi g ir la definición c lara y pre cisa d e los cont e 
ni d os cu r ri c ulare s y objetiv o s pedagóg ic os sob r e 
los que v e rsará la t a rea . 

-Reque rir e l más a lto nive l d e esclare cimiento 
s obre l a participación, rol es y comp romi s os d e los 
a g e ntes de la Comunidad Educa tiva que s on inc l ui 
dos en el Proyecto . 

- Establecer e l nivel de extensión s o ci a l del P r o 
yecto~ ate nto a las n ecesid ades presentes o po t en 
ci. a l es d e l a Comunidad, su i n teracc ión con asoc i a
c iones intermedias~ fu e rzas v ivas, o tras un idades 
E\duc:at.ivas, etc a 
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- (J¡-- len t.¿\ r y s olicitar la presentación de un Dj.ag
nóstico Instituciona l del ámbito donde se va a 
desarrollar e l Proyecto . 

- Ori e ntar y solicitar un dise~o ajustado de organi
zación de métodos y t iempos para la e jecución del 
P r··o y '.c: to . 

-Orientar y so licitar la presentación de los recur
sos disponibles en el estab lec i miento~ t an to en el 
aspecto huma no como d e i nf raestructura y eqLlipa
miento . 

--OriE·;mtar y solicitar sobre la p r esentac i ón de la 
propuesta de e"valuación del dise~o, implementación 
y desarrollo de los Proyec t os presentados . 

-Recomendar s obre cuándo y dónde deben s er remiti 
dos los Pro yectos. 

La evaluación de las proyectos. 

Una ve z definida la convocatoria y es tablecida s u c o 
murlicación por las vías pertinentes, las r e spu es t as deben ser eva
l u a das en primera instancia por e l nivel jurisdiccional o region al 
qlJe correspon da a l establec imiento en c uestión . 

Para colabora r en esta ta rea es importante que el Grupo 
d e Trabajo del Min is t e ri o de Cultura y Educac ión , redacte un 
doc umento que ori e nte a los responsa bles so bre l os Cri t e rios de 
Eva luación de Proyectos d e Util ización PedagÓgica d e la I nformá
tic a en l a Ed uc ac ión Secundaria, el que, con juntamente con el 
Marco Conceptual, el Documen t o Base y el Doc umento Orientad or 
para l a Tra nsfo rmación de l a Educ ación Secunda ri a~ constituirá 
un a guia adecuad a para l a primera eva l uación de los proyectos. 

En segunda instancia el proyec to será recogido po r el 
Gru po de Trabajo d el Minister io de Cultu ra y Educación quien, en 
fu nción d e los resultados de l a evaluaci ón pr"evia la atribución 
de prioridades con que fue analizado, la relevanci a que terl ga para 
la juris dicción y l a consustanciación que muest r e con el marco 
conceptua l, p ropond rá a l g un o de los siguientes cursos de a c 
ción. 

Las acciones con r el ación a l os proyectos: 

Una vez establecidas con cla~idad l a n a turaleza , a lc a nc e 
y caracterí s t icas de los p royectos~ a ún presumiendo algu na retroa
limentación para la ampliación o clari fi cación de a lgún aspecto, 
l os mismos podrán agrup¿H"'se e n función d e su envergadura, ~ t enor 
concep tua l , participación soc ia l etc, en dos grandes segmentos. 
Aquellos que presentan un a alta s intoni cidad con la propuesta 
gell era l pa r a l a trans formaci ó n de l a Educación Secundari a y 
aquellos otros que son poco sintón icos o bajamemte signif i cativos 
en re lación a es t a propuesta. 

De acuerd o c o n e llo se desp renden 
s ingu lare s e n el t rata mi ento de cada uno de 
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Proye ctos muy sirltón i cos con tt-a nsformación educativa : 

- En c or"res pondencia con el Diagnós tico In s tituc i o
na l se proveer~ capacitac i ón c onceptual en Utili z a

#ción Pedagógic a d e la In formática. 

-Para e l c aso de pr'oyectos que requi e r a n form ac ión 
e s pecifi c a sobre determinados recursos o productos 
irlformáticos, e l Grupo de Trabajo del Ministerio 
d e Cultura y Edllcac iÓrl estable(:erá las relaciones 
y convenios necesarios par a l a asistencia a la 
e~·~per·ienc i a , a través d ~1' l INPAD~ los CEPAD~ L1S 
Unive r s idades Nac ionales, P r o vi n cial es o Privadas 
mas pró ximas e idóneas para s atisfacer dichas 
necesidades. 

-En todos los c aso s se brindará apoyo d e i n forma
ción a propósi t o d e equipamiento, recursos ~ p ro
ductos, útiles informáticos y vinculac ión c on e x pe '
riencias relac ionadas en el pais y en el exter i or . 

Proyec tos con ca r acteris tic as particulares: 

- A aquel los p royec tos que ~ eflglobándose e n los muy 
si g n i f icat i vos, presen ten características muy es
pec i a l es, por la disponibilidad de r ecur s os huma
nos y materiales, por s u vinc ltl ación con el med i o 
y , fundame n ta l mente , po r su conc e ptualización y 
propuesta orienta d a a la transformac i ó n y mejora
mi e nto de la e nseRanza media, se les p r opond rá y 
or i en tará ha cia el estab l e cimiento de convenios 
de tran s ferencia d e t e cno logia y c onocimientos c on 
e l exter i or , particularme nte c on e l P r ograma de 
Nuevas Te cnol ogias d e la Información y la Comuni 
cac i ó n del Mi nist e ri o d e Educación y Cul tur a d e 
Es paña. 

P royectos poco s i gn ificativos: 

-En caso de presentarse p royectos m0 y puntua les y 
r e cortados y que por s u s caracteristicas ofrezcan 
poca capaci d ad de e xtens i ó n , se ofrecerá a poya tu ra 
e n l os a s pectos pedagógicos o técnicos reque ridos . 

-Tamb ién se impul sará en ta l es c a sos, l a revisión y 
estimulo del marco con c e ptual y los lineam i e ntos 
gen era l es para la introducción de l a Ut ilización 
Pedagógica de la Info rmá tica en l a Ed ucación Se
c unda ria . 
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