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PARTE N°1 :OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA EDUCACION, CONCEBIDA COMO PERMANENTE , 

PARA LA DEMOCRATIZACION Y LA AFIRMACION NACIONAL EN EL CONTEXTO 

DE LA LIBERACION LATINOAMERICANA. 



PARTE N° 1 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA EDUCACION, CONCEBIDA COMO PERMANENTE, PARA LA DEMO 

CRATJZACION Y LA AFIRMACION NACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA LJ BERACJON LATINOAME 

RJ CANA . 

l. l. EN GENERAL . 

La EDU.CACION es un derecho de l hombre, porque es un proceso a través del 

cua l se desarrol la como persona en l a totalidad de sus'dimens iones , y es 

una obligación primordia l de la persona mi sma y de la sociedad t oda . 

El ag·ente e ducado r ·por naturaleza, el más importante, es la familia y// 

luego , otras instituc i ones sociales. 

La coex is tencia de f ines· educativos que contemplen un ser lib re , de espl 

rit u cr ít ico, con un s i stema auto ri ta rio, se contraponen restándo le ope 

ratividad y claridad a los objetivos y fun c iones de la educación. 

Por lo tanto, debe orientarse a obj et i vos exp Íí c i tamente def inidos y co~ 

partidos por e l conjunto de l a soc ied~ d, con contenidos de ética , moral 

y respeto por los derechos humanos, e n s u formulación, conocimiento y con 

crec ión. 

La educación como derecho vital, está ín timamente relacionada, con el res 

peto por el hombre, como persona que tiene un dest ino t rascendente y es 1 

protagoni s ta - esenc ialmente libre y comprometido- de l a h i s t oria y de los · 

ca'mb·i os socia les. 

La coex istencia seña lada permite encontrarnos an t e una sociedad con gran 

des y profundas falencias, por tanto es necesa ri o señalar un modelo de so 

c i e~ad hac ia el cual ~i~g1 rn os y que descr ibi mos de la siguiente manera: 

Una soc iedad : 

abie rta al cambio, aGn más, generadora de camb Los .· 

-tend ie nte a su prop i o progreso y desarrollo de cada uno de 

sus in tegrantes . 

- participativa, c rea tiva y generadora de actit udes c rí ticas . 

- sens ible a l as problemá ti cas y caracter í st i cas de l as dife-

rentes rea l idades regional es (l as fronteras debieran se r 1 

puntos de acercamiento y no de separación). 

- que debata organ izadamente, establec ie ndo sus p rop ias nor-



mas. 

-responsable, democr§tica y pluralista.· 

-que garantice ·las libertades individuales y ·colectivas ·. 

-que efectivice la vigencia de la igualdad de oportun'idades, 

donde ~odos tengan a·cceso a los bienes económicos y no eco 

nómicos del desarrollo. 

- que valorice el resurgimiento de la cultura nativa en el 1 

an&lisis crítico de la historia, y el rescate de sus tradi 

cienes, creencias, lenguas y folklore, para afianzar nues

tra identidad e n el marco de la integración regional, na

cional y latinoamericana. 

-donde se practique con responsabilidad valores como solida 

ridad, justicia, tolerancia y frat e rnidad, promotores de 1 

paz entre l os hombres y l os pueblos. 

-autónoma en la vida política, económica y social para sup~ 

rar s u situación de dependencia. 

- que favorezca el arra igo y la vinculación de l os grupos f~ 

mi liares que nace n y viven en las §reas rurales , promovie~ 

do e l asentamiento en ellas, creciendo en la pr§ctica de 1 

la coope ración. 

La educación es un proceso permanente que tender§ al desarrollo pleno de 

la persona e l cual se lograr§ mediante l a formac ión y tran sformación de 1 

esa persona y la soc ie dad. 

Dada la función soc ial, función económi ca y f un c i ón p~lítica que despren

de del concepto de educación enunc iado, sus objetivos deben de linearse// 

dentro de un proyecto de país que contemplé e l camb io de la rea lidad me

diata e inmediata . que el momento ac tual reclama. 

Solamente un hombre va a se r protagonista de este cambió. 

Un hombre conciente de s u tra scenden cia individual y soc ial , que asuma na 

turalmente s u proyecto personal basado en valores esenciales.Un hombre // 

digno que en el desarrollo de s us dimensiones se rea li'ce : 



libre, porque tendrá posibili~ad de optar en la . búsqueda 

de su bien y el de ~u comunidad. 

racional, porque su;inteligencia le permitirá estatilecer 

una reiación -drmónica con la naturaleza. 

artífice de la historia, .Porque será capaz de comunicar

se, cambiar la sociedad y legar sus vivencias a l as nue

vas generaciones. 

original, porque tendrá identidad propia. 

soc ial ,porque tiene vocación de diálogo a la convivencia 

y ~iene espíritu democrático, participativo y pluralista. 

-creativo, porque a través de . sus realizaciones modifica 

la realidad y se afirma en su dignidad. 

-espiritual, porque tendrá una dimensión de afectividad 1 

con los demá s hombres y un destino que trasciende su pr~ 

pía naturaleza. 

- revalorizador de l concepto de trabajo, tanto manual como 

e l intelect ual. 

coopera tivo, porque vigoriza el sentido de co laboración 

y ayuda mutua . 

Las características señalada s deben orientar los objetivos y funciones de 

la educación para la rea lización plena de la persona en una soc iedad libre 

y democrá tica. El obj e ti vo de seable para la Educac ión Argentina.es Ser pe~ 

sona 1 ibre y comprome tida en el marco del proyecto nac ional al que asp ira. 



PARTE N° 2: OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA EDUCACION .PÁRA LA REALIZACION PLENA -DE 

LA PERSONA EN UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA Y PLURALI STA. 



PARTE No 2 : 

HA SIDO TRATADA EN FORMA CONJUNTA CON -LA PARTE N°1, 



PARTE N°3 : 11 LAS FORMAS DE LA EDUCACION" 

-



. PARTE No 3: 

LAS FORMAS DE LA EDUCACION 

10, En General; NO SE TRATO. 

LOS NIVELES REGULARES ACTUALES DEL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 

11. En Genera l. 

1) LA ESTRUCTURA ACADEMICA ACTUAL, no responde a las necesidades de nue~ 

tra sociedad. Estando caracterizada por su desarticulación, desactua~ 

llzación, rigidez, incoherencia y centralizac,ión. 

Consideramos que se impone una reestructuración 11total 11 del SISTEMA E 

DUCATIVO, más ági 1, práctico. articulado, abierto y que permita lar~ 

glonallzaclón en todos sus niveles, respondiendo al contexto social, 

económico y cultural en que estén Insertos. 
1 

2) Dicha reestructuración implica estar contenida dentro del marco refe-

renclal de una Politlca Educativa Federal y de una Ley Orqánlca de ' e-

ducación que de unidad a todo el SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO en lo que 

hace a la Identidad cultural nacional, al fortalecimiento de las lns-

tltuciones fundamentales de la Nación y a los .objetivos y normativas 

Indispensables para una adecuada Integración. 

3) Esta nueva estructuración tendrá siempre el carácter instrumental que 

la ordena: 

3. 1. Al logro de una persona integralmente desarrollada según los obj~ 

t .lvos y funciones enunciados en las Partes 1 y 2. 

3.2. A la permanencia del educando en el sistema, la continuidad en el 

aprendizaje, la adaptabilidad en la superación de los distintos 1 

niveles y en el cambio de un establecimiento al otro. 

3.3. A la concreción de objetivos respetando las etapas evolutivas. 



LA ESTRUCTURA ACADEMICA. 

En base · a lo precedentemente expuesto la propuesta de reestructuración del 1 

SISTEMA EDUCATIVO, será la siguiente: 

NIVEL DURACION 

JARDI N FAMILIAR 5 años 
(O a 5 años) 

INICIAL 1 año 
(5 años) 

ELEMENTAL 5 años 
(6 a 11 años) 

INTERMEDIO 4 años 
( 11 a 15 años) 

M~OIO 3 años 
( 15 a 18 años) 

UNIVERSITARIO 

( 1 mp li ca Ni ve 1 
Terciario) 

CARACTERI ST 1 CA 

Estimular para aprender. 

J~ 

~ 

Aprender jugando 
Obligatorio- gratuito 

J 

,~ 

Aprender a aprender 
Obligatorio- qratulto 

~~ 

' 
Aprender a Hacer 
Orientac ión Vocaciona l y 1 
Labora 1 con las exigencias 
del medio. 
Obligatorio 

J~ • 
- gratuito 

' 
"1' 

,,.. 

-

Ae (en de r ~ Se r . 
Sal Ida laboral especializada. 

Aprender a transformar con 

orientación vocacional pro 

feslonalizada. 

Contempla las etaP,aS del Nivel 
terciario. 

La educación será gratuita, laica y obligatoria desde los cinco (5) años// 

(nivel inicial), a los quince (15) años, culminación del nivel Intermedio. 



12. EL NIVE~ PREPRIHARIO. 

JAROIN FAMILIAR (hasta los cinco (5) años), 

La realidad socio económica del pafs indica que progresivamente un 1 

mayor nGmer9 de pequeños van quedando sin el cuidado de sus padres, en ra

zón del trabajo de los mismos, a cargo de hermanos mayores, de personal de 

servicio o solos. 

Por un principio de solidaridad social creemos necesario contemplar yana

lizar· esta situación incorporándola dinámica y transformadoramente al SIS

TEMA. El criterio de guardería que sólo tiene una misión asistencial debe 

rá transformarse en JARDIN FAMILIAR, centro de estimulación temprana, con 

una clara y definida función pedagógica, asistencial y ·preventiva. 

De nlngGn modo deberá convertirse en un compartimento estanco sino dinámi 

camente articulado con el Nivel Inicial. 

La Importancia que tienen para el futuro del hombre los primeros años de 1 

vida fundamenta el trato preferencial. El JARDIN FAMILIAR desempeñará el 

papel de entorno educativo compensador dando a todos los niños las mismas 

posibilidades de éxito al entrar en la escuela oblig~toria. 

A los efectos de dar concreción a los nue vos objetivos y funciones asigna

dos al JARDIN FAMILIAR, proponemos cuanto sigue: 

l. En cuanto a la asistencia económica requerida, la comunidad misma, 

a través de las entidades Intermedias, asumirá la responsabilidad, 

preocupándose de que se cumpla cuanto la Ley Nacional legisla al // 

respecto con fuerza de obligación. 

En aquellos lugares donde no e xistieren dichas sociedades Interme

dias, la Provincia, mediante las instituciones municipales tratará 

de asegurar el correspondiente servicio. 

2. En cuanto a la asistencia, el Estado provincial a través de los mu

nicipios y en coordinación con los organismos de Bienestar Social, 

prest~rá los servicios necesarios. Así mismo asumirá la función de 



nexo entre las entidades intermedias, los servicios profesionales y 

el JARDIN FAMILIAR. 

3. En cuanto a la implementación del plan específico, la familia debe-

rá ser integrada en todo su desarrollo. 

3, 12. NIVEL PREPRIMARIO. 

NIVEL INICIAL (edad cronológica cinco (5) años). 

En articulación con el JARDIN FAMILIAR, este nivel proseguirá con la t~ 

rea de desarrollar las potencialidades del niño por medio de la estl~u-

)ación, la prornoc:lón ele las relaciones afectlvo-.soclales y la Integra-

~16n an grupa,, 1~ Independencia del cuidada constante de la madre y del 

contexto faml llar. ~sto constltulrfa a su vez el eje fundamental para la 

articulación y adaptación a su futura escolaridad. 

13. EL NIVEL PRIMARIO 

NIVEL ELEMENTAL (de seis (6) a once (11) años). 

El Nivel Elemental comprenderá un tiempo apropiado que: 

l . Posibilite una mejor interacción y comunicación con la comunidad 

educativa. 

2. Garantice el desarrollo de las caractedstlcas personales y las 1 

aptitudes naturales asumiendo gradualmente responsabilidades cre-
1 

el entes. 

3. Desarrolle el juicio crítico y la creatividad. 

4. Lo lleve a resolver situaciones problemáticas acordes a su etapa 

evolutiva, a partir de necesidades diarias que el medio le propo! 

clone y vinculándolo con conocimientos teórico-prácticos. 



3J l4.a) EL NIVEL MEDIO 

NIVEL INTERMEDIO (de once (1 1) a quince (15) años). 

En articulación con el Ni ve l Elemental precedente y otorgando una lm-

portancia especial al tiempo de reajuste que esta etapa reclama, lo-

grar que: 

1. Se afirme en Jos objetivos del Nivel Elemental. 

2. Se oriente vocac iona lmente, descubriendo su identidad. 

3. Adquiera Jos primeros instrumentos de capacitación laboral p~ 

ra d«r la respuesta que su medio le exige 

3. 14 . b) NIVEL HEDIO (quince (15) a dieciocho (18) aRos). 

Prosiguiendo con la articulación del nivel Intermedio y prestándole a-

tención especial al proceso de acomodación de etapa, procurar que el a 

dolescente logre : 

1. Adquirir habi 1 idades específicas para la resolución de probl!:_ 

má ticas de med iana comp lej idad relacionados con la especial!-

dad. 

2. Insertarse laboralmente asumiendo compromisos concretos con la 

sociedad y j erarqu izando va lo res, de modo que la libertad, la 
1 

justicia , la participación, la solidaridad y la igualdad sean 

un principio de vida. 

3. Aprovechar los recursos de la comunidad que le permitan désarr~ 

1 lar aquel las actividades relacionadas con su capacitaciÓij, su 

formación y ori entación específicas. 

Esto podrá concretarse institucionalmente a través de conveni os 

adecuados, 

3.15 . EL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO 

Este Nivel se contempla en el Nivel Uni versi tario. 



3. 16. EL NIVEL SUPERIOR UNIVERSITARIO 

· N 1 VE L UN 1 VE RS 1 T AR 1 O 

Nuestra Institución Universitaria estará revestida de las siguientes 

caracterfsticas: 

l. Abierta a la comunidad y con función social. 

2. Popular y al servicio del proyecto de país que todos comparti-

mos . 

3. Preocupada por la formación integral del futuro profesional. 

4. Comprometida con la realidad regional y sus requerimientos. 

5. Promotora de la Investigación tanto básica como aplicada. 

6, Can &~~onomfa efectiva ya ~ea acadimlca como administrativa. 

~os objetivos fundamentales serán los sl9ulentes: 

1, Prever y proveer la apoyat4ra técnica y política para la trans 

formación social y económica necesarias a nivel regional y a 1 

ni ve 1 n ac ion a l. 

2; Orientar vocacionalmente. 

3. Implementar tareas interdisciplinarias de. investigación en co~ 

boración docentes-a lUimos, priv il egiando las relacionadas con 1 

la s necesidades regionales. 

4. Calificar al fututo profesional integralmente ya sea desde el 1 

punto de vista académico, como desde el punto de vista social, 

técnico y personal. 

S. Mediante la 11Universidad a distancia 11 atender los requerimien

tos de todos los habitantes de la región patagónica, llevando 

a cabo una ef i caz difusión y democratización de conoc imi entos 

a los efectos de romper el aislamiento desintegrador, evitar 1 

la erradicación de la población e Ir capacitándola. 

En lo relativo a las carreras a Implementar proponemos lo siguiente: 

1. Tengan salida laboral a corto plazo con fundamentación en el 1 

Nivel Medio y raíces en la realidad regional. 

IS 



2. Las carreras tradicionales de por lo menos cinco (5) años de' 

duración (o 250 ·cupos), tengan títulos Intermedios con salida 

laboral. 

3. La currrcula de las carreras del Nivel deben tener los cante-

nidos universales que los habilite a la Investigación, exten-

sión y docencia dentro y fuera de la región donde ha sido for 

mado. 

4, Las carreras universitarias deberán !tener validez en todo el 

territorio nacional. 

3. 17. LA ARTICULACION ENTRE NIVELES 

La articulación con los niveles formales . que proponemos deberá ser 

concretada de modo que el educando pueda ingresar al nivel inmedl~ 

to superior una vez ALCANZADOS LOS OBJETIVOS establecidos para ca-

da uno, sin determinación de plazos o tiempos. 

3. 19. OTROS ASPECTOS DE LOS NIVELES REGULARES ACTUALES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

FORMAL. 

NO TRATADO. 

FORMAS PARTICULARES ACTUALES DEL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 

3. 21. EN GENERAL: NO TRATADO. 

3.22. EDUCACION ESPECIAL 

1) Siencjo la Educación Especial. una forma de la Educación General, 

la planificación, administración y financlaclamlento deberán realizarse 

de acuerdo a los objetivos y las políticas nacionales y provinciales. 

2) PRINCIPIOS ORIENTADORES: La acción educativa debe estar encuadra 

d~ en los GiQulentes principio~: 

a) PR!~CIPIO DE JeUCACIO~: OerC:tcho y obligación del discapacitado 



a ser educado apropiadamente y sistemáticamente durante todo el proceso. 

b) PRINCIPIO DE NORMALIZACION: Necesidad de brindar al sujeto de 

la Educación Especial un entorno, medios y estímulos no segregatorios. 

e) PRINCIPIO DE INTEGRACION : Necesidad de proporcionarle las opo~ 

tunldades de partlclpacfón con y en los distintos grupos sociales. 

3) OBJET 1 VOS: 

a) EL PRINCIPAL OBJETIVO de la Educación i Especial en INTEGRAR al 

Discapacitado mental, físico y social a la comunidad escolar, laboral fa 

millar . 

b) Para el cumplimiento efectivo del objetivo precedente suscitar 

en la sociedad el camblo _y la apertura necesarios para que considere al 1 

discapacitado como persona con deberes y derechos, como se r úti 1, en su 1 

realliaclón personal y social, de acuerdo a sus posibilidades. 

e) Proporcionar una capacitación laboral que permita a los suje-

tos de la educación especial obtener y_ retener un trabajo acorde con sus 

posibilidades. 

4) PROPUESTAS: 

a) Elaboración de un curriculum regionalLzado, para escuelas de 

Discapacitados mentales y físicos, ya que actualmente se utiliza el de la 

P rov in e 1 a de Buen os A i res • 

b) Efectuar un Censo Provincial de Discapacitados para determinar 

la cantidad de casos que necesitan atención especial. 

e) Realización de Cursos de Perfeccionamiento Docente, apuntando 

a temas específicos y fundamentalmente a metodologías variadas de trabajo. 

d) Se prevea la construcción de esta~leclmientos educativos y a~ 

prQplados. 

e) Hoy se Incluyen como sujetos de Educación Especial modalidades 

hasta ol pruente no atendlq~s por esta Area. Por dicha raz6n ·se deberán 1 

Implementar tareas de Investigación a cargo de equipos técnico-pedagógicos 

del Consejo Provincial de Educación, en articulación con otros organismos 

-·'1. 
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nac:lonélles o provlnclaleG 4® í1parten los alemen~os necesarios para la// 

creación de las servicios de acuerdo al siguiente orden: 

(1) NiRos con ·variaciones normales de la in te ligencia. 

(2) NiRos psicóticos. 

(3) Débiles mentales severos. 

(4) NiRos Débiles mentales profundos. 

f) Promover proyectos 11de estimulación temprana 11 , con el fin de 

lograr la prevención, detección y asistencia de distintos sectores de la 1 

pob lacl ón. 

g) Garantizar el proceso de estlmulación temprana para aquellas 

familias con hijos Discapacitados. 

h) Incluir al niño Discapacitado, fundamentalmente a los niños 1 

coh debí lidad mental leve, en grados de escuela común ya que con metodolo

gfa adecuada, respetando su ritmo de aprendizaje y la enseñanza vivenciada 

se verá ampliamente favorecido e Integrado. Se propone la creación dentro/ 

de las escue las comunes de au las gemelas con programas de educación, tendien 

tes a lograr la más rápida inserción del niño en el aula común. 

i) Que el Consejo Provincial de Educación p través del área de E 

ducación del Discapacitado, arbitre las medidas necesarias para la capaci

·tación de docentes para esta especia lidad, mediante un sistema de becas. 

j) Crear dentro de los Consejos Zonales, un área que at ienda Jos 

problemas relacionados con la Educación Especial. 

k) Crear comisiones coordinadoras integradas por representantes 

de distintos organismos (salud, educación, trabajo, rehabl litación, biene~ 

tar soc ia l) que actuen conjun tamente con las organizaciones integradas por 

los Impedidos y sus padres. 

1) Existe una Ley Nacional de Protección In tegra l del Discapaci

tado N° 22,431 y a nivel Provincial el Decreto Ley No 2002/82 cuyos en un

ciados son encomlab les pero solo EXISTEN, y NO SE CUMPLEN. Los derechos de 

los OJscapacltados los re~laman. 

11) La Educación Especl~l debe partlcJpar en la Ley de Educación 

y estar lnclufda dentro del Sistema Educativo y del Estatuto del Docente. 



3.23. EDUCACION DE ADULTOS 

La educación de adultos no debe reducirse a una función alfabétiza 

dora sino que debe ser permanente e iterativa. Tendrá su currfculum 

propio en que se plasmen objetivos, contenidos, metodologías, expe-

rlenclas de aprendizaje, sistemas de evaluación y promoción acordes 

con las necesidades, Intereses, poslbi lldades y etapas evo luti vas 1 

de los alurmos. 

Requiere así mismo una formación específica de los docentes. 

En cuanto a los alumnos se sugiere la organización en grupos de a-

prendizaje por edades e intereses. 

Con respecto a los horarios se propone no restringirlos a la~ horas 

npcturn~s y/o vespertlna6, 

Mientras no entre en vigencia el sistema propuesto se lnstrurrentarán 

los rredlos Idóneos para brindarles a jóvenes y adultos amplias y con 

cretas poslbi lidades educativas y de capacitac ión . 

3.24. EDUCACION ARTISTICA 

La orientación eminentemente c ientífi co- técnica del mundo en que viví 

mos va cercando progresivamente los poderes inventivos, creativos, // 
1 

imaginativos de la persona, imprescindibles para la resolución de los 

problemas de la existencia humana y para el bienesta r personal. 

La educación artística habrá de cumplí r a lo largo de todo el proceso 
1 

educativo esa función regeneradora a través de sus diversas formas p~ 

tórlcas, musicales, escultóricas, corpora les, dramáticas, poéticas. 

No se trata, ante todo, de técnicas muertas, de adistramientos repet~ 

tivos, de repeticiones mecánicas· en vistas a un dominio técnico. 

1 Tampoco se trata, ante todo, de · una erudición 11cultural 11 de tinte pu-

ramente cognoscitivo. 

Se trata de educar artísticamente 11por y hacia el arte 11
, viviendo el 

arte, ap licando la pedagogía de la vivencia . 

La música, por ejemplo, es música cuando se convierte en expresión de 

li 



la que el ser humano lleva en sí, en lo más profundo. 

Ello implica la vivencia de la experiencia musical incorporando la 

música, el arte, a la propia existenci a con contenido emocional,en 

forma plenamente vital. 

Así entendida la Educación Artística asume un carácter y un a fuerza 

. de movi lizador integral. Reve la la belleza interior e interioriza 1 

los valores estéticos convirtiéndose en un proceso de embel lecimien 

to de la vida in dividual y social. 

La cultura artística · auténtica no es la del que sabe mucho de arte, 

s ino la del que aprovecha las posibilidades que da e l art e para// 

transformar su mundo, su existencia. 

La Educac ión artística debe caracterizarse por su fuerza promotora 

de la espontane idad creadora, de la imag in ac ión innovadora, de la s . 

emociones y sentimientos que adquieren fo~ma en la expres ividad, e~ 

municando ideas , abriendo con autenticidad a los otros la verdadera 

ident idad personal. 

La educación artíst i ca se caracter i za por s u poder en la formación 

de los sent idos, de l a pe rcepc i ón, de l as potencialidades sens ible~ 

Capacitando para una captación más rica y fiel de la realidad. 

Disciplina l a observación, prepara para actua r s iemp re creativamen

te y no con actitud conform i sta y como receptor s umiso. 

La educac i óm artística se caracter i za porque con espíritu lúdico y 

festivo, introduce a través de l as formas a rtísti cas , l a identidad 

c ultural de la Nación, de l a re~ión y del ámbito cultural l oca l, 1 

siendo él l as l os testigos presentes de cada época. 

Por todo l o dicho se hace la s i gui ente propuesta: 

l. Integrar la Educación por e l Arte en todas las etapas. 

Taller de expresión plástica, corpora l, dramática, mu s i ca l . 

2. En las carreras docentes dar un espacio mayor con f un ción de ar 

ticulación a las mater ias expres iva s. 



3. Promover e intensificar las diversas man ifes t aciones artísticas. 

4. Que el área estética o educación por e l Arte y hacia el Arte ten 

ga en el currículum y en su efectivización a l menos el mismo tja 

tamiento serio y ex igente que las otras áreas. No es un pasatie~ 

po, es un va lor fundamental. 

La belleza, sana, alivia, descansa, equi lib ra, armoniza, pe ro la // 

desfiguración de l a bell eza por su mala implementación, po r sú met~ 

dología equivocada, tambien enferma, t e nsiona, desequilibra, bloquea, 

desfigura a la persona . 

3.25. EDUCACION EN INSTITUTOS MILITARES 

El objetivo primordia l de l a educac ión es e l desarroi l ar e l carácter to

tal de l hombre comp romet ido con la soc iedad, que l o tiene como protago

nista de s u historia. 

Cons iderando que es el Est a do e l responsabl e de la educación de l a socie 

dad y teniendo en c uenta l a exper i en c~a in sti tuc iona l de nuestro país te 

nemos que integrar l os sectores militares y civ il es. 

Esta integ rac ión debe a rti cul a r se a través de l a modern i zac ión , democra

t i zación y reorganizaci ón de Jos Li ceos e In st itutos milit a res , s iendo 1 

e l Est ado quien revise los obj et ivos y fun c iones de Jos mismos. 

En la reestructuración de l SISTEMA EDUCATIVO FORMAL la formación mi litar 

y de las f ue rzas de segur idad se inse rtarán en la escuela media, como una 

modalidad .más, propia de di cho Nivel, sin present ar l a característica de l 

rég imen de internado. 

Los In st itu tos de formación mi Ji ta r recibirán la educación específica en 

Jos mismos, conc urri endo a l a Univers id~d para su capac it ación genera l no 

específica. 

Por discen so 

Se establece que la f ormac ión mi litar comenzará superado e l 1 

Nive l Medio y realizándose en un nive l Superior. 

3.26. Contemplado en 3. 12 . 



3.27. 

3.28. 

3. 29. 

NO TRATADO 

TRATADO en 3.22., 3.24. y 3.25. 

NO TRATADO 

LA FORMACION BASICA DEL PERSONAL 

3.31. EN GENERAL. 

l. 11Relación reestructuración Sistema educativo-Reestructuración 11 

Institutos de formación docente : Para poder implementar el Sistema e

ducativo que proponemos es requisito indi ·spensable pensar en la rees

tructuración de Jos Institutos de formación docente y de la Curriculas 

correspondiente. 

2. Perfi 1 de MODELO para la formación del futuro docente: 

2. J. Actitud de cambio para una escuela en permanente transformación. 

2.2. Abierto a la comunidad. 

2.3. Poseedor de un conocimiento adecuado de la rea lidad nacional, r~ 

gional y de la comunidad, en que le toque actuar, y con un a acti 

tud de compromiso total en relación a la misma. 

2.4. Con sentido democr5tico, esp~ritu creativo y facilit ador de la co 

mun i cae i ón. 

2.5. Guía y animador, como actitud permanente en todo su actua~ educa 

t ivo. 

2.6. Con respecto a su capacitación específica: 

a. Profundo conocedo r de la s relaciones humanas y de la psicolo

gía evolutiva. 

b. Fundamentación teórica tr.·ansfetible a la práctica, manteniendo 

contactación permanente y precoz con el campo laboral especí

fico, para así enriquecer el conocimiento teórico. 

c. El modelo de aprendizaje de conocimiento de ber§ ser si milar 1 

al que Juego aplicará: APRENDER HACIENDO, vivenciando, inves

tigando, fortaleciendo su autoestima. 



d. Desarrollo muy especial de las ireas de expresi6n y de traba 

jo manual. 

e. Conocimiento de la uti lizaci6n de los recursos didácticos ta 

les como: ·me di os audi ovi sua les, de comun i caci 6n socia 1 y de 

informática. 

3. Carreras de formaci6n docente: Criterios Generales 

3. l. Desde el JARDIN FAMILIAR hasta el Nivel UNIVERSITARIO inc lu 

yendo Maestros de Educación Especial deberá mantener siempre 

la referencia a las necesidades y situaciones reg ionales, 1 

provinciales y locales, así como también a las posibilidades 

laborales que existen. 

3. 2. Jerarquizar las carreras de formaci6n docente otorgándoles 

el ca rácter de estudios univers itarios a todos los n i veles 

y moda lidades del Sistema Educativo Formal. 

J:- J: Ccinjüga r apropiadamente l a fórmaci6ñ frlós6fica, sociológ_!_ 

ca, psico16gica, pedag6g i ca y académica, en lo específico, 

constituyéndose por áreas a l os efectos de favorecer y pr~ 

mover el trabajo interdisciplinario. 

3.4. La carrera docen te estará estructurada con un tronco común 

y se diversificará poster iormente según las espec ialidades. 

3.5. Para la habil it ac i6n de los docentes del Ni ve l Universita

rio se requerirá haber recibido e l título cor respondi en te 1 

al Cic l o Superior de la carrera, habe r hecho la carrera de 

docente universitario y e l haber aprobado e l concu rso por 1 

oposici6n y antecedentes. 

3.6 . Con respecto a l as residencias: Se reconoce como un requ is_!_ 

toa cumplimentar y con un tiempo designado al efecto. 

3.7. Para no desaprovechar la experiencia ·sabiduría adquirida 1 

por el persona l docen te ya experimentado, se propone un pr~ 

cedimiento de reciclaje a implementar qut; les per:mita part..!._ 

cipar en la tarea de formaci6n de otros docen tes . 



3. 8. Para los profesionales que quieran ejercer la docencia, se 

propone establecer cursos de formación pedagógica que los 1 

capacite para dicha tarea . 

4. Formación de auxiliares de la educación: 

l. Se propone que medi an te la orientación pedagógica impartida 

en el Ni ve l Medio, se preparen ayudantes de docencia para 1 

el JARDIN FAMILIAR, NIVEL INICIAL y ~IVEL ELEMENTAL. 

3.3Z. DOCENTES PARA EL NIVEL PREPRIMARIO . 

TRATADO EN 3.31. 

3.33. DOCENTES PARA EL NIVEL PRIMARIO . 

TRATADO EN 3.31. 

3.34. DOCENTES PARA EL NIVEL MEDIO. 

TRATADO EN 3.31. 

3.35. DOCENTES PARA LOS NIVELE S SUPERIOR NO UNIVERSITARIO Y UNIVERSITARIO. 

TRATADO EN 3. 31. 

3.36. ADMINISTRADORE S, DIRECTIVOS Y SUPERVISORES. 

1. Formación del persona l administrativo: Pa rt imos de la afirmación que 1 

las funci ones administrativas y pedagógicas, en las in stit uciones edu 

cac ion a les, deben estar separadas. 

El pe r sona l administrativo tendrá una capacitación específica, prefe

rentemente con conocimientos en administración de empresas y una for

mac ión pedagógica general. 

2. Formación del personal directivo y supervisores: En cuanto a la fun

ción pedagógica que deberán desempeRar, requiere ·de los mismos una ~r 

mación· específ ica a lograrse medi ante un a capac itación de postorado 1 

prevista y evaluada por los organismos de conducción e ducativa. Este 1 

aebe ser e l requisito ineludible a tener en cuenta para el acceso a di 

chos ca rgos. 



Al hablar de formación específica deseamos poner el acento en la pre-

paración de estos docentes para asumir un rol de promotores y orienta 

dores y no de fiscalizadores. 

3.3]. OTROS ESPECIALISTAS, 

NO TRATADO. 

3.39. OTROS ASPECTOS DE LA FORMACION BASICA DEL PERSONAL. 

NO TRATADO. 

LA EDUCACION NO FORMAL 

3.41. EN GENERAL. 

El subsistema no formal deberá articularse adecuadamente con el subsiste 

ma formal en lo referente a las finalidades, objetjvos y funciones esen-

ciales, aunque manteniendo sus características propias dentro del rico 1 

pluralismo soc ial de s~s expresio~es. 

A través de las direcciones de cu ltura, entidades comunales, propiciar 1 

encuentros barriales, desarro ll ando actividades recreativas, cultura les 

y artísticas. 

3. 42 . EN IN ST ITUCIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 

, 
Detectado el interés general por determinada formación en mi e mbros de l a 

comunidad circundante a la escuela, e l sistema educativo formal organiz~ 

rá cursos con profe so res· y/o serv ic ios contratados a ese efecto, para sa 

tisfacer las necesidades antes men c ionadas . 

3.43. EN SIND ICATOS 

Alentar y facilitar estas posibj li dades a través del sistema de educac ión 

formal y de l no formal, constituido por academ ias, escue l as de artes Y -~ 

ficios, centros de capacitación de empresas, s indicatos, etc . 

Se debe promover . l a ce lebración de conven ios empresa-estado en los cua les 

se contemp le l a capacitación y.perfecc i onam·iento del pérsonal, · la inves ti._ 

gación, s i stema de prácticas laborales, intercambio de material técnico-

didácticos y otras formas. 



3.44 . EN EMPRESAS. 

TRATADO EN 3. 43. 

3.45 . EN ACADEM IAS PARTICULARES. 

TRATADO EN 3. 43. 

3.46. EN ASOC IACIONES PROFESI ONALES, CI ENTIFI CAS Y CULTURALES. 

TRATADO EN 3. 41. 

3.47. EN ASOC IACIONE S VOLUNTARIAS (DEPORTIVAS, RECREATI VAS , VECINALES, ETC). 

TRATADO EN 3. 41. 

3. 48. SU VIN CULACION Y ARTICULAC ION CON EL SISTEMA EDUCAT IVO FORMAL . 

TRATADO EN 3. 41. 

3.49. OTRAS FORMAS DE EDU CAC ION NO FORMAL. 

NO TRATADO . 

LOS EFECTOS EDUCATIVOS DE DISTINTAS ACC IONE S Y AGENTES SOCIALES. 

3.5 1. EN GENERAL. 

NO TRATADO. 

3.52. LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOC IAL. 

- Delinear una política c ultura l s imilar a la educativa que tienda a re~ 

firma r l a identi dad naciona l e impa rtir va lores socia les y cu ltu rales. 

-Leg i slar de modo t a l ,que los medios masivos de comunicación den espa 

c io en horar ios centra les para l a em i sión de prog ramas educativos (es 

timu lac ión temp rana, fo rmac ión general, conse r vación del medio na t ural, 

educac ión para la sa lud) . 

-Fomentar l a capac idad de opta r. 

-Se sugiere l a c reación de un ente ca li f icador de Jos programas que brin 

de pautas or ientadoras . 

Reafírmase la libert ad de expres ión y recházase toda censura. 

3.53. LA FAM ILI A. 

Tradiciona lmente se ha supuesto que e l cent ro de gravedad 'de l a educación 

era l a escue la primar ia. Sin embargo, l as modernas investigaciones han r~ 

marcado l a importancia decisiva de las exper ien c ia s vivi das a partir del 



momento de la concepción, en la formación integ ra l del ser humano. 

De lo dicho emerge con claridad que los padres son rea lmente los verdade 

ros educadores primarios y su tarea es tot a lmente determinante para el 1 

funcionamiento de la sociedad. 

Es ta pri o ridad parental, no es sólo cronológica s ino también cualitativa 

Implica por consiguiente una adecuada capacitacitación formal que compl~ 

mente y perfeccione aquel la ya otorgada por l a na turaleza , por el amor 1 

auténtico y por la experiencia de la convivencia. 

Se sigue de lo dicho anteriormente que un a evolución acelerada y profunda 

en todos l os aspectos del funci onamient o soc i a l no podrá lograrse con pe-

queños ajus t es pedagóg icos, administrativos, reglamentarios o ores uouest~ 

ríos del sistema escolar, s ino impul sando un plan adaptado y de carácter 

sistemático ya sea de información como de formac ión parental. 

Res ulta prioritario desarrollar un concepto amplio, imaginati vo y creati-

vo de 11Esc ue la para pad·res 11
, uti 1 izando el inmenso poder multiplicador de 

los medios masivos de comuni cac ión , y muy espec ialmen te de l a televisión. 

Este plan ambi c ioso pero gradualizado de difus i ón pública debe es t ar diri -

g ido a toda l a soc iedad. Recordemos que el cambi o es permanente en el mu~ 

do. La vocación de desarrollo cons i s t e en montar s~b re l a ola del prog re-

so a f in de evad ir e l es tancamiento; es proyectarse con l a imag inac ión // 

planificadora a l f ut uro. 

S i la c ienc i a ha de most rado q ue t odo niño sano y bien a li men t ado posee un 

potencial inte lectua l muy a lto, resulta inmo ra l , irresponsabl e y con t rari o 

a los inte reses de la comunida d y de l a Nac i ón, mantener esta informac ión 

f ue ra del dom inio público. 

Un a definición moderna de l a capacidad inte lect ua l debe englobar los con -

ceptos de creat i v idad, de imag in ac i ón para percibir problemas y reso l ver -

los de la mane ra más e fi caz y lóg i ca. 

Para le lamente y rea li men t ando l os anhelados principios. del f edera li smo re 
/ 

s ult a aconsej abl e no espe ra r un a dil a toria dec i s ión a Ni ve l Nac i onal, s i 

no dar e l ejemplo comenzando a implementar un proyecto a nive l prov in cia l, 



Se señalan los efectos educativos negativos de ciertas sectas que promu~ 

ven sentimientos y actitudes contrarias al sistema de vida democrático. y 

a la identidad nacional. 

3.55 . LAS ASOCIACIONES INTERMEDIAS. 

NO TRATADO. 

3.56. LOS ESTILOS POLITICOS (AUTORITARIOS, DEMOCRATICOS, INMOVILIZANTES, PARTI 

C 1 PAT 1 VOS, ETC). 

NO TRATADO. 

3.57. LOS ESTILOS ECONOMICOS (ESPECULATIVOS, PRODUCTIVOS. ETC.) 

NO TRATADO. 

3.58. EL COOPERATIVISMO. 

TRATADO EN 7. 7. 

3.59. OTROS AGENTES Y ACCIONES SOCIALES QUE TIENEN EFECTOS EDUCATIVOS. 

NO TRATADO. 

3.99. OTROS ASPECTOS DE LAS FORMAS DE EDUCACION. 

NO TRATADO. 

3. 00. NO SE CONSIDERA NINGUN TEMA DE ESTA PARTE. 

NO TRATADO. 



~'~COMO PROPUESTA, AVALADA POR UNANIMIDAD, QUE POR SUS ASPECTOS POSITIVOS Y SU 

CALIDAD, MERECE UNA PROFUNDIZACION 11 • 



GRUPO: HUENEY 

PARTE 3: LAS FORMAS DE EDUCAClON. 

10 - EN GENERAL 

A partir de l diagnóstico de la realidad de nuestro sistema educativo a~ 

tual, inmerso en la s itua c ión soc ioeconóm i ca y cultura l de nuestro pa í s, 

PROP ONE MOS: 

Una es tructura que tenga __ como centro rea l de la educación a l a lumno y 1 

por e ll o respetuoso de la evolución del hombre . 

En un a primera etapa deberá implementarse un módu lo, que podría ll amar

se Jardín Mate rn a l o Famili ar, para no desplazar l a f igu ra paternal,// 

que recibirá a l niño a partir de los sesenta días de vida hasta l os cin 

ca años . Tendrá la s's iguientes característ i cas : 

En principio, libre o voluntario, es dec ir, si n n inguna ob li gación po r 

parte de los padres en cuanto a s u utilización. Sin embar9o, la familia 

que vo luntariamente decide utilizarlo, debe comprometerse a asistir a l 

Jardín, que actuará como centro ··de ·ori·entación ·para la atenc i ón , higie

ne , cu i dado y es timul ac i ón del niño . Los mismos brindarán as istenc ia mé 

di ca, odontológica, soci a l, s i co l óg i ca y fundamentalmente pedagóg ica y 

preventiva, nos aproximamos a una escue l a para padres. 

Ser í a una concrec i ón de la postulación de i gua ldad de oportun idades a 1 

l a que todos adherimos. Destacamos que e l se r vicio debe fundarse en el 

desarrollo y c recim ient o de cada niño , respetando los principios bási

cos que lo ri gen como el juego y e l placer. 

Una segunda e tapa que comenza rá a partir de los cinco años hasta los 1 

quince y será obligatoria para todos los niños de la edad. 

Tendrá las s i gui entes características: 

Rescatar las etapas evo lu t i vas y e l ritmo de ap rendizaje de cada niño. 

La promoción continua y automática a partir de la concrec i ón o alcan

ce de cada objetivo. 



Para definir estos objetivos consideramos como punto de referencia// 

las caracteristicas estandar propias del niRo que nos seRal~ la sico

log ía evo lutiva, tomando como hitos los siguientes: 

5a7; 7a9; 9a11; 11a1 3; 13a15 

Recalcamos que l as edades son só l o parámetros o referencias a los fi

nes de p lanificar la tarea o fijar esos objetivos. 

Algunos · de los principios que regirán en esta escue l a serán: 

Incentiva r capacidades de reflex ión y la ~p li cación de conoci mi ento. 

No só lo enseRar a leer, escribir y calcular. 

Respetar e l espíritu crítico, 

Iniciarl o en el método científico, 

Estimular la curiosidad propia del niRo. 

Facilitar el a lcance y desarrollo del pensamiento concreto y favorecer 

e l alcance del pensamiento formal. 

Selección de contenidos alrededor del medio social, en relación con o

tros medios y que fomente e l compromiso con e l mismo. 

Fomentar l a a utod i sc iplin a y normas de convivenc ia. 

Desarrollar la creatlvidad, l a expresión verbal y no verbal ~ 

Aprender a hacer y adquirí r l os medios para aprende r. 

Valorar pr in cipios como cooperación, sol ida ridad, respeto y honestidad . 

Fomentar ta integración social a través de l a libre organización de gr~ 

pos. Fomentar el surg i miento de liderazqos naturales. 

Tendiendo a la auto-expresión, auto-conoc imiento, auto-ident i f i cac ión, 

auto-desarro ll o, auto-eva luac ión, para respetarse a sí mismo y respetar 

a l otro. 

P·aulatinamente, se avanzará por los nive les de la escuela de acuerdo a 

l a evo lución y logro indi vidua l de cada niRo entre los s iguientes extre 

mos: 

Un so lo profesor al comenzar; pero trabajando en conj unto con profesores 

de áreas especia les en forma coordinada y no delegada y personal cada // 

vez más especial i zado para áreas específicas a l ~in~lizar. 



Contenidos comunes al comenzar y mayor cantidad de áreas optativas al 

avanzar. 

Que parta de la realidad circundante más cercana y se vaya ampliando 1 

paulatinamente. 

No tienen que existir horarios rígidos ni tiempos establecidos para a

vanzar, sino que cada alumno avance a su propio ritmo. 

En cada paso se insistirá en presentar al alumno alterrrativas de traba 

jo para conocer sus aptitudes, habilidades, inclinaciones para orien

tarlo vocacionalmente vinculándolo a la elección de áreas optativas. 

Se brindará una capacitación para incorporarlo al mundo del trabajo en 

forma inmediata y de acuerdo a la realidad regional. 

Como en cada ciclo se trabajará sobre la propia definición, de la orien 

t ac ión vocacional que manifieste el niño, y ésta puede sufrir rede fi ni

ciones, en cada etapa el educando podrá retomar un área de mayor interés 

en un ciclo anterior, 

Se organizarán los contenidos por áreas y se planificarán act i v idades i~ 

terdisciplinarias, seleccionando los mismos t en iendo en cuenta los inte 

reses de los alumnos a fin de poder ofrecerle exper ienci as significati-

vas . 

Progresivamente, se irán dando mayores libertades a medi da que se demues 

tra la posibilidad de asumir responsabilidades. 

Deberá implementarse la formación de centros asistenciales s i copedagó-

. gicos que se detallarán en l a parte 5. 

En la última parte se rá un o de los aspectos fundamentales, l a orientación 

para la propia def inici ón de su vocación por aspectos técnicos, teóricos 

o prácticos, no obstante, recordemos que este objet)vo es permanente . 

La movilidad horizontal de ninguna manera encont ra rá obstáculos en las 1 

diferencias entre las distintas escuelas , ya que el niño podrá comenzar 

desde el principio en una o var ias áreas particulares y avanzar al nivel 

que su desarrollo le permite, de ser necesar io en caso de un cambi o de u 

nidad pedagógica. 

1 



Cada miembro de la comunidad debe conocer lbs objetivos y el rol que d~ 

be desempeñar y compartirlo con los demás miembros de dicha comunidad. 

La tercera etapa, como los jardines familiares, no será obligatoria: e~ 

tará centrada en las características evolutivas entre los quince (15) y 

dieciocho (18) años, aunque la edad cronológica no será tenida en cuen

ta .ni para el ingreso ni para el egreso. Dentro de esta etapa se podrá 

elegir entre cuatro grandes opciones que llamaremos "SENDEROS", a saber: 

1. Un sendero predominantemente práctico que preparará para el mundo . del 

. trabajo especialmente en tareas manuales, otorgando, ~1 certificado de 

maestro. Dentro de este sendero el alumno podrá elegir modalidades co 

mo carpintería, hotelerfa, mecánica, tareas rurales, operador de com

putación, cocina, panadería, etc. Desde ya que la implementación de 1 

estas modalidades estará supeditada a los intereses de cada zona. 

2. Otro sendero que llamaremos técnico, en el que se equilibrarán ·aspec~ 

tos teóricos con aspectos prácticos. En ~1 que se podrá optar por mod~ 

lidades también de acuerdo a la realidad en la que está inmersa la es 

cuela, como: guía turística, electrónica, programador de computación, 

químico, industrial, mi 1 icia, lanero, forestal, petróleo, etc. 

3. Otro sendero predominantemente teórico, en el que se profundizarán co 

nacimientos en áreas específicas, de acuerdo a las posibles opciones/ 

~ara la siguiente etapa. Modalidades como ciencias exactas, ciencias 

naturales, informática, sociales, etc. 

4. Este sendero estará dedicado especialmente a formar docentes para los 

primeros pasos dentro de la escuela, destacándose la formación pedag~ 

gica; - paralelamente, estará la posibilidad de incorporarse a la docen 

cia para aquellos alumnos que habiendo elegido alguno de los tres sen 

deros anteriores descubran predisposición para el ejercicio de la do

cencia. 

Esta etapa tendria características como concurrencia libre, promoción 

contínua, asistencia psico-pedagógica permanente. 

Esta escuela podrá autosubvencionarse parcialmente a través de coope

rativas de trabajo, conve nios con instituciones, etc. 



Como parte de la actividad . de la comunidad educativa, las tareas de man 

tenimiento y reparación general del ed ifici o y e lementos del estableci

miento, estarán a cargo de la comunidad misma. 

Las certificaciones correspondientes serán: a la etapa ob l igatoria, un 

certificado de aprobaci~n de la etapa de enseñanza obligatoria. A la// 

tercera etapa corresponderá, según la opción: maestr~ técnico, bachi-

. ller o profesor. 

Una cuarta etapa corresponderá a l nivel de estudios mas profundo y cuyo 1¡ 

fín primordial y último será la investigación científica. Tendrá sali-

das labora les en diferentes momentos del proceso, carreras cortas y tí-

tulos intermedios. Será cond ici ón de ingreso el certificado de bachiller, 

que pudo obtenerse por reciclaje y reubicación en la etapa anterior., a l 

definir su inclinación, El fin inmediato será la habilitación para el~ 

jercicio profesional, por el lo inc luirán prá~ticas continuas y sistemá-

ticas, residencias o pasantías. Sin dejar de mencionar l a formación de 1 

investigadores que abrirán nuevos caminos de inve stigación científica// 

logrando nuevos fundamentos teóricos para las diferentes disciplinas y 1 

su aplicación práctica. 

En todos los momentos de l proceso de la enseñanza formal se de be tender 

a docentes de dedicación exc lusiva y alumnos también de dedicac ión ex- 1 

elusiva. Con un s i stema de becas otorgadas por rendimiento académico re

gul adas exc lus ivamente por l a estructura del s i stema educat i vo, aun que a 

ceptando aportes económ icos de otras instit uciones . 

11 , EN GENERAL, LA ESTRUCTURA ACADEMICA. 

Reformulada totalmente en Parte 3, item lO (anterior). 

12. EL NIVEl PREPRIMARIO. 

Reformulado ' totá]mente en Parte 3, item lO 

13. EL NIVEL PRIMARIO, 

En la propuesta formulada en Parte 3, ite m lO se elimina totalmente l a sepa

ración en niveles. 
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14. EL N 1 VE L ME D 1 O. 

En la propuesta formulada en Parte 3, item 10 se elimina totalmente la se 

para~ión en niveles. 

15. EL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO. 

En la propuesta formulada en Parte 3, item 10 se elimina totalmente la se 

paración en niveles. 

16. EL NIVEL UNIVERSITARIO. 

En la propuesta formulada en Parte 3, item 10 se e limina totalmaente la se 

paración en niveles. 

17. LA ARTICULACION ENTRE NIVELES. 

Al formular la propuesta (ver :·parte 3, item 10) de una educación desde los 

cinco (5) años y sin límite, se elimina la separación en niveles (y grados), 

tornándose innecesario hablar de articulación entre niveles. 

2 l. EN GENERAL. 

Este sistema se adapta a formas particulares de la educación (verlo en parte 

3, iiem 10), s in necesidad de modificarlo, pues prevee las mismas como parte 

integral de su des~rrollo. 

22. EDUCACION. ESPECIAL. 

La educación llamada actualmente especial no necesitará instituciones separ~ 

das de l a educación común; s ino mas bien que apuntamos auna integración de 1 

los discapacitados a l a escuela común, siempre respetando las posi·bilidades 

individuales con atención y orientac ión especial por parte del gabinete psi

ca-pedagógico y socia l, contando con se rvi cios específicos de acuerdo a las 

problemát icas especiales. Claro está que se procurará de esta forma arribar 

a ·una real integración del discapacitado al medio socia l . 

23. EDUCAC ION DE ADULTOS. 

Para la atención del adulto se i~plementarán horarios especiales, mas redu

cidos y con menores contenidos mínimos ob li gatorios equiva lentes a l período 

que corresponda, pero s iempre manteniendo el es~íritu y las caracteristicas 



fundamentales de la presente estructura. La inserción del adulto será con 

libre circulación, sin techo, acorde a las posibilidades personales, per

mitiendo la reinserción laboral o progreso socia l. Permitiendo en algunos 

casos la profundización o perfeccionamiento de la misma profesión que ya 

ejerce. 

24. EDUCACION ARTISTICA. 

Ver Parte 3, item 21. 

25 .. EDUCACION EN INSTITUTOS MILITARES. 

En el sendero técnico (ver parte 3, item 10) se prevee una orientación// 

que podemos denominar 11mili cia 11 y que incluye escuelas de pol i c ia, penite~ 

ciar í a, etc. 

26. EDUCACION INICIAL. 

Contemplado en la propuesta (verla en parte 3, item 10). 

28. LA ARTICULACION CON LOS NIVELES FORMALES REGULARES. 

Por no necesitar nuestra propuesta formas particulares de educac ión (ver 

parte 3, item 21), no es necesario preveer esta articulación . 

31. EN GENERAL. 

FORMAC I ON BASICA DEL PERSONAL: 

Encontramos dos corrientes de formación docente: una de libre elecc ión den 

tro de las opciones o moda lidades de l a tercera etapa y un a segunda, para 

los que habiendo e legido otra especia li dad descubren luego sus apt itudes p~ 

ra e l ejercic io docente. 

Dentro de l a cuarta etapa se brindará formación para la docencia con especi~ 

lizaciones en: adultos, espec i a les, u otras , o bien, para los que habiendo 

cumplido con otra carrera de esta etapa desean incorporarse a la docencia de 

esta cuarta etapa . 

También en este caso, el acento estará puesto en l a práctica pero no a islada 

sino en forma de residencia o pasantía. 

32. DOCENTES PARA EL NIVEL PREPRIMARIO. 

Esta planteado al tratar l a parte 3, item 31. 
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33. DOCENTES PARA EL NIVEL PRIMARIO. 

Está planteado al tratar la parte 3, ítem 31. 

34. DOCENTES PARA EL NIVEL MEDIO. 

Está planteado al tratar la Parte 3, ítem 31. 

35. DOCENTES PARA LOS NIVELES SUPERIOR, NO UNIVERSITARIO Y UNIVERSITARIO. 

Está . planteado al tratar la parte 3, ítem 31. 

36. ADMINISTRADORES, DIRECTIVOS Y SUPERVISORES. 

La función directiva dentro de esta estructura tendrá la característica de 

liderazgo o conducción del grupo, dedicado al aspecto académico y no admi.

nistrativo, será una ~unción móvi 1 (sin estabilidad). Electiva y ejecutiva, 

respondiendo a un cuerpo colegiado con representación de todos los niveles 

y estamentos de la comunidad educativa. El director debe· ser conductor, un 

guía, que organice la tarea en forma comunitaria, mientras que la tarea ad 

ministrativa debe ser ejecutada por personal específico y con formación pr~ 

fesional para ello. 

Para evitar la desarticulación, se tratarán de un gobierno único que abarque 

el sistema en su totalidad, que a su vez podría distribuir funciones en coor 

di na dores de á re as. 

41. EN -GENERAL. 

LA EDUCACION NO FORMAL. 

Se alentará la educación no formal pbr intermedio de instituciones privadas, 

profundizando las ya existentes. Se permitirá la libre iniciativa privada en 

este sentido, alentándola. 

El sistema educativo formal, antes descripto, brindará enseñanza no formal a 

'los ajenos al sistema educativo, posibilitando la utilización del mismo por 

toda la comunidad. 

Detectando el interés general p.or determinados cursos, el sistema educativo 

formal organizará cursos con profesores y servicios contratados a ese efecto, 

para satisfacer cada requerimiento. 

42. EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO NO FORMAL. 



El sistema prevee la educación formal prestada por· él mismo, como parte i~ 

tegrante de los servicios que presta, así mismo, la enseñanza formal que 1 

se presta, por la modalidad de escuela abierta, permite el reciclaje o el 

acceso al mismo en los aspectos que le interesen a cada uno, como educación 

no formal (ver parte 3, item 41). 

La educación a distancia que se prevee en el sistema, puede utilizar-se bajo 

la modalidad no formal, además de formal. 

43. EN SINDICATOS. 

Está incluído dentró del concepto de instituciones pri vadas mencionada en 1 

1 a parte 3, i te m 41 . 

44. EN EMPRESAS. 

Está incluído dentro del concepto de instituciones privadas mencionada en 1. 

parte 3, i te m 41 . 

· '45. EN ACADEMIAS PARTICULARES. 

Está incluído dentro del concepto de instituciones privadas mencionada en 1< 

pa 'rte 3, item 41. 

46. EN ASOCIACIONES PROFESI.ONALES, CJENTIFICAS Y .CULTURALES . 

.Está incluído dent ro de l concepto de instituciones privadas mencionada en lE 

pa·rte 3, i te m 41 . 

47. EN ASOCIACIONES VOLUNTARIAS (DEPORTIVAS, RECREATIVAS, VECINALES, ETC.). 

Est á incluído dentro del concepto de instituciones privadas menc ionada en l; 

parte 3, item 41. 

48. SU VINCULACION Y ARTICULACION CON EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 

Conforme se exp resó en la parte 3, item 10 al describir el s·istema propuest< 

en general y al hablar de educación no formal (parte 3, item 4) se concibe 

principalmente la educación no formal como parte del sistema de educac ión fi 

mal, por lo que no se requiere una articulación especial. 

LOS EFECTOS EDUCATIVOS DE DISTINTAS ACCIONES Y AGENTES SOCIALES. 

52. · LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. 

1 



Proponemos la ex i sten cia de med í os de comunicac ión estatales o bien c~•: rol 

estata l sobre alg uno de l os medios para brindar al púb li co l a posib i i idad 

de selección de recepción de me nsajes. 

Es in dispen s ab le que se establezca una po l ít i ca cultural y educat iva cla 

ramente det e rminada, que tienda sensiblemente a l desarrollo de l as cultu 

ras regionales, que sirva a la ve rdad para fornentar la unión de ios pue-

blos, que no sea meramente informativa s in o claramente educativa . 

- Será conveniente l a creación de programas q ue permitan el desa rrol l o de 1 

l a creatividad del público, en l a concrec ión de l os mismos. 

- Es imprescindib le garant i zar la presencia efectiva de los medios de comu 

nicación en todo el territori o nac ion al, pero muy espec ialmente en las zo 

nas rura les y limítrofes. 

-Es necesar i o que las instituciones educativas t e ngan dispon i bil i dad de// 

los neci i os de co~un i cación, pa ra produc ir programas educat i vos. 

53. LA FAMILIA. 

De stacamos el rol f undamen t a l de l a fami 1 i a en l a e ducac i ón de l ser hur..ano , 

s u derecho nat ura l a s e r e l cent ro de la for mac i ón de la pe r sona que e s in~ 

li enable. Por lo tanto , es impresd ndi ble ~ que l a. fami Ji a se.a preparada pa ra 

su rol educa do r, con plane s y programas sistemát i cos destinados a t a l fí n . 

[);; l a rdsr.,a ma ne r a, es i m;:10rta:ne acercar ·l a f am il i a a · la e scue l a i r.u:: ::;-2;--

do l a a l as acti vi dades y a l e t oma de dec i s i ones. 

La :" ami li. a tiene un ro l [lre¡"lOnóerante en la cómun idaci escolar durante i;;s 1 

p~o? i G edu:ando en le med ida oue €s te va log rando su a utooesenvolvimí en~~ 

as;;me para le 1 ::: :oe:He s us respons~b i 1 i da des . No obs::ante e 11 o, l a fa rni 1 i 2 : i e-

:;e ic ~::osib ii i CaC ci~ ;¡¡onLener st.: :-e~ac:ión con 1,; ir. st!tL;-: ÍÓii escoia:- e::-=-

vfs de la eou:a: i ó~ forma: que se presta en la mi sma . 

5~ . LAS 1 c.:~ i !l.S . 

:es -.::. •...: . a : :: u 1 r c. , e: ue e s~ án 

Q :)S e=-- 1.: c:~-. sritu: i ón t; ;;c í onai, en c·.;an to 2~Jen t es educaoores del s i s::ec-.:: / 

3\ 



formal las iglesias tendrán plena participación•en la medida que · respeten y 

adhieran al espíritu de la propuesta anterior. En lo demá~,quedarán en el 1 

marco de la educación no formal. 

58. EL . COOPERATIVISMO. 

Las características del mismo sistema delineado en parte 3, item 10 prevee 

la formación cooperativista y la implementación concreta de las mismas en 1 

la tercera etapa educativa, estimulando la formación de cooperativas para~ 

provechar la propia producción efectuada durante el aprend i zaje~ con miras 

a la continuidad luego del egreso del sistema. 

. ·f.. · 

J 

) 
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PARTE N° lt: 

LA DISTRIBUCION DE LOS· SERVICIOS EDUCACIONALES Y SU RENDIMIENTO 

4. l. EN GENERAL. 

* PRINCIPIOS RECTORES EN LA DISTRIBUCION: 

l. Principios de justicia distributiva: 

Los servicios educacionales,serán asignados de acuerdo a las necesida

des reales, según un criterio de prioridades, aplicado obje-tivamente 1 

por organismo competente representativo de todas las zonas. 

2. Igualdad efectiva de oportunidades: , 

En cuanto a la cantidad y a la calidad de los servicios. 

3. Garantías institucionales de permanencia en el sistema educativo formal, 

en el período obligatorio hasta el egreso con posibilidades de prosecu-

ción. 

* DIAGNOSTICO DE SITUACION 

l. Se constata una irregular e injusta distribución a nivel regional, pro

vincial y local ya sea con respecto a la cantidad como a la calidad de 

los servicios educativos: 

- en la infraestructura y equipamiento adecuado y necesario. 

- en cuanto al recurso humano en general y personal docente frente al 1 

aula. 

-en cuanto a las posibilidades de perfeccionamiento docente y en forma 

permanente. 

Básicamente esta polarización de las diferencias gira en torno a dos ti 

pos de situaci9nes socio-económicas contrapuestas: 

-ámbito urbano y ámbito rural. 

- centros urbanos y zonas marginales, 

2. Con respecto a la falta de vigencia del principio de igualdad efectiva 

.de oportunidades, pensamos tiene su caudal en dos tipos ~e.f~ctores: 

l. Factores Endógenos; 

- insuficiencia de infraestructura. 
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- recursos humanos, 

- recursos materiales. 

-falta de los contenidos y metodologías a la realidad socio-cultu 

ral de los ~lumnos, familia y medio ambiente, 

11. Factores Exógenos: 

-nivel socio-económico de la familia 

- problemas de salud 

- falta de estimulación 

- mala nutrición 

3. Con respecto a la falta de vigencia del principio de garantías insti-

tucionales para la permanencia en el sistema, creemos atenta contra 1 

ella la insuficiente e inadecuada implementación de acciones en lo que 

respecta a: 

- mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones familiares. 

- escuelas albergues e internados 

- comedores escolares 
,., 

- sistema de becas 

- asistencia sanitaria, social y sico-pedagógica, 

4.2 . EL INGRESO, LA PROMOCION, LA REPETICION, EL ABANDONO TEMPORARIO~ EL ABANDO 

NO cDEFINITIVO Y LA GRADUACION EN LOS DISTINTOS NIVELES, MODALIDADES Y CARRE 

RAS, 

El ingreso en los distintos niveles est~ limitado tanto en los centros urba 

nos como en las zonas rurales. 

La promoción, la repetición, el abandono temporario, el abandono definitivo 

son la resultante de distintas causas originadas en la situación social, 

económica y cultural de las familias, teniendo en cuenta los factores dls-

tancias, edificios escolares y calidad de la enseñanza -que se ofrece. 

La graduación en los distintos niveles, modalidades y carreras funciona en 

forma cerrada impidiendo el avance y provocando trabas que determinan la 1 

deserción del educando . 

* NIVEL INICIAL 

INGRESO Y PERMANENCIA 



DIAGNOSTICO: Jardín actual de cuatro (4) y cinco (S) años. 

No existen salas de preescolar adecuadas en número: suficiente para 1 

cubrir t odas l as demandas. 

No en t odas las zon as de la provincia se bfrece el servicio. 

No todos los padres envian a sus hijos a este nlvel. 

CAUSAS:Como consecuencia de la falta de obligatQ r iedad no está prevista la 

infraestructura necesaria. 

La sociedad, en genera l, desconoce la impo rt ~ncia y objetivos de es

te ni ve l. 

lmposibi 1 idad de ingreso de todos los niveles socio-económicos ante 

la insuficiencia de establecimientos gratuitos en todas las zonas . 

CON SECUENCIAS: El ingreso a la escuela primaria por parte de los niños que 

no cumplieron el ni ve l se realiza sin una evaluación previa de s u / / 

ritmo , s u adaptabilidad y sus necesidades. 

* NIVEL PRIMARIO 

INGRESO Y PERMANENCIA 

DIAGNOST ICO Y CAUSAS: Un a l to porcentaj e de niños ingresa en este n ive l. 

En zona s periféricas y rurales e l grado de dese rción es tal que la 

propor c ión de alurmos que egresa ll ega e n a l gunos casos a ser infe

r ior a l lO %. 

La escue l a no ofrece t emas de inte rés ni opc iones concretas que e l 1 

n i ño pueda ap l icar en s u med io ambiente. 

En la s zonas rural es de bido a la tard i a in serc ión de l os niños en es 

te nive l, y deb ido a l as limi taciones que por razones de eda d: t ienen 

los in ternados, la mayoria de e llos no a l canzan a comp le tar e l NIVEL 

primari o. 

El abandono está motivado , f undamentalmente , por condiciones de~avora 

bl es en l o familiar y l o socio-·económi co. 

* NIVEL MEDIO 

-El -acceso a l ni ve l medio se ve dif i cult ado por: mat ri culas . limi~adas. 

Fa l ta de oferta de moda li dades de ac uerdo a l os inte reses de los alumnos 



y las neces idade~ de la región! 

Desarticulación entre niveles. · 

Situación socio-económica de l a familia. 

La pe rmanencia en el nivel se ve dificultada por: l as mismas causas apun

tadas en e l ingreso,_además de: 

Conte nidos enc i c l oped istas , extensos, plantea dos para todos po r igua l, s in 

considerar capac i dades individual es ni las neces idad.es regionale s ,! 

Despersonal i zac i ón del a lumno por a ulas superpobladas e inadecuada infraes 

tructura esco lar que genera una educación info rmativa y no formativa dando 

lugar a la indiscip lina y a l a deserc ión. 

Desv in cul ación familia-escuel a, por no comp a rtir interese s comunes de inte 

gración. 

Al gunos docentes no utilizan l a relativa poten ci~ lidad de cambio de progr~ 

mas y métodos que ofrece e l s i stema pa ra mejora r e l esquema educa tivo , en

cas i] l ándose en l a terna dictado-lección-exámen. Esto no inva lida l a exis

tencia de ot r as fa ll as propias del sistema. El docente adopta esta actitud 

tanto por fa lta de interés personal como de in cent i vos económicos y de pe~ 

fecc i onamiento. 

Fa l ta por parte _de l a escue l a med i a de un a i~ centivac i ón a l comprom i so del 

est udi ante con la soc iedad, que está vin cul ado con s u grado de formación 1 

tanto humanística como técnica . 

Las horas li bres no son ocupadas con act i vidades format i vas, cu l t ura les o 

recreat i vas, lo -que da lugar a l al umno a desva lor izar s u tiempo . . 

Los a lumnos s i enten s u paso por l a escue l a secundari a como e l cump limi ento 

de un t rám ite burocrático. 

* NIVEL UNIVERS ITAR IO 

- Las d i ficultades para e l acceso y permanenc i a son : 

Fa l ta de infraestructura y serv i c ios comp lement a ri os , ta les como a l ojamie~ 

to de a l umnos de l in terior de l a provincia . 

Fa·lt a de impl ementac i ón de títu los intermed ios . que produce ' un vacío en l a 

preparac ión de recursos humanos . 



-El egresado del nivel med.io posee una insufiente preparación p.ara incor

porarse al nivel universitar io por la falta de articulación entre ambos 

niveles. 

4.3. NIVELES EDUCACIONALES ALCANZADOS POR LA POBLACION. 

Los nive les educacionales alcanzados por l a poblac ión están determinados 1 

por el nivel soc io-económico y cultural de las familias. Nuest ro sistema 1 

formal está estructurado para contener ciertos y determinados talentos. 

En general la formación•alcanzada se limita al nivel teórico s in la posibl 

lidad de la aplicación práct i ca de l mi smo. 

4.4. EL GRADO DE ALFABETIZACION DE LA POBLACION. 

Sin datos comp letamente exactos, dado que ci fras censales consideran sólo 

a l analfabeto abso luto y no incluye~ los funcionales, el nive l de analfa 

bet ismo es alto en zonas rura les y en peq ueñas localidades del interior 1 

de la provincia tanto en personas mayo res por no haber tenido oportunidad 

de esco l a rizarse en su infancia como en adolescentes y j óvenes por no ha 

ber recib ido en l a escue la primaria atenc ión especí f i ca de sus dificulta

des, que han de t erminado s u repetición ·y -abandono. 

La a lfabet i zación es más e levada en los cent ros urbanos, dec linando hac ia 

a lgun as zonas rura les · con pobla~ión - ~ i spersa . 

LOS SERVICIOS EDUC~IONALES QUE SE BRINDAN Y LA PARTICIPACION QUE EN ELLOS 

LE CORRESPONDE A LA NACION, LAS PROVINCIAS, LAS MUNI CIPALIDADES O !OMUNAS 

Y AL SECTOR PRIVADO. 

4.5. LOS ESTABLECIMIENTOS, LA MATRICULA Y LOS DOCENTES EN LOS DI STINTOS NIVELES, 

MODALIDADES Y CARRERAS. 

En Chubut funcionan establec imi entos e ducac iona les de dependencia na-i· · 

ciona l , prov in cia l, muni cipa l y privada, con matrículas que, en álgunas // 

ci udades , no alcanzan a absorber e l número de asp irantes. 

En todos los niveles se constata una in s ufi c ienc ia en la ~antidad de 1 

los mismos que trae aparej ado l a superpob lac ión en las a ulas con unidades 

educa tivas 11monst ruos 11 con l a c.onsecuente despersona li záción de' la enseñan 

za y degradación de la estruct ura e dili cia. 

( 



Esto provoca además una necesidad de implementar varios turnos con el 

consiguiente resentimiento de las condiciones de calidad educativa e hi

giene. 

El sistema de ampliación por módulos desvirtúa el concepto de unida

des educativas armónicas. 

Se advierte además en ellos una notoria falta de coordinación entre 1 

regímenes (oficiales y privados), dependencias (nacionales, provinciales 

y municipales) y entre niveles (inicial, primario, secundario y universi 

tario). 

4.6. LOS SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL: INSTITUCIONES QUE LOS BRINDAN, CUR

SOS Y ACTIVIDADES QUE OFRECEN, POBLACION QUE ASISTE. 

Los servicios de educación no formal son brindados por académias pri_ 

vadas o dependientes de sindicatos, girmasios, asociacion.es vecinales, mu 

nicipios e institutos . 

Los cursos que ofrecen son: música, guitarra, · piano, danzas; dibujo, 

dactilografía, corte y confección, idiomas, contabilidad, computación, en 

tre otros. 

La población que asiste de todas las edades, busca en estos servicios 

otras formas de educación para su recreación y s uperación personal o tam

bién para alcanzar una salida laboral . 

4.7. NUCLEARIZACION, REGIONALIZACION, ETC. DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES. 

La nuclearización busca vigorizar la acción de pequeñas escuelas ru

rales, incompletas y e~ grados agrupados, vinculándolas mediante un pro

yecto que las identifique con los proble mas comunes _del área en que están 

emplazadas. Esa identificación de compartir problemas comunes, esa búsqu~ 

da . de soluciones detectando esfuerzos, medios y recursos, las integra con 

sentido de equipo; esta integración y complementación no solo dismi·nuyen 

el aislamiento al que están sometidas sino que logra efectos capaces de 1 

estimular y emular la tarea docente con las lógicas consecuencias para la 

activación y realimentación del servicio. 



El 28 de Di ciemb re de 1984 e l Consejo Provincial de Educación del // 

Chubut resuelve aprobar e l programa de apoyo a las Escuelas Rurales Chub~ 

ten~e s , que a partir del cr ite ri o de ag rupam ient o o nuclearizac ión en fi

rea educativas, ha s ido elaborado bajo la denominación A.M .P .A . R.A . (Apo

yo .a Maestros Primari os de Areas Rurales Ale j adas). Pa ra mayor informac ión 

sobre el programa A.M.P.A.R.A. se adjunta e l mi smo a los informes de la A 

samblea Juri s diccional. 

La l oca liza c ión de Jos servicios de áreas nuc lea l izadas se encon tra

rían en Bryn Gwyn, 28 de Julio , Corcovado, Chal ila, Cushamen, Gualjaina, 1 

Gan Gan, Paso de Indi os , Ricardo Rojas, Río Mayo , Río · Pico, Río Sengue r y 

Sarmiento. En la actualidad funcionan e n Bryn Gwyn, Gualjaina y Gan Gan. 

La reg i ona lizac i ón de los serv i c ios educat ivos a nivel secunda ri o co 

menzaron a concretarse con l a creación dé la escue l a N° 4 de Bio logía Ma

r ina y l a Escue l a Agrotécnica de Sarmiento y Trevelín. A nivel universita 

ri o , con car reras creadas en la Uni ve rsidad Nac ional de l a Pataoonia "San 

Juan Bosco11 y la Univers ida d Tecno lógi ca Nadonal -(Un idad académi ca Raw

son) - . 

4.9. OTROS ASPECTOS DE LA DISTRIBUCION DE LOS SERV ICIOS EDUCACIONALES Y SU REN 

DIMIENTO . 

*En las distintas regi ones y jurisdi cc iones , existen dife rencias en 

la cantidad de serv i c i os educa ti vos que se brindan y en l a calidad de la 

enseñanza que se impart e e n e ll os, esto a t enta contra la i gualdad de opo~ 

tunidades. 



ESCUELA PRIMARIA 

B 1 EDMA 6190 347 15 

CUSHAMEN 2 783 20 1 28 

ESCALANTE 17860 1063 37 

FUTALEUFU 4333 2 70 18 

D. F. AME GH 1 N O 257 22 1 

GAIMAN 1329 72 12 

GASTRE 98 4 4 

LANGU IAEO 771 67 8 

MARTIRE S 112 8 2 

PASO DE IN DI OS 356 13 4 .. 
RAWSON 14363 798 28 

R 1 O SENG UE RR 1060 91 10 

SARM 1 ENTO 1304 89 6 

TEH UELt HE 899 59 5 
..-

TELSEN 291 15 4 

DEPARTAMENTO ALU MNOS DOCENTES ESCUELAS 

ESCUELA PRE-PRIMAR IA ~ 

B 1 EDMA 409 19 5 

CUSHAMEN 253 - -
ESCALANTE 2248 122 18 

FUTALEUFU 315 19 5 

D.f;.AMEGHINO 25 2 1 

GAIMAN 139 6 . 3 

GASTRE - - -
LANGUif.IEO 14 1 1 

MART 1 RES 19 1 1 

PASO DE IN DI OS 23 1 1 

RAWSON 1232 73 10 . 
Rl O SENGUERR 122 5 6 

SARMIENTO 179 10 -
TEHUELCHE 108 6 3 
TE LSEN 36 1 2 



RELACION ENTRE LA INFRAESTRUCTURA: 

MATRICULAS DE PREESCOLAR Y PRIMER GRADO 

DEPARTAMENTO ESCUELA ALUMNOS EN ALUMNOS EN PRIMER 

PRE.:.ESCOLAR GRADO 

RAWSON 10 1232 2353 

ESCALANTE 18 2248 3195 

FUTALEUFU 5 315 1040 

DEPARTAMENTO ALUMNOS DOCENTES ESCUELAS 

ESCUELA ESPECIAL 

ESCALANTE 78 32 2 

FUTALEUFU 118 28 3 

RAWSON 324 93 8 · 

SARM 1 ENTO - - 1 

* La provincia cuenta con un s istema de escuel as comunes con interna 

do anexo. Diagnóstico de situación de los mismos: 

Es necesario: 

Adecuar los lugares donde el niño desarrolla sus actividades cot idi anas 1 

semejándolos a ambientes fam ili ares (dormitorios, san itarios, etc. ) 

-Planificar el emp lazamiento y radio de acción de los mismos en función de 

la.proximidad del domicilio de los - niños, para evitar el desarr~igo. 



-Adecuarlos teniendo en cuenta la realidad geográfico-climática de la zona. 

En algunos de ellos, el sa lón comedor es utilizado como salón multiuso // 

(actos escolares, eventos culturales de la localidad, etc .) para lo cual 

es necesario implementar lugares específicos para el mismo y para reali

zar actividades recreativas. 

Además debemos tener en cuenta un lugar cálido para que el niHo pueda re

c~bir la visita de sus familiares permiti~ndole ' cierta privacidad. 



~'~COMO PROPUESTA, AVALADA POR UNANIMIDAD, QUE POR SUS ASPECTOS POSITIVOS Y SU 

CALIDAD, MERECE UNA PROFUNDI ZAC 1 ON 11 • 



GRUPO: HUENEY 

PARTE 4: LA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES Y SU RENDIMIENTO. 

2- 11EL INGRESO, LA PROMOCION, LA REPETICION , EL ABANDONO TEMPORARIO, EL ABANDO/ 

NO DEFINITIVO Y LA GRADUACION EN LOS DISTINTOS NIVELES , MODALIDADES Y CARRE 

RAS 11
• 

Para nuestro análisis tomaremos como punto de referencia la actual estructu 

ra del sistema por nivel es. 

NIVEL INICIAL. Encontramos una escasa oferta estatal de instituciones de es 

te nivel que alcanza a un ínfimo porcentaje de la población necesitada del 

mismo. lncluímos en este momento del análi s is a los jardines maternales que 

actualmente funcionan como guarderías, es decir que cumplen s.ólo la función 

de recepciona r a l niño y proveerle de atenc ión a neces idades bi ológicas mí-

nimas. No se brinda est imulac ión temprana, asistencia psicopedagógica, méd~ 

ca, orientación a los padres, es dec ir, que cÚbren exclusivamente una nece-

s idad socia l y limitada a di chos aspectos. 

El j a rdín de infantes actual, en s us aspectos generales y pedagógicos m 

particular, es adecuado en s u funcionamiento, porque re spe ta las caracterís 

ticas evolutivas del niño en esa etapa , preparándolo para un norma l desarro 

llo y crecimiento individual. Su mayor dificultad radica en s u desconección 

con e l nive l primario actual, por falta de art i cu lación entre nivel es . Des -

tacamos as imi smo la deficiencia en la prov i s ión de mater ial didácti~o. 

PRIMARIA. La actual est ructura a nivel primario presenta deficiencias tales 

como: no cumplimi ento de la obligatoriedad que marca l a ley; ingresantes con 

diferentes niveles de de sarro llo; fa lt a de atención a la problemáticas ind~ 

vi dua les; desg r anamiento ; abandono; si n.pos ibi lidades de desempeño l aboral 

y social, falta de adaptación a las diferent~s realidades reg~onales; falta 

de apoyo psicopedagógico le janía de las escue las o dificult ades de acceso a 

ellas; aulas s upe rpobl adas; falta de responsabilidad del docente, en algu-

nos casos; bajos sa larios provoca la doble función del docente; la escue la 

sufre también l as consecuenc ias de l as problemáticas soc iales, como falta 



de nutrición, vivienda, migración, analfabeti~mo, etc; falta de aulas;de

terioro de los edificios escolares; falta de viviendas para maestros en 1 

zona rural; carencia de lo necesario para el funcionamiento de la escuela, 

útile~, material didáct!co, etc.; diferente calidad de la educación de a

cuerdo a las zonas; falta de aulas para áreas especiales o actividades es 

peciales; no se preveen ampliaciones de las escuelas, deteriorando la eche 

rencia de los desarrollos escolares; escueta aislada de la comunidad, inclu 

so de la comunidad inmediata; en cuanto a lo metodológico, implementación 1 

de planes sin la adecuada preparación del docente; la masificación; la fal

ta de estimulación para el trabajo creativo y el desarrollo de la imagina

ción y la expresión; falta de participación del alurmo en la toma de déci • 

siones; falta de participación de los padres; no hay captación de vocacio

nes; no hay atención especial de ciertas discapacidades; fomentar la comp~ 

tencia en vez de la cooperación; se enseñan contenidos y no metodología,no 

se enseña a aprender; 

SECUNDARIA. Pre senta dificultades como: escasas modalidades; sin orienta

ción previa para el ingreso a dichas modalidades; indefinición de objeti

vos; desarticulación con los niveles anterior y posterior; desarrollo anár 

quico del crecimiento; rigidez y falta de adecuación a los intereses y ne

cesidades de la comunidad; falta de adecuación a los avances de la ciencia 

y la tecnología; contenidos fragmentados; incardinación horizontal y vert~ 

cal; formación enciclo~dista, dogmática, no estimula el espíritu crít·ico; 

régimen de designación de profesores; régimen laboral por hora cátedra;fa~ 

ta de adecuación a la problemática psicológica de l .adolescente, a sus int~ 

reses y condiciones individuales; falta de salida laboral; se .fomenta la rom 

petencia en lugar de la cooperació~; desactualización de contenidos, forma 

ción docente; desgranamiento, repit~ncia, abandono, falta de orientación e 

información del educando; falta de información sobre las situaciones regí~ 

nales; .profesor 11taxi 11 ; no : se brindan libe rtades ni responsabilidades a los 

adolescentes; no se permite el acceso de los alurmos al gobierno de la es

cuela; no hay desarrollo de la expresión y la creatividad; irregular distri 



' bución de los establecimientos dentro del radio urbano y falta de los mis-

mos en el sector rural; sobredimensionamiento de las escuelas; excesiva can 

tidad de alumnos en las escuelas; falta de equipamiento y obsolescencia del 

existente; mal uso del equipamiento disponible; autoritarismo del docente. 

NIVEL SUPERIOR. Se observan los siguientes inconvenientes: NO UNIVERSITA-

RIO : fragmentación de los conocimientos; exámenes arbitrarlos; áutoritari~ 
. 

mo del 'docente; exceptuando lo que se refiere a definir los objetivos con · 

claridad y una salida laboral, se repiten y agravan en este nivel todos las 

problemas mencionados en el nivel anterior, acrecentándose el autor i tarismo: 

en el caso particular de los profesorados para la enseñanza primaria y pre- . 

escolar, por su condición de "experiencias•• rllantienen en inestabi 1 idad labo 

rala los docentes y carecen de estructura edilicia propia . 

UNIVERSITARIO. Es alarmante la deserción y desgranamiento en este nivel no 

ex iste orientación vocacional a su ingreso; desactualización de contenidos; 

falta de coordinación horizontal; falta de articulación con el nivel ante-

rior; fa,1ta de comunicación fluida entre sedes de la universidad; régimen 

laboral docente¡ de dedicación simple; falta de investigación; incentiva-

ción de la investigación fuera del ámbito universitario; dedicación parcial 

del alumnado; · falta de relación con el medio; falta de estímulos pa.ra incen 

tivar el espíritu crítico y la formación de liderazgos; desajuste con las 1 

necesidades laborales del medio. 

"LOS SERVICIOS EDUCACIONALES QUE SE BRINDAN Y LA PARTICIPACIQN QUE EN ELLOS 

. ' 
LE CORRESPONDE A LA NACION, · LAS PROVINCIAS, LAS MUNICIPALIDADES O COMUNAS 

y· AL SECTOR PRIVADO" . 

11LOS ESTABLECIMIENTOS, LA MATRICULA Y LOS DOCENTES EN LOS DISTINTOS NIVElES, 

MODALIDADES Y CARRERAS". 

Existe superposición de establecimientos de igual nivel con diferente ju-

risdicción, lo que origina dlspari~ad de objetivos, competencia inconduce!!. 

te, desarticulación horizontal, distinta remuneración, desentendi~iento de 

las realidades regionales, 

'LOS SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL : INSTITUCIONES QUE LOS BRINDAN,CURSOS 

Y ACTIVI·DADES QUE OFRECEN, POBLACION QUE ASISTE". 



orin dan educac ión no formal ins tituc i o1es como po; ejc~~!c , as~c :a:i8~e~ 

ve cin a le s, c lube s , s indi catos, iglesi as , mun i c i pios, p rovi ncia, aso:ia

cion~s pri vadas . Tambiér. se brinda educac ión no formal en i r.s t iruci~1es 

e ducativa s de l si stema f o rrr.al. Tambi é n o rgani smos nacio.~aies y ex t ía01 j ~ 

ros. 

El serv i c io de e ducación no f o rma l llega a sectores li mi t ados de la po

blaci ón, no estando al al cance de grandes sec tore s ma rgi nales o zonas 1 

ru ra l es. El s istema no formal, e n genera l, e s tá f uera de s upervi s i ón en 

cuanto a ca li dad y conten i do que se brinda . 

7. NUCLEAR IZAC ION, REGIONAL IZACION, ETC. DE LOS SERVICI OS EDUCACION ALE S. 

Las escue l as de áre as ru r ales e n la Provincia de l Ch ubut e stán nuc lea r i 

zadas (13 nú c le os )¡ se utiliza e l Plan A.M.P.A.R . A .. Se de finen escuel a s 

núcleo, La expe r ien c ia es positiva y de be in centi va rse su ut i J izac ión . 



PARTE No 5: "LOS ASPECTOS PEDAGOG I COS 11 



PARTE NOS: 

LOS ASPECTOS PEDAGOGICOS. 

5.01. EN GENERAL : 

l. Consideramos como principio orientador fundamental la importancia de 

la concepción especial que se tenga con respecto al proceso de ense

ñanza-aprendizaje. 

2. La concepción del proceso de aprendizaje debe surgir creativamente a 

partir . de aquellas experiencias satisfactorias y gratificantes pers~ 

nales, poniendo así el protagonismo discente como principio orienta

dor y el rol del enseñante como primer discente haciendo el mismo ca 

min o de quien aprende. 

3. En base a las premisas precedentes arriesqamos un concepto de lo que 

para nosotros sería EL APRENDER. 

AP RE NDER: Es un proceso creativo y crítico por el cual yo como pers~ 

na en interacción con mi medio, incorporo la información suministra

da por és te, según mis neces idade s e intereses, e laborándola mediante 

mis estruct uras psíquicas y modificando así mi conducta para volver a 

aceptar nuevas propuestas y realizar transformaciones inéditas y per

fectivas del ámbito que me rodea para ir . haciéndol o en cada momento 1 

má s humanament~ habitable por todos. 

4. Partiendo de di cha co~c~p c ión ~el aprendizaje y tratando de interpre

tar el e spíritu de esta Asamblea Juri sd icc ional del Congreso Pedagóg~ 

co e s bozamos un posible DECALOGO que conf i guraría esa PEDAGOGIA NUE

VA a la que aspiramos como s ustent adora de todo el proceso educativo: 

4. l. Pe dagogía de capac it ación para un protagonismo discente y progr~ 

s i vamente autónomo. 

4. 2 . Pe dagogía de la cot_idianeidad, de l os mensajes s ignificativos// 

con validez para su mundo c ircundante . 

4.3. Pedagogía de l as necesidades e intereses personales del ahora p~ 

ra e l después con criter io educacional orientador. 

4.4. Pe dagogía de la a legría , de l o lúdico y de"la .libe rtad responsa

ble . 

4. 5 . Pe dagogía de l c rec i miento ritmado según los ti emp os de cada pe r-



sona 1 i dad. 

4.6. Pedagogía de la innovación metodo lógica personalizada con sentido 

integrador y articu lante. 

4. 7. Pedagogía de l a creatividad y de l camb io; del diálogo y de la pa~ 

t i e i pac i ón. 

4.8; Pedagog í~ del aprendizaje investigativo y vivenc i a] de la verdad, 

grupa 1 men t e bus cada, comun ita r i amen te conpa rt i da.' persona 1 mente in 

te rn a l izada y retransmitida . 

4.9. Pedagogía de los valores v.itale •. y í 'ascendentes , de la integra

lidad y del s i stema coherente . 

4. 10 . Pedagogía del proyecto de pers Jna quP. r·.!tiene para sí cada vez me 

nos, ya que aspi ra a SER :::ada Vf .. má s . 

LOS ASPECTOS CENTRA LES, 

5. 11 . EN GENERAL . 

Logra r la forma c i ón demo:rát i ca a través dE la enseñanza cooperativista, 

l os centros de es tudia·1tes, consejos escolar ~s con la re present ación de 1 

toda la Comunid? . educati va y con la redef inición de role s de s us miembros, 

con e l fin de r :rmitir est imular y ga ranti zar la participación de todos. 

Formar a l ind i duo es timu l ando su capac idad creadora, para que se desa

rrolle como ur wmbre úti 1 a s i mismo y a la soc iedad en que le correspo.0_ 

da desenvolvLrs~. 

Se considera qu en el orden provinc i a l se de n los Objetivos Genera les de 

la educac ión en sus n i ve les y espec i a lidades. Que l os objetivos espec ífi

cos y l os contenidos sean elaborados por la comun idad educat i.va en conju.0_ 

to, de acuerdo a las neces idades e intereses existentes , y a l os medios 1 

con que cuenta, poniendo el énfas is en 11aprender a aprender' ' · 

5. 12 LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES PROP IOS DE CADA NIVEL, CICLO, MODALIDAD Y CARRE 

RA . 

A) JARD IN FAM ILI AR: ESTI MULAR PARA APRENDER. 

Atenc i b~ integral del riiño .pa ra sat'i s f acer sus necesi~ades básicas y 1 

l a est imul ac ión temprana, ante la i mposibi 1 idad de ser atendido por s us 

padres. 

S 



B) NIVEL INICIAL: APRENDER JUGANDO (obligatorio) 

l. Adquis i c i ón de in st rumentos bási cos para: estructurar el pensa- 1 

miento y e l lenguaje; l a seguridad para e l pensar y actuar. 

2. Experimentar los primeros contactos con los bienes cu ltu rales. 

3. Complementar la relación escuela-familia como medi o de compart ir 

l a tarea. educat iva. 

4. lmpleme~tar e l trabajo en grupo. Transitar un a etapa de apresta

miento pa ra s u inserc ión e n el c i c lo elemental. 

5. Estimular e l interés que le permita el acceso a la lecto-esc ri t u 

ra y el cálcu l o, para alcanzar e l desar ro llo de sus aptitudes. 

C) NIVEL ELEMENTAL: APRENDE R A APRENDER (obligatorio) 

1. La atenc i ón se rá in tegra l, abarcando l a sa lud, el cu i dado y la~ 

li men tación adecuada, existiendo una i nteracción en tre la insti 

tución y e l med io donde está in se rta. 

2 . As imi ]ac ión y reela borac ión de pautas cu ltu rales. 

3. Forma r pequeños grupos en los que se ap renda a comprender , dia l o 

ga r y coopera r .. 

4. Favo recer la exp resión a través de t odos sus lenguajes. 

5. Tener l os pri me ros contact os con l os bienes cult ura les y l as v i ven 

cias que lo i dentifi carán con su grupo. 

6. Complemen tar la rela c ión ~scue l a -fam i 1 ia , pa ra compartir la tarea 

de educa r . 

7. Revalor i zar la acti v i dad l úd i ca a nivel socia l par'a que la familia 

comprenda su importancia. 

8. Que el proceso de ap rendizaje se lleve a cabo en un ambiente de li 

be r tad, donde no exis tan elemen t os represivos. ~a escuela a de f un 

c i onar como un centro de comuni cac i ón soc ial con sus pares; de in 

tegrac i ón con la fa milia, su~ pares y la comunidad. 

D) NIVEL INT ERMEDIO: APRENDER A HACER (obl igatorio) 

1. Comprender l a cr i sis propi a de l ado lescente, l os cambios ps i co f í 

s icos y l a necesidad de comun i cación de la edad. · 



2. Prop iciar e l desarrollo integral del individuo fomen tando el esp í 

ritu crítico, trabajo coope rati vo, la libertad de expresión y con 

e i en e i a soc ia 1 • 

3. Organizar los con ten idos teniendo en cuenta los objet i vos region~ 

les y comunitarios. Practicando el mét ódo c ient í fico con trabajos 

inte rdisc i pl in a ri os y extrad i sc i p linarios. 

4. Brindar ta preparación necesar ia que fac ili te l a or ientación y ca 

pacitación l abora l y permita l a cont in uidad en e l n i vel medio . 

E) NIVE L MEDIO: APRENDER A SER . 

Que e l ado lescente lo~re en eite nivel: 

1. Hab i l i dades específ i cas para l a resolución de prob lemáticas de~ 

diana comp lej i dad relac i onadas con la especialidad en que se in-

serte laboralmente. Asuma compromisos conc re t os con la sociedad y 

jerarquice valo res, de modo que l a libertad , la justicia, la par-

ticipación, la so li daridad y l a i gualdad sean un p rin cip i o de vi 

da . 

2. Aprender a aceptarse . 

3. Asum ir e f ectivamen t e y con madurez s u compromiso po lí ~ i co. 

4. Participar en l a organización y selección de los conten i dos , en 1 

función de los objetivos de modo que con templen l a rea li dad econó 

mica, socia l, política , científica, tecno lóg i ca y cu l tural, de(/ 

" . 
nues tra reg ión, país y de l mundo, evitando l a desact ua l izac ión. 

5. Realizar ac ti vidades q ue s usci ten l a i niciat i va, l a creatividad 

y la re sponsab ili dad co~binando e l traba jo indi v i dua l con el g~ 

pa 1. 

6. Capac i tación adec uadaq ue l e permita e l acceso a l n i ve l universita 

ri o . 

F) NIVEL UNiVERSITAR IO: APRENDER A TRANSFORMAR. 

Propone r un a Universidad Ab ierta , con ca racter í st i cas populares y 1 

grat uit a integrada a la rea li dad soc i a l ' economi ca y cultural de la 

región y del pa í s. 

El joven univers i tar i o debe caracter i zarse por APRENDER A TRANSFOR-

MAR. 



El n ive l uni ve r s i tar i o de be: 

l. Provee r l a apoyatu ra t écni ca y po líti ca para l a t rans fo rmación so 

c i al y económ i ca necesaria en la reg i ón. 

2 . Implement ar tareas de investigac i ón in t erdiscip li na ri as, en col a 

borac i ón docentes-a lumnos , priv il eg iando las re l ac i onadas con l as 

necesidades de la región. 

3. Ca li f i ca r a l fut uro profesiona l i nteqralmen t e desde el punto de 1 

vista académi co, técnico , socia l y personal . 

4. Ser centro integrado r y mot i vado r de todos l os recursos de la Re

g i ón 

5 . Actua r como agente de rescate de la cu l tu ra autóctona a través, 1 

por ejemp lo, de l a creac i ón de gab inetes de cultura regional en 1 

l as d i s ti ntas zonas . 

6. Ut i 1 izar los recursos humanos en formación para reso l ver los pro

b lemas reg ionales, p rovincia les , e t c . 

]. . Br inda r una formac i ón inte rdisc ip li na ri a que lo capacite para ser 

auté ntico promotor de l desarro ll o económ i co y soci al de la re gión 

y e 1 país . 

8. Debe es tar a l alcance de todos los avances té cn i cos del mundo mo

derno e i n tegrada a l contex t o latin oame r i cano. 

5 . 13 . EL CURR ICU LUM: SU ORGANI ZAC ~ ON Y PLAN IFI CAC ION . LOS PER IODOS LECT IVOS Y 

LOS CALENDARIOS ESCOLARES . 

El curr ícul um debe ser e laborado por un equ i po té cni co interdi sc ipli na

r io, según l a propues ta de l a comunida d e ducát i va dejándo lo abierta pa 

ra un enriquec imiento cons tante . 

~n los Ni ve les primeros estructurado en áreas con sus e j es de vida o e

jes temát i cos , los cuales contendrán nGcl ~os comunes obl i ga torios y nú 

cleos op ta t i vos (o r ient ac ión vo.caciona l ). 

Que sea homogéneo en cuanto a l os conteni dos mín i mos, pa ra fa c i l i <ar la 

movi l idad e ntre l os dist intos establecimientos dentro de una mi s ma re 

g i ón, como e ntre distint as regione s y j u r isdi cc iones. 



Debe estar o rgan izado por áreas que perm i ta~ la integración de conten i

dos y que garant i cen la inte rd isciplinariedad. 

El eje del Currículum no será la materia sino l as áreas que posibil i ten 

la integración e interrelación de conten i dos en función de un verdadero 

aprendizaje que le permita al estudiante re l acionar las diversas disci

p 1 i na s. 

Las áreas se e l abo rarán en base a tres cr ite ri os: 

A) Las necesidades regionales, dentro de los marcos de la real i dad na 

e i ona 1. 

B) El g rado de desarro l lo del conocimiento en la región , país y el mun

do. 

C) El desa rrollo evolutivo del educando para estructurar l os contenidos 

en forma tal que estos no se reit e ren innecesariamente. 

El Currículum debe se r coherente con los obj et i vos de cada nive l y con 

los objet i vos genera les de l a política educat i va nacional. 

Contemp lar e l aspecto vocaciona l y respe tar l as etapas evo l ut i vas del e 

ducando . 

Las bases fi losóficas del currículum deberán cent ra rse en l a vaio~CJciÓ:l 

del juicio críti co , la creativi dad , in centivador del ser soci a l que pre 

tendemos , es de c ir un ser dia l oga l , animado r socia l y cultura l. 

El Curriculum debe ser flexible de ta l forma que permi ta .la planifica

ción participat iva de los contenidos a efectos que a ni vel aula se ~ue

dan fijar objet i vos, cont enidos y evaluac i ón con un reajuste per iód ico. 

LOS PERIODOS LECT IVOS Y LOS CAL ENDARIOS ESCOLARES. 

l. Autonomia en la decis ión por reg i ones . 

2. Que los recesos sean determinados· por las reniones de acuerdo a las 

neces idades . 

3. Se a l arg~e el periodo lectivo, en el sentido de int ens ifi cción hora 

r i a e s co l a r . 

5. 14. LOS · CONTENIDOS TEMATI COS: 

Atend i ~ndose a los s i guientes criter i os: 

l . Reg iona l i 1ac ión . 



2. Intereses y necesidades del grupo. 

3. Selección en relac i ón a la cultura naci onal y j erarq uiz ación en or

den a la región y a l as necesidades e in te rese s del grupo. 

4. Realistas y s i gnifi cati vos: S i pretendemos un sistema e ducati vo que 

permita el desarrollo de la razón y l a t ransferenc ia de aprendizajes 

a la rea lida mediata e inmedia ta. 

S. Revalorización del trabajo . 

6. ~o son fines en s i mi smos sino medios en orden a l os objetivos gen~ 

ra les y parciales . 

7. Real izar ún estud io ve raz e impa r.c i a l de la hi stor ia donde quedan 1 

de man ifiesto l os derechos y va lores de las comunidades abo rígenes. 

Los s i gui e ntes conten idos deberían constit~i rse e n bases filosóficas 1 

del curr ic u lum : Educación para la paz, Educación para la Democracia, 1 

De rechos Humanos, Cooperativismo, Educación y trabajo para la Sa lud y 

Educación amb i ental. 

5. 15. LAS ~IE T ODOLOG I AS DEL PROCESO DE ENSEfiANZA - APREND IZAJ E. 

l. ~e deber5n utilizar m~todos y tEcn i cas pedagóg i cas que estimulen la 

par ti cipac i ón. democr5t i ca y la so li dar i dad, p r omov i endo la co:;¡prcn

s~Óh cient í fica y cr í tica de la real i dad . 

2. Conver ti r la escue la en un ta ll e r de aprend i za je in tegrando el tra 

bajo i n te lec tua.l y manua l 

3. Incorporar todos los principios de din5m i ca grupal. 

4. La re lación entre el educando y e l educ: ~io r se establecerá en forma 

hor i zonta l, dial óg i ca promov i endo en l os n i Ros la formulación de nor 

R~s , bGsqueda de c riter i os y e mi s i ón de jui c i os c ri t i cas. 

S. Promove r una permanente toma de dec i s iones personales. 

•. 6; Formas de trabajo cooper.at i vo. 

7. Acercar a l niRo y e l joven a l med i o l oca l y regiona l a travEs del co 

nac imien t o de las organ i zac i ones. 

8. Aprovecha r l os rec ur sos que brinda el medio y que ade más de l ?.<:-~ ·i ' Cto 

social ti Enen un va lor pedagóg i co in trínseco . 

9. Pott::nciar l a s posi bili da des l údicas y de traba jo en e l proceso .-;;:.H c.n_ 

di zaj e , Sl•br e lodo en los pri me ros años, donde la act i vid;;d •::...ünc r ,:: -3-



vivenc ia] es e: p~ntapié inicial del aprendizaje. 

10. Promover astitudes concien tes de esfuerzo personal y autocontro l. 

Es fundamental el análisis de s u prop ia experiencia, que desde una per s 

pectiva crit i ca Grea en sus posibil idades de ser independientes y vava 1 

progresivamente ampliando tales perspectivas a la sociedad. 

El maestro en este proceso será el coordinador y orientador, · su papel es 

.in sus~ i tui b 1 e. 

Las m~todologias del proce so de enseñanza-aprendizaje debe lograr: 

a) El protagonism~ del alumn o. 

b) Aprender ha c iendo ; pa rtir de la · exper iencia directa (Técnicas de traba 

jo intelectual) con esp íritu lúdico para llegar. al contenido t e óri co. 

e) He • odologias participat i vas en la planificación, conducc i ón y evalua -

ción de los aprendizajes . 

. d) Integración de lo teórico y de lo práctico con sent ido de reci p roca 1 

realimen tac i ón . 

e) Metodologías que apunten a resultados abiertos dando lu9ar a la inicia 

tiva personal y creadora. 

f) Una concepción de escue l a abierta, en cuanto a les ámbitos nar u ral e s 

del p roceso de aprendizaje que van más a ll á de los límite s fí ~ i c os de l 

aula, ~e l a escuela para abarcar t oda la comunidad educati va . 

S. 16. LA EVALUACION Y PROHOCION . 

~VALUACION: Debe ser parte del proce ~o de ap r endiz~je, integral cual ila t.i_ 

va, prog re s iva y cont i nua q ue no s e rea lice pa ra t odos po r i gual sin o ~c.~ 

petando e l r itmo indi vidual de cada uno de les f actores i nterv in ien tes . 
. . 

Una e valuación concebida de e sta mane ra apo rta rá los e lementos nece s a r ios 

para que el . alumno y e l grupo realice su aut oe valuació~, y con duc irá a la 

re formulación permanente de los obj e tivos en f unción de los 1og rc5 o b: eni 

dos . 

La e va l uac ión de la ca li dad pe dagóg i ca de be ser permanente, s i stemá t ica y 

pe rsona liz ada , con l a parti c ipa c i ón de toda l a comunida d e ducati va . 

La e valuac i ón debe ~er vi·~ ,a c ~ no pa rt e de la p l an ifi caci ón didác ti ca ,pe~ 

miti endo valorar al educ. ar. io, :~1 ~o cente y a l grupo. 



La eva luac ión debe ser flexible y conside r~r e l error como si!0acibn au 

tocorrectora y retroalimentadora. 

Si el alumno sabe lo que se espera de él, s i se ha l ogrado que se com-

p rome ta con los obj etivos, la p romoció:-1 nc ser¿ ;.m fin en !:Í : i srr.a sirc, 

que estari ligada a las anteriores eva lGaciones parci a les, periódicas y 

participativas. 

La promoción se real izari cuando el a l umno haya logrado l ~s obj etives ~i 

n¡mos indispens ables de su nive l. 

Con respec to al sistema actual en el nivel se cundario de evaluaciór. -pr~ 

moci ón, conside ramos que conceptua]ment e es vi lido y positivo, ya que 1 

exige una va lora ción in teg ral del a lumno y tiene presente el logro ae ob 

j e tivos que abarcan todas las dimensiones de l a persona. 

Los obje ti vos parc ia les deben cumplir una función ori e n tadora y correct i 

va . 

S in emba rgo para que el espi~i tu del sistema surta s us frutos requeri ri 

una adecuada preparación de toda la comunidad e ducativa y la pues t a e n 1 

vigencia de todas las otras estruct u ras que ha cen al Si st ema Ecvcativo 1 

que aqui proponemos. 

5. 17. LA CONVI VENCIA Y. LA DI SCIPLINA. 

Desterrar el a utoritarismo. Procu rar que la relación entre el eaucando y 

e l e ducador , se e stable ~ca en forma horiz ont a l , dialógica, promovi·en.oo i 

q ue el educan do formu le ~armas, b~sque c r ir erics, em ita ju i cios criti cas . 

Ofrece r un ma r co de actitudes que prom uevan la formación de crítica cons 

tr uctiva y p ron!OC Í·:Jnado ra. Otorgar un ambien t e de liber tad donde se tra

te a l educando como pe rson a , p romove r actit udes conscientes de esfuerzo 

pe rsona l de a utocontrol. Promover una permane n te to~a de dec i si :~es e r

sonales. 

A partir de un sister.a de normas e l abo rado con la participación con jun t a 

de directi vos, t."ocentes , a lumnos y pa d res , podri logra rse una cor.v ¡ ·.-c; :-. ci a 

b~sada e n la a~todiscip l ina, responsabili da d indi vidua l y co le ct i va , ·~s 

peto con l a p rop ia persona , con l os otros y con l as cos as . 



5:18. LA ORIENTACION EDUCACIONAL 

l . Proceso permanente a través de todos los niveles y formando ·parte ae 

todo el proceso educaciona l: Nivel Inicial)· Eler.~ental: Or ientación 

educacional-esco1ar; Nivel lr. termec io: O ~ !en <a:::ió;-, educacio;-,.;; 1-voca 

c i ona l ; Ni ve l Medio: Orientación educac i onal - profesional. 

2. Es respo~sabi lidad de todos los integran~es de la Co~un idad Educati

va quienes deberán trabajar en fo rma cooperativa. 

3. Coordinada la tarea por un eq uipo espec i a li zado o gabinete psicope

dagógico. 

4. Fl1NC IONES: -Que ca da estab lecim ien to e cucac i ona l cuente con persona l 

permanente que se dediq ue a la tarea de: 

a) Estimular en los alumnos e l conoc imi ento de si mismos, sus ap ti t~ 

des, 1 i mit 2ciones e intereses. 

b) Brindar información sobre las posibilidades educat i vas para la ca 

nalización de sus inquietude~. 

e) Informar sobre las pos ibilida des re a les de inserción en la vida 1 

1 2·bq ra 1. 

d) Ofrece r la opo r t unidad de asi s tencia pl anific c- da a l lu9ar de t ·ú.a 

_i o . e le g i do. 

5. El s istema de Gab ine t e Psicopedagóg i co de be pr ever l a e >dste;-c i .:. .:;e 

tantas uni dades individual es o nuclearizadas, de modo ~ue se as~ ? u~e 

una pres ta c i ón efic iente t ant o en las zonas urban as como rural e s. 

5:19. rrrROS ASPECTOS CENTRALES. 

NO TRAHDO . 

LOS SERV ICIOS DE A? OYO A LAS ACTIVIDADES DE . ENSEÑANZA-APREND IZAJE. 

5.2 1. EN GENERAL . 

NO TRATADO. 

5. 22 . lOS SERV ICI OS DE ADMINI ST RACI ON. 

TRATADO EN 6.4; 6.5. y 6.8. 

5 . 23. LbS SERVICIOS PROFESIONALES (MEOitOS, PSICOPEDAGOGOS, AS ISl ENTES SOCI ALES, 

ETC.). 

( 



Estab lecer el mecanismo de coord inación adecuado entre la Esc ueia y l as 

áreas de com~etencia correspondiente, de manera t al dE aseg u rar a ios 1 

~ i Ros que re ci birán los Serv i cios M€d iccs, Psicopedapógicos, de ~sisten 

cia Soc i a l, et c. que requieran, en f orma pe rmanente y grat uita . 

5.2~. LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

In corporar como recursos del apren di zaje l os med ios audiovisual~s y los 1 

conocimientos básicos de la cibernética, la computación y la info rmáti ca, 

6obre l \:s ·c ua les la educación argentina se e ncuentra en l ament ab le at raso. 

Tél como los hemos con ceb ido de be rán ser apl i cados y utilizados en la es

cuela como re curso pedagógico. 

La uti 1 izac ión de l os mismos: 

a) Facilitarán la re cepc ión de una r..ayor informac ión del mundo que lo ro 

de a . 

b) Pos ibili tarán el aná l is i s, l a va loración , l a emisión de juici os críti 

cos y e l mecani smo de l a prendizaje. 

e) Ade~ás, mediante un inte ns ivo y correcto emp leo de l os mismos a c recen 

t arán la in ves tigac i ón y 1 ~ creat i v i da d. 

PROPUESTA: Crear un centro de informá tica que pe rmi t a un rápi ~o acceso a 1 

los cde l antos c i e ntí ficos y t ecnológi cos que ocur .:. 11 a n i\lel ;¡,un 

dial como forma de paliar e l atraso que e n ese sen ti do existen 

act ua 1 me nte : 

Incorporar e n ~es conteni dos curr i cu l ares . y prog ra~áticcs de la 

esc ue la, e l manejo y uso de los med·i os de comuni cación soc i a l; 1 

a sabe r: e l apa rat o de televisión, l a prensa esc rita ,. l a :-ad i o . 

etc ., a fin de que obj e tivame nte, e l educando, con la ori e nt ación 

de pa.rte de l maestro , vaya conformando e l jui cio cr íti co que 1~ 

pueda merece r la información que de los mi satos err.ana. Por es te 1 

n•e d i o, l ograr como 's ínt es i s , l a va loración ed ucat iva de 1 -.:~s i deas, 

y de l as imágenes que se p royectan. 

A f in de que los me dios de difusión coadyuven con l es f in, s r¡ue 1 

se propone la e ducación escolar e n t odos s us ni ve les , ~· , ·-~~ i rl~ra-



mos que ~sta debe estar do~ad~ de todos los i nstr umentc5 de in 

f orma c ión de que se vale la sociedad mode rna. 

El co:-~tacto perr.;aner.te en:re e! ~:' Lcalldo v los acontes: r.:e - :cs 

que a diario se suceden, dentro del co:ltexto del mun do cue io/ 

rodea, lo capacitará para acentuar su espírit u crítico, st: ;:;ode r 

creador y l a ubicación que le correspo:1de como protago:-~ i sta en 

una sociedad generadora de valores cu l t urales. 

5.25. LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL AL ESCOLAR. 

NO TR.I\TADO. 

5. 26. LOS SERV I CI OS DE DEP ORTE Y RECREAC I ON. 

Los serv i cios que brinda l a comuni dad para desarrol l ar acti v i ~ad~ s c ul 

tura l es , de recreaci ón y depor te deben extenderse a todas las unic:c. cies e -

ducativas previendo las instalaciones necesarias, atend i endo a l as carac-

· terí st i ca s c l imáticas; en función de una escuela ab i erta a l a co~un l dad 1 

como un medio más de átracción de l a fam i l ia e i r.st i t uc i ones deporr i\'aS a 

l a misma. 

5.27. LOS. SERV I CIOS DE IN FORMAC I ON , DOCUMENTACION Y DIVU LGA~ I ON PEDhGOG I CA. 

Nuestra provinc i a cuenta con la Bib li oteca ?e dagóg.ica cen t r al, o-::::>e:néi e.f2. 

te del Consejo Provinc i a l de Educac i ón que fac ili t a r::ateria l de i nfo :· r;;a -

ción y divulgac i ón d~ l as innovaciones pedag6Qicas y da a conoce r tr 2 ~a-

jos de invest i 9ac ión y monogr·afías r eai izada por los docentes que i: r a~ an 

la rea l idad de la zona en l o que se ref i ere a la ! i)UCACION. 

PROPUESTA: 1. Que estos tr2bajos que ref l ej an l a re: a l iC:ad chub ut ense o...; ,; n 

d i vul gados y l l eg uen a c~da u~ i dad educa t iva . 

2 . l n crententar y ac¡: uali :? ar perm:;¡;; entE:;r.ente e l mate ri a l biblio 

gráf ico de l as bibl i ote cas pEdagé>g i cás dist r i bu.idas en . a 1 

¡:¡rov i nc i a, i ncorporan cio en el las toda p ubli c?c ión r eferi r a 

trabajes. 

3. F.e a li za r acci one s de cxte:-~siZ:·;~ b ibli otecaria a l es t:.:<: .. ('S 

de pr c11:~:>Ve r l a ut i 1 i :·a..: i ón de estos se rv i c i os po r tr• a la 1 

comun i ¿a d . 



4. Que se recopile la bibl i og rafía' de l a región a fin de ser 

uti 1 izada por los docentes y l os al urmos . 

5.28. LOS SERV ICIOS DE INFORMACION E INVESTIGACION SOCIO-EDUCATIVA. 

En Ch ubut ex iste un centro de i nformación educat i va que recepciona publ..!_ 

caciones periodicas y trabajos de in vest igación de otros ámbitos nac i ona 

les y extranjeros. 

PROPUESTA : Revitalizar y jerarquizar dicho centro, dotándol o de pers on'al 

especializado para una correct a mis ión y función. 

Por ot ro lado se propone dar un luga r destacado a l as bibli otecas esco Ja 

res públicas como centros de recu rsos pedagógicos que cuente con Medios -

Audiovi s uales y toda l a b i bliografía actua li zada que necesitan l os doce~ 

tes , que promuevan por otro lado tal leres li terarios, artíst i cos , j uegos, 

h o ras de 1 e u en t o. 

5.29. OTROS SERV ICIOS DE APOYO A LAS ACTI VIDAJ~S DE E~S~RANZA-APREN DI ZAJ E. 

NO SE TRATA. 

LAS INNOVAC IONES PEDAGOGICAS. 

5. 31. EN GENERAL. 

NO TRATADO. 

5.32. FORMAS DE REALI ZAC I ON Y GENERA LI ZAC I ON DE LA IN VEST IGACION Y EXPE R ! ~~NT A 

C 1 ON PE DAGOG 1 CA. 

NO SE TRATA. 

TRAS INSTITUCIONES EN LA IN V~STIGAC~ON Y EXPER IMENTACI CN PEDAGOG I CA. 

a) Orie~tar l a fo rmac i ón p r o fesi~nal de les docentes Gon t emplando los re -

quer imientos de la escuela n we va y en permanente trans f ormac i ón. Les 1 

establec i mientos de for mación profes i ona l se rán un modelo que s i r va de 

i dent i f i cac i ón a l futuro 9ocen t e, a l que no so l o f ormará t eóri carr•er.te, 

s ino, a quien enseña rá haciendo, v i ve nc i ;:, ndo , inves t i gando, fort alf'c it:_': · 

do s u a utoest i ma; mode lo que luego proyectará e n su hacer educa ti vo. 

b) Reforzar esa formac ión profes i onal afianzando el conocimiento de 1.c s re 

l ac i ones humanas. 



5.34. LA DOCUHENTACION, INFORHACION, DIVULGACION E INTERCAMBIO DE LAS INNOVACIO 

NES PEDAGOGICAS. 

NO TRATADO. 

' 5.39. OTROS ASPECTOS DE LAS INNOVACIONES PEDAGOGICAS. 

NO TRATADO. 

S.JTUACION QUE PLANTEAN DESAFIOS PARTICULARE~ PARA UNA RESPUESTA PEDAGOGICA 

ADECUADA. · 

5.41. EN GENERAL. 

AREAS RURALES:. Las escue las de es t a zona presentan parti cu lari dades que d.!_ 

ficultan el desa rroll o del Plan P.U. E.D.E . de bido a la falta de Gabinetes 

psicopedagógicos, mate rial bibli ográfico, didáctico, otros. 

Esto hace que el docente no c uente con e l apoyo necesario para poder lle

var a cabo la labo r educativa. Por otra parte, l a comprensión de los pa

dres y a lumnos sobre el mismo es difi cult osa porque la t erminologí a no es 

tá adaptada al medio (planilla de ca li ficac iones). 

Adem§s se a dvierte ~n la tarea de l docente una ·r~ iteración de documenta

c ión, l o que s i gn ifica pérdida de t iempo ( reg istro de act ivi dades) . 

EDUCACI ON RURAL: 

Adhiérese a los fundamentos, obj e tivos y criterios del 1 

Plan A.H.P.A.R.A. (Plan de~ay uda a los maest r os pr imarios de Arees Rura

les aisladas), por considera rl o un instrumento vá lÍdo y ajustado a l a pr~ 

blem§tica rural de nuestra provincia. Su ap li cac ión no so lo es tá orienta

da a los ni ños en edad .esco l a r s ino que contemp la aspectos de educac ión 1 

no reg ul a r y no forma l y prevee acc iones comunit arias de autopromoción . 

Se advierte - sobre l a imperiosa neces i dad de inter iori zár , perfeccionar y 

formar al pe rsona l responsab.l e de su instrumentación y segu imiento . 

Se transcribe n los objet i vos propuestos por di cho p lan. 

Mejorar e l nivel de rendimiento de l as escue las que funci onan en §reas 

rurales me' di ante: 

- Apoyo técnico. 

- Comple ment ac ión y optimización de l uso de los rec ursos de. todo tipo di s 

pon i b les . 



Adec ua c ión c urri cular in corporando , como e j e de l a actividad, el traba 

j o y la producción de la zona. 

- Práctica de las act i vi dades de or ientac ión laboral. 

- Superar e l ais lamient o integrando microsisiemas y vinculando las escue 

l as a tra vés de la participación e n un p roqrama común. 

- Forta lecer e l esp íritu democrá ti co que debe pres idir l a actividad esco 

l ar med iante una may o r parti c ipación de l a fami lí a y la comunidad . La 

e j ecuc ión de un plan de promoc i ón comunitaria, l a vinculación de los 1 

veci nda ri os de las escue l as participantes a través de actividades de 1 

tipo soc ial, cu l t ura l, depo r t i vos y otros. 

5.42. LAS AREAS RURALES. 

l. Instrumentos para ev itar e l desar ra i go de la familia y del medio. 

l. l. Escue las- Albergue s : con un rad i o de influencia tal que segara~ 

ti ce e l contacto semana l con l a f am i lí a. 

1. 2. Escue l as con Aldea Esco lar: para l asfam i lí as, con todos l os recur 

sos in c luyendo l a v i v ienda para un a vida d ign a. 

1.3 . Escue l as con Intern ado: reestruct uradas con sentido pe dagógico so 

c i a l. 

1.4. Escue l as ambu lantes: en l as cua les e l maestro se de s plaza hac ia 1 

los lugares de concentrac i ón de a lumnos. 

1. 5. S i stema de nu c lear i zac i ón de Escue l as : (Pl an A. M.P.A.R . A.). Red 1 

de serv i c i os educat i vos interrel ac i onados e nt re s í const i tuyendo 

un s i s t e~a dentro de un ~rea t er ritorial homogénea. 

2. Carac t e ri zac i ón de los aspec tos práct i cos de l a EDUCACION RURAL. 

2. 1. Adecuac i ón de l as activida des em inentemente pr~cticas a l as nece

s idades de l trabajo, producc i ón y come r c ializa c i ón propio del me

d i o y l a zona . 

2.2. El espíritu de l cooperativ i smo debe nuc lea r l as act i v idades de la s 

esc ue l as rura les, procu r ando l a conc rec i ón de Centros Cooperat i vos 

en l qs zonas de in f luenc ia. 

3. La neces i dad de contar con un curr í c ulum adaptado a l a modalidad rural. 

3. l. Que e l mi smo pre vea y re s pete l a rea lidad cul t ura l de l a zona. 

3.2. Que toda l a comunidad educat i va part i c ~pe en l a e l aborac i ón de l a 



curr í cula. 

3.3. Que l os re~ursos d idicticos re spondan a l as neces i dades y ca rac -

t er í st i cas de l grupo. 

4. Carac t er í s ti cas de los docentes de Areas Rurales. 

4. l. Fo rmaci6n genera l bisica de maestro. 

4.2. Prof undo conoc imien t o de las cultu ras de l irea. 

4.3. Fo rmac~~n espec ia li zada. 

4. 4. Perfec~ l onamiento permanente en lo espec ífico e intercambio de 1 
~ 

exper.f enci a con ot ro s docentes de l a misma moda li dad. 

5. Espec i a l re laci6n Escue la-Fam i 1 i a . 

5. l . Extensión de los servi cios educati vos a la fami l ia y la comun i-

dad. 

5.2. ln corporac i 6n e integraci6n de los conoc imi ent os prácticos de l me 

dio a la acci6n educat i va forma l , as í como de l as instituciones 1 

espec i a 1 i zadas en cada un a de 1 as i re as (Ej.: 1 NTA,_ CORFO CHUBUT, 

etc.). 

6. Rev i ta li zac i ón y Creaci6n de Clubes Rura les y Ce nt ros Cultura les. 

7. lmp lement ac i6n de becas pa ra per fecc ion a mi ento de Docentes y prosecu-

ci6n de est udi os de los jóvenes. 

8. P l anifi cac i6n de alte rn ati vas educativas a di stancia ap rovechando los 

apo rtes de l a t ecno log í a educa tiva. 

9. lncent ivac i 6n de la permanenc i a del docente en l a modal i dad creando 1 

si t uaciones favorables a fin de utili za r l a experien ci a adquirida en 

e l me j oramien t o del s i stema y para la formac i 6n de futuros docentes 1 

(Ej.: Mayor Sueldo, C6mputo especia l de Antiguedad , etc.) . 

10 , Jerarquizac i 6n den t ro de la po líti ca ed ucativa p rov in c i a l de la s itua 

c i 6n que plantean desafíos part i cu l ares pa r a un a respuesta pedag6gica 

adecuada . 

11 . Proveer a las un i dades educativas de es t as á reas de eq uipo de comuni-

caci ones B.L.U. cuya on da t enga p riori da d abso lu ta. 



5.43. LAS AREAS MARGINALES URBANAS. 

Debido a la d ifusión de la educación primaria, los sectores margina les 1 

urbanos tienen un gran vínculo con ella, pero se caracteriza por l a esca 

sa productividad ev i denciada en a l tos índices de deserc i ón escolar. 

En genera l, en estos barrios, la escue l a es l a única presencia del Estado 

y e l doce nte y personal direct i vo se ve ob ligado a cump li r otros roles,~ 

demás del pedagóg i co y esta diversificación provoca fallas en el proceso 

educativo. 

En estos ·casos se produce un desfasaje en tre la enseñanza y la realidad 1 

de los alumnos, por lo que el punto de partida debería ser a través del 1 

sabe r cotidiano popular, e l punto final será l a pue sta en contacto con el 

sabe r e l aborado, que su medio de origen no le posibi li ta. 

Estas condiciones desfavorables repercuten en e l docente. El fracaso esco 

l~r desa li enta y determina tendenc i as burocráticas. Para evitar esto, e l 

docente que se desempeñará en sectores per i fér i cos debe estar preparado 1 

en forma especi·a l , lamentablemente hoy s ucede l o contrario , ya que desti

nan a estos sectores , docentes recién egresados , y dentro de la escuela 1 

común se observa una situación si mi lar, ya que es fr~cuente en los secto

res críticos (Ej.: 1° Grado) sean asignados a esos docentes . 

Esta s ituac i ón de berá revertirse con una adecuada formac i ón y orien t ación 

docente que le perm i ta una mejor adaptac i ón a sectores y puestos críticos . 

- Jornada comp leta con horar io de c l ases , comedor, recreac ión, horario p~ 

ra hacer tareas, bibli oteca . 

- Grupos menos numerosos . 

-Apoyo por parte de los maestros a los padres que deseen ayudar a sus hi 

jos en las tareas y no pueda.n, debido a su escasa instrucción. 

- En cuanto a las materias espec iales, tener en cuenta l as neces i dades y 

deseos del medio: costura, hi l ado , te las, ta l lado, etc., todo esto a car 

go de personal especializado . En mús i ca brindar l a posib i lidad para que 

e l niño aprec i e la buena mús i ca y se ini c ie en e l manejo de instrumentos. 



- Si s tema de becas 11bi e n manej ado ' ' pa ra que los niños que t rabaj an en l a 

cal le. 

- Ent re qui enes dan la beca y los pos tulan tes debe haber un contacto pe~ 

sona 1. 

-Que los a l umn os de ni ve l pri ma ri o puedan conoce r la c iudad med i ante p~ 

seos , v i s itas , ~xper ien c i as di rec t as , e t c., para que cuando i n~ resen a 

·secunda rio , s u t rán s ito po r e l centro de la c iudad sea más fe li z . 

-Ni ve l Medio con sa li da l abora l y s i s~ema le becas . 

- Adult os: Campa ñas de Alfabe tiza c iÓI I. Conte., p l a r l a pos ib i 1 idad de que 1 

los empl ea dos se alfabe ti cen, pa gánio le la l ora que e l emp leado ded i ca 

a e l la. 

5.44. LAS AREAS DE FRONTERA. 

NO TRATADO. 

5.45. LOS GRUPOS ABORIGENES. 

La probl emá tica de ·l os indígena s , a demás u l e. s ituación antes menc i onada, 

se ag ra va po r los f acto res cul tura les y ét1 ; cos , sujetos a una discr imina 

c i ón , t anto por l os a Je desp rec ian l os va lo·es .de l as comun i dades autócto 

nas , como l os ' Je pretenden un respeto de la i dent idad cu l tura l, en ambos 

casos se prod .e ma r ginamiento de l gr upo . Los indí genas deben part i cipar 

de l desa r ro l i nac i ona l , pa r t iendo de s us val o res o r i gi na le s de tipo cul 

tura 1. 

De be rep uc í a r s• l a con fi nac i ón de los grupos mapuches y aon i kensen rese r

va con e l de recho de adq ui s i c ión de un pat rimoni o cul t ural a l que t iene 1 

de recho t odo c i udadano a rgen t ino, como así tambi én a un desar ro ll o econó

mi co a ut óc t ono que cont ribuya a l crec imi ento nac ional . Es t e c reci mi ento 1 

económi co provoca r á un mejorami en t o que se verá ref lejado en el in t erés 1 

de defende r s u lengua y cul tur.a , y e limina r e l cróni co de sarra igo de esas 

nac i ona li dades argentin as y lat inoame ri canas . 

EDUCACION DEL ABORIGEN 

- Individua li smo por falta de fo rmac i ón coope rativa. 

Lo anter ior cobra va lor cuando conf í a en s us gu í as y se abre a e l los. 



En el medio Urbano se marginan y en el medio propio viven aislados (re 

servas) . 

-En lo que ellos conocen y le es propio son capaces y competentes, en lo 

de sconocido se anulan y retraen. 

Falta de formación autóctona y eso hace perder su propio valor y sus 1 

riquezas, empobreciéndo los. 

-Es observador y crítico, concentrado y silencioso, esto es causa de la 

dificultad de comunicación y expresión. 

- Carece de fuentes de trabajo y viviendas dignas. 

- Padece de la s consecuencias de la fa lta de cump limien to de la ley con-

tra el a l coho l en las colonias. 

- La lengua mapuche como tal no tiene escrit ura propia y esto dificulta 

la posi bilidad de su aprendizaje sistemático. 

- La escue l a no modifica las conductas sino que las condiciona a su ám

bito porque e l niño en su hogar le faltan los elementos y motivaciones. 

- Lo anterior se origina por l a falta de integración de la escuela con la 

comunidad familiar. 

No hay educación sobre la organización política y social y re ligi osa, 1 

del mapuche , como cac icato, consejo , presencia de varones y autoridad y 

ley propia de l orden. 

La e ducación instrucc ión no interesa tanto a l adulto para sus hijos si 

este le es necesario para las tareas rurales inherentes a la subsisten 

cia,pero le interesa que el niño aprenda. 

-No quiere e l desmembramiento fami li ar que provoca la internación de los 

hij os para la educación. 

-No hay defecto profundamente arraigado: el b lanco lo acostumbró a que 1 

se le dé y a exigir todo lo nece sario para la vi da, negándose a aceptar 

su responsabilidad de s ub s istencia. 

- In seg uridad por fa l ta de la propiedad de l as t1erras, atenuándose esto 1 

en la actualidad po r la mensura de l as reservas para propiedad comunita 

ria que realiza el 1 .A.C. HACIENDOSELE DIFICIL COMPARTIR. 



El aprendizaje debe iniciarse en la lengua MAPUCHE (CHEZUNUN), ya que sin 

el manejo de la lengua materna, no es posible el uso de una segunda lengua 

como el español. En caso que el aborígen tenga como lengua materna el cas

tel Jano, se implementará en su currícula el rescate de sus valores cultura 

les, En cualquier caso, es necesario el aprendizaje bilingue en todos Jos 

niveles y modalidades del sistema de educación propuesto para este caso. 

Es necesaria la difusión, revalorización e integración de las culturas ma

puches, aoniken, gununakene y ga lesa en la historia y cultura nacional. 

Que se haga un estudio veraz e imparcial de la historia donde queden de ma 

nifiesto Jos derechos y valores de las comunidades aborígenes. 

Que se cambien por consiguiente Jos textos escolares por otros que formen 

a la juventud argentina en la verdad de nuestras raíces y en Jos valores 1 

de estas culturas. Que se promuevan para su divulgación nuevos estudios so 

bre cu lturas aborígenes para formar una bibliografía necesaria para las ca 

sas de estudio y para todos Jos que quieran profundizar en e l tema. 

PROPUESTA: 

Cuando se proyecta a nivel .autoridades sobre acciones en reservas 

tener en cuenta las características del abor igen. 

Que las escue .Jas de l as reservas tengan maestros maduros, conven

cidos y con interés en el aborigen y su problemática y se les procure esta

bi 1 i dad. 

Para ello capacitarlo concientizándo lo para comprender e integra~ 

se con el niño y l a comunidad que ha e legido. 

Preparar Jos contenidos a impartir partiendo de la realidad y del 

a 1 canee de sus recept.ores. 

Hacer del niño por medio de su hogar promotor .de su historia y su 

desarrollo. 

Formarlo mediante actividades conductoras de responsabi Jidad y de 

trabajo frente a sus compañeros y su comunidad. Di gnificar lo para que sien

ta que tiene Jos mismos derechos ciudadanos sin perder su identidad. 

PARA ESTAS COMUNIDADES NUNCA · APLICAR LA SUPRESION DE CARGOS POR 1 

FALTA DE PRESUPUESTOS. 



Debe tenerse en cuenta un centro cultural donde expresen sus mani 

festaciones tradicionales en lo concerniente a arqueologí-a, artesanía, leh

gua, costumbres, música, folklore y bibliografía regional. 

Tanto el espíritu de la comunidad en sus autoridades y pobladores 

como el personal docente de ésta escuela se ubica en una posición de espe

ranza y compromiso ante el cambio inexorablemente positivo que implica el 1 

CONGRESO PEDAGOGICO NACIONAL ... 

5.49.0TRAS SITUACIONES QUE PLANTEAN DESAFIOS PARTICULARES PARA UNA RESPUESTA PE 

DAGOGICA ADECUADA. 

NO TRATADO. 

5:99 . 0TROS ASPECTOS PEDAGOGICOS. 

NO TRATADO. 



~"~COMO PROPUESTA, AVALADA POR UNANIM'IDAD, QUE POR SUS ASPECTOS POSITIVOS Y SU 

CALI DAD, ME RE CE UNA P ROFUN O 1 ZAC 1 ON 11 • 



GRUPO: HUENEY 

PARTE 5: LOS ASPECTOS PEDAGOGICOS . 

12. "LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES PROPIOS DE CADA NIVEL, CICLO, MODALIDAD Y CARRÉRA' 1 

Habiendo planteado en los objetivos generales de la educación las formulacio 

nes de: aprender a ser, aprender a aprender; aprt!nder a hacer; pretendemos 1 

explicarlas en alguna medida para establecer los objetivos que guiarán la~ 

rea educativa, 

APRENDER A SER: Implica el desarrollo de la personalidad que posea una esca-

la de valores propia y que se desenvuelva conforme a sí misma. 

APRENDER A APRENDER: Consiste en adquirir los medios para apropiarse del sa 

ber. ' ·;. ,. 
APRENDER A HACER: No se trata sólo de conocer por conocer, sino conocer p~ 

ra transformar la realidad. 

Basándose en la postura de Ander Egg 11!-iacia una Pedagogía autogestionaria11 

no podemos establecer objetivos específicos para la educación, sino mas bien 

aspirar a alcanzar los tres postulados propuestos, es decir en un contexto 

que favorezca 1 a madu'rac i ón persona 1, 1 a capacidad de 1 auto afi rmac l ón y 1 a 

posibilidad de aplicar el conocimiento. 

Prácticamente todas las teorías del aprendizaje acuerdan en que el aprend~ 

zaje se da en la ijedida en ,que existe una implicancia personal tanto en lo 

emocional como en lo cognoscitivo. 

la esencia de un sistema autogestionario es el ser participativo, "el alurmo 

no es platea , sino actor y el profesor no es 1magister 1 - - autoridad - sino 1 

animador pa rt i ci pan te". 

La persona que se educa en este ambiente, difícilmente será expropiada de 1 

su derecho de participar y de~idir en todos Jos niveles de la existencia. A 

demás de dirigirse naturalmente a la formación permanente ~n un proceso re-

currente de autoformación . 

"A través de la pedagog{a autogestionaria se logra una l)layor preparación p~ 

ra el desarrollo del espíritu de solidáridad (hombre comprometido) y el de 



. 
sarrollo del espíritu creativo' (búsqueda de nlkvos valores). En fin, es 1 

pre- anunció de una nueva sociedad y de un nuevo hombre''· 

13. "El CURRICULUM: SU ORGANIZACION Y PLANIFICACION. LOS PERIODOS LECTIVOS Y 1 

LOS CALENDAR! OS ESCOLARES". 

1{L CURRICULUM::"es el esquema dentro del cual una institución cumple con 1 

sus responsab i 1 ida des educativas hacia los a 1 umnos. Este .~esquema compren-

de un propósito, un contenido y un modo. En un buen currículum la relaci6n 
\ . 

entre propósito, contenido y modo está planificado cuidadosamente pues los 

tres elementos son in te rdependi entes •. Las decisiones sobre e 1 propósito a-

fectan en forma directa a la seledción del contenido, que a su vez ,influye 

sobre e 1 método" (J ohn Good 1 ad y Robe rt Ande rson). 

Rec~pocemos la existencia de un currículum oculto según lllich.(que es lo 

que fa escuela no enseña formalmente, pero consagra y refuerza, tal como 
' ,¡ . 

ciertas conductas que distinguen a quien pasa por las aulas de quien no lo 

hizo). Por su "currículum oculto" la escuela énseña ''escolaridad" mas que 

contenidos , Por ello, en cuanto a la organización del aprendizaje, en con-

cordancia con los objetivo·s planteados proponemos un currículum abierto. 

Identificamos algunas de las características que no tendrá nuestro currí-

culum abietto· y otras que sí .tendrá: 

En prluer lugar, el currículum abierto NO: 

- no permitirá que los conten .idos esten disociados y fragmentados: 

- no guiará a nadi e tomando exclusivamente como base el futuro ocupacio-

nal sino teniendo en cuenta el desarrollo integral de la persona. 

-no indicará secuencias en las distintas disciplinas más allá de lo que 

sea absolut amente esencial para seguir estudiando. 

-no considerará que información y conocimiento son la misma cosa. 

- no permitirá que las viejas taxonomías eliminen nuevos tipos de conoci -

miento¡, , 

-no conside rará que el cambio conducta~ de los alumnos o maestros es la 1 

mane ra exclusiva de .medir la efectividad del programa. 

- no utilizará el mismo tiempo y recursos para todas .las materias princi-

pa les . 



-no limitará lo que el alurmo aprende a lo que el maestro sabe. 

- no pedl.cque . .e.l .maes.t.rO-trabaje_solo~--Sin . .eLapoyo de especiaHstas. 

Por el contrario, ~~ currículum abierto, SI: 

- creará grandes conjuntos de contenidos, tales como las ciencias~ las 

artes y las humanidades, en lugar de una proliferación de sursos meno 

res autónomos. · 

- señalará los elementos comunes que vinculan las etapas pero procurando 

un máximo de autonomía en la programación de cada una de e 'llas . 

-considerará que el conocimiento se parece más a un racimo de uvas q_ue 

a un collar de cuentas. 

establecerá guías para el estudio (pero no caminos prescriptos y con

trolados) que permitan que los alurmos se entre~uen a proyectos pers~ 

nalizados con el fin de seguirlos en la medida de sus intereses y del 

éxito obtenido. 

- esperará que los alumnos .estén a cargo directo de su propia educación, 

con el apoyo de con·sejeros o tutores. 

- computará como parte normal del trabajo del profesor Aas funciones de 

orientación, clínica, tecnológica y de planificación profesional y al 

mismo tiempo le retirará las funciones vinculadas con tareas de ofici 

na y mantenimiento de registros . 

- dará por sentado que todos los alumnos obtendrán buenos logros y est~ 

blecerá como un fin alcanzable secuencias de 11éxito11 para cada alumno 

individual. 

"PERIODOS LECTIVOS Y CALENDARIOS ESCOLARES!'. 

P rop.oo.emos _J.ma....e.scue l.a. -ab ie.r-ta .y actJ.v.a -todo - eJ--año~ .-Los.-Pe d:odos -- vaca":' __ 

cionales se determinarán de la siguiente forma: para los docentes se e~ 

tablecerá una cantidad de djas por ·año, en períodos totales o fraocion~ 

dos, siendo su usufructo de libre elección en cuanto al · momento, pero 1 

siempre supeditado a .la cobertura •del -servicio, correspondiendo algo

bierno ··escolar .decidir .la coordinación •en tal sentido. 



Con respecto a los alurmos: dado que cada alurmo seguirá su propio ritmo 

de aprendizaje, la determinación del período de vacaciones quedará libra 

~o a su propia decisión y de la comunidad educativa. 

14. ' 'LOS CONTENIDOS TEMATICOS". 

"Los sistemas abiertos van en contra de las ideas de: selección, competi

ción y obligación. La elección de los cursos y de las materias estudiadas, 

bien en clase o por lectura o de cualquier otra forma, depende principal

mente del interés personal del sujeto". Edgar Faure, informe a la UNESCO, 

1972. 

15 . LAS METODOLOGIAS DEL PROCESO DE ENSEAANZA APRENDIZAJE. 

La educación por el arte tiene ciertas características que la hace part.!_ 

cularmente apta como movilizador individual y social, por lo que la con

si de ramos 1·a p referible para t·as prime ras etapas. 

En la medida en que el ser humano se expresa; se manifiesta a sí mismo. 

Está contribuyendo a la creación de la cultura, cultura de todos y para/ 

todos. La educación por el arte propone: 

Educar los se~tidos, desarrollar la capacidad creadora, condiciones// 

furu:iaJrental.es .en . ...una. esc.ue.l.a demo.c.i:át.ic.a7-_.q.ue. . s.ó.lo. ~- ve prn.fuo..damente .e~ 

riquecida con hombres libres, creadores, que vivan plenamente sus potenci~ 

lidades, actuando en forma crítica en la sociedad, para crear identidad na 

cional es un camino la educación por el arte. 

Espontaneidad, imaginación, percepción, creatividad. El corrocimiento es 

una activa transformación nacida de actuar sobre cosas, objetos y de asimi 

lar los mecanismos de esas transformaciones. 

La educación por el arte implica un ejercicio concreto en el que ·se de

sarrolla un mecanismo de aprendizaje y estimulando el juicio crítico y la 

creatividad. 

Seis razones para promover él arte: 

l. P romo ver el arte significa p romo ver el trabajo creativo; 

2·. Promover el arte significa p romo ver el desarrollo intelectual. 

3. Promover el arte significa promover la expresión persona l . 

4. Promover el arte significa promover valores. 

5 . .. Prqmove r el arte significa promover el desarrollo de la sensibi 1 idad. 



6, Promover el arte significa promover una existencia mas humana. 

Dentro de la estructura ya planteada podríamos considerar dos posibi 1~ 

dades metodológicas que no se contraponen sino mas bien pueden impli carse 

o complementarse: la educación presencial y la educación a distancia. 

Proponemos la metodología de taller de enseñanza~aprendizaje, en el que 

no se abordan los .conocimientos como algo ya dado s ino que se busca propo..!:: 

ci"onar los instrumentos y la capacidad para adq uirir y aplicar conocimien

tos . 

En lo sustancial el taller consiste en "aprende r haciendo". Se organiza 

en torno a un proyecto concreto, cuya responsab ilidad de ejecuc ión está a 

cargo de un equipo de trabajo integ rado por profesores y alumnos que partJ._. 

cipan activa y responsablemente en todas las fases o etapas de realización . 

El taller es un ámbito . de reflexión en el que se pretende · s uperar las~ 

paración que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y 

el trabajo, y entre la educación y la vida, que podría ap licarse en todas 1 

las etapas de la educación. 

Principios pedagógicos del taller : 

1, Eliminación de las j era rquía s docentes preestablecidas incuest ion ab les. 

2, Relación docente-alumno en un a tarea común de co-gestión superando l a 1 

práctica paternal ista del docente y la actitúd pasiva y meramente receE 

tora de 1 a 1 umno. 

3. Superación de las re la c iones competitivas entre los a lumnos por el cri

terio de la producción conjunta grupal. 

4. Formas de eva luac ión conjunta docente-estudianti 1 e n re l ación con la for 

ma ca-gestionad~ de l a producción de l a tarea. 

5. Redefinición de 11 role s 11
: el !~rol" al umno como base creat iva del proceso 

de cogestión; e l ''rol" docente como orientador y catalizador del mismo 

proceso, 

6, Control y decisión sobre la marcha del proceso didáctico-pe dagógico. 

por s us naturales protagonistas, es decir, docentes y a lumnos, bajo for 

mas organizadas que el propio grupo docente-estudiantil decida. 

Educación abierta: como a lternativa para .la educación permanente y com

plemento para l a educación formal, s urge la e ducación abierta como un 1 



proceso funci onal que proveerá oportunidades r~ales de aprendizaje 1 

fuera de la escuela. El rol del educador aparece en esta modalidad di 

versifi cado y diferenciado en distintas personas participantes Jdel pr~ 

ceso: diseñador, tuto r, asesor , cump li endo funciones que cubren y su

plen la distancia. 

La e ducaci ón a distancia no es so lo ap ren der de lejos , impl ic"a la no 1 

separaci ón de una · pe rsona de su entorno para convertir lo en un factor de 

e ducaci ón, asr como responsabi lidad y disciplina para la autoprogramación 

del aprendizaje: quien aprende ha de organi zar s u relación con el material 

estructurado y con las posibil idades de apoyo tutorial. 

La e ducac ión abierta, implica que el est udiante dotado de su propio ins 

trumental por la posesión de ~n método o diseño, organiza su propia situa

c ión . de aprendizaje, recurri endo a múl t ipl es f uentes de saber y que l as // 

instituciones uti licen e l potencia l educativo de l medio ambiente soc ial o

frec iendo múltipl es vías de conocimiento. 

16. LA EVALUACION Y PROMOCION. 

Ap render ·ab ierto supone la posib ilidad de que e l s uj eto defina s us pro

pios objetivos. Implica e l esfuerzo personal responsable de fijarse y cono 

se-r-sus-prop+as--met-as y los--cami11os perra a lcal lzcrrf"OS7 1mpl i ca la- Hbertad 

de organizar s u prop io currículum teniendo la posibilidad de diseñarlo. Im

p li ca distribuir e l apren di zaje en tiempo y ritmo, determinar las fuerites 

de saber y conta r con apoyos insti~ucionales que potencien e l material ins 

trucciona l o cursos , a través de med ios de comuni cac ión soc i a l o mediante 

tutorías. Imp li ca l a responsabilidad de eva lua r c uando a l canza s us metas y 

obtener reconoc imiento· por su- ··a l cance~-·l mp· l ka la·acreditac ión· -de las ·ex-. 

perienc i as obten iaas en l a vida y en · el trabajo. Por l o tanto, planteamos 

un proceso pau lat in o que ll eve a un a auténtica a utova lua c ión tanto indivi 

duat . como grupal. 

17 . LA CONVIVENCIA Y LA DISCIPLINA. 

La escuela debe mostrar. que l a democracia es un a forma de orden en la// 

cual la di sc iplina no se as ienta sobre l a autoridad · irraci onal, sino sobre 

e l respeto a reglas estab lec idas por fganos institu~ionales competentes , o 

3 



bien por la propia comunidad educativa. 

Deben fomentarse y valorarse principios como: la tolerancia, la prude~ 

cia, el respeto, la no-violencia, la prevención. 

La escuela debe abrir una instancia a la auto-educación, al auto-gobie~ 

no, a la libre determinación, a la conciencia moral, cívica y social. 

Deben impl emen.tarse estrategias que involucren la participación de los 1 

ilumnos en el control de la disciplina, de la autodisciplina. 

Cabe recalcar que el docente y la familia deben· se r modelo y ejemplo con 

su conducta para poder transmitir los valores de la buena convivencia. 

18 . LA ORIENTACION EDUCACIONAL. 

La orientación es esencialmente la información dada al individuo acerca de 

sus propias posibilidades en el sistema de estudios, la t oma de conciencia 

de sus aspiraciones, convertidas en motivaciones y el conocimiento de las 

oportunidades de provecho que se presentarán para la capacitación que es 1 

capaz de adqui rir. 

La or ientación vocacional debe alcanzar a todos los educandos, ser per

manente, cont ínua, registrada en forma individual de modo de permitir que 

dicho registro acompañe al educando durante todo e l proceso, dejándose con~ 

tancl a de ·1as· prefe·ren·ci as·,- halrlli dade-s ·; ·di f1 éúl·taae·s, ·· in 1 e i a"t·iva-s-y----ta-pa!:· 

ticipación. Debe permitir la reorientación permanente. El proceso debe ser 

dinámico y co~tínuo, apuntando también a atender los problemas específ i cos, 

debiendo comprender la ORIENTACION EDUCACIONAL y no solo vocacional, como 

resultado de contemplar aspectos específicos como adaptación a la escue la, 

dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, problemas de sal ud, há 

bitos de estudio. 

Debe crearse un gabinete psicopedagógico y soci~ l, que in cluye la comu

nidad esco lar, la fami 1 ia y no só lo el individuo ai·s lado. 

LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ENSE~ANZA-APRENDIZAJE. 

22. LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION. 

Como ya se ha planteado, ver parte 3, item 10, e l servicio administrati 

vo de l a educación debe estar separado de lo académico, . contando con la e~ 

tructuta y los profesionales específicos para su mas eficiente atenc ión . 



23. LOS SERVICIOS PROFESIONALES (MEDICOS, PSICOPEDAGOGOS, ASISTENTES SOCIALES, 

ETC.). 

Es necesario contar con un servicio permanente dé apoyo médico, asiste~ 

cia social, sanitaria, que puede estar integrado o no al sistema educativo, 

pero 5i coordinar actividades con el mismo. Los aspectos psicopedag6gicos 1 

deben ser atendidos en forma permanente y continua, organizados en un gabi

nete que podría prestar atención a un núcleo de escuelas cercanas o con e~ 

racterísticas similares. La asistencia alcanzará a la comunidad educativa. 

24. LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

Adoptando Jos equipamientos tecnológicos actuales (computadoras, modens, 

etc.) se podrían implementar en todas las zonas que cuenten con servicio 1 

telefónicos redes de intercomunicación conectadas con bancos de datos regi~ 

nales, nacionales e internacionales. Además, se podrían utilizar para efecti 

vizar sistemas de educación a distancia, compl_ementándolo con medios audiov_! 

suales. Estos servicios podrían ser nuclearizados para asistir a diversas es 

cuelas de características simil ires. 

Con respecto a la utilización de Jos medios técnicos en gene'ral, cabe de~ 

tacar que de ningún modo deben ser un fin en sí mismo y convertir al alumno 

en un mero receptor, sino ser un medio o instrumento de uti'11zacióñ creativé 

25. LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL AL ESCOLAR. 

Para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y posibi Jidades de acce 

so a todos Jos servicios educativos, reafirmamos la necesidad de la asisten

cia social al escolar y la familia, (ver parte 5, ltem 23). Dicha asistencic 

debe provenir esencialmente del Estado., pero debe promoverse conductas de 1 

solidaridad y cooperación social que contribuyan en el mismo sentido. 

26: LOS SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACION. 

En todo lo referente a deporte y recreación debe contarse con el apoyo de 

la comuna, o de entidades específicas (clubes, .etc.).La recreación y el depc 

te, no deben considerarse sólo como distensión sino como un aspecto clave en 

la formación de la persona, en todas las edades. Se integra como enseñanza 1 

·no formal y formal al sistema educativo. 

27. LOS SERVICIOS DE INFORMACION, DOCUMENTACION Y DIVULGACION ·PEDAGOGICA. 

En estos aspectos debe primar el criterio de neclearización y regionaliz~ 



ción, para un mejor aprovechamiento de los recursos, destacándose que el 1 

sistema propuesto, integrado como es, cubre naturalmente estos aspectos. 

"LAS INNOVACIONES PEDAGOGICAS'' 

'31. EN GENERAL. 

Siendo el sistema educativo planteado esencialmente dinámico, generad9r 

de cambio, será ~1 _mismo el promotor de innovaciones pedagógicas sobre la 

base del análisis de la propia realidad o de otras realidades, a trav~s de 

la educación comparada . 

Destacamos el pape l de las más elevadas etapas del sistema en lo que se 

refiere al tema de la investigación y experimentación pedagógica. 

La forma de gobierno planteada y la reqionalización del sistema será fun 

damentales para la apertura a las innovaciones pedagógicas. 

"SITUACIONES QUE PLANTEAN DESAFIO$ PARTICULARES PARA UNA RESPUESTA PEDAGO 

Gl CA ADECUADA". 

42. LAS AREAS RURALES. 

Los internados actualmente existentes deben reducirse en la cantidad de 

alumnos, recibir únicamente a niños de la zona de influencia , tener tuto

res con residencia en el fugar del internado, para lo cual deben aumentar

se la cantidad de los mismos pero de menor tamaño. 

Se considera como una alternativa valiosa la nuclearización- de la educa 

ción, utilización de madres sustitutas y aldeas escolares, en todos los e~ 

sos en que resulte posible implementarlo, teniendo como principal objetivo 

evitar el desarraigo sociaf y fam i li a r de los niños . 

Se opina favorablemente respecto del plan A.M.P.A.R.A. 

Debe haber contenidos equivalentes a las áreas urbanas en las áreas ru

rales, adecuado a las realidades regionales en cada caso ." Se considera el 

sistema educativo como único, ?in distinci 0nes por regiones en su esencia, 

sin perjuicio de contemplarse las realidades regionales. 

43. LAS AREAS MARGINALES URBANAS. 

Las propias características del sistema propuesto (ver parte 3, item 10), 

~scu~la no graduada~ participativa, cu~rículum abierto y ·autarquía de su g~ 

bierno, permite una fle xi bilidad suficie~te para adaptarse a cada circuns

tancia particular. 



44. LAS AREAS DE FRO,NTERA. 

Sin perjuicio de que el sistema permite suficiente flexibilidad para adapta~ 

se a estas situaciones (parte 3, item 10), consideramos necesario una aten

ci6n especial "respecto a los medios de comunicaci6n social en estas áreas. · 
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LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

6. 1. EN GENERAL. 

-Descentralización, regionalización y autonomía como requerimientos natu 

rales de un efectivo federalismo. 

-Con sentido empresarial, no como concepción pragmática de utilidades,s~ 

no como criteri~ de organización acorde, sistematicidad, reciclaje per

manente, eficiencia, evaluación y mayor rendimiento. 

- Reordenamiento orgánico y legislativo conforme a la nueva estructuración 

y necesidades reales. 

Nuclearización. 

PROPUESTA DE REESTRUCTURACION DEL SISTEMA: 

- Independencia del Ministerio de Educación y Cultura. 

- Estructuración del Ministe~io de Educación y Cultura en base a Consejos 

Provincial, Zonal y Escolares. 



6.2. EL PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION DE L PERSONAL (DOCENTE Y NO DOCENTE). 

Todos los ni veles y modalidades reclaman perfeccionamiento y actualización, 

tanto del personal docente como del no docente. 

CARACTER IST ICAS: 

El perfeccionamiento y actualización del personal deberá ser: 

- personal y sistemático. 

- .presencial ó a distancia . 

- gratuito. 

- adecuado a l as necesidades del ~persona l y del medio en que actGa . 

- que no afecte la atención de los alumnos. 

- Transferib le a l a realidad. 

PROPUE STAS: 

Poner en v igen cia el año sabáti co en todos los niveles . 

- Incrementar la carga horar ia del docente de modo que en forma s i stemáti 

ca tenga tiempo para su perfecc i onam iento . 

-Organizar jornadas de perfeccionamiento y act ua li zación docente, prefe

rentemente en l os períodos anter iores y posteriores al c urso escolar. 

- Becar a docentes para que asistan a congresos y jornadas y luego actGen 

como agente s mu l tiplicadores de la formac ión recibida . 

-Planificar e l perfeccionamiento y actualizac ión de l personal no docen

te en e l conoc imi ento de l tratamiento espec í f i co que requ iere l a equca 

c ión desde l a vert iente adm inistrativa, así como en e l emp leo de l as nue 

vas tecnologías ap li cab les a l a admin i stración educativa . 

- Uti !i zar l a tecno¡og í a a f in de o rgani za r c ursos de perfeccionamiento y 

actua l ización a distancia. 

Aprovechar los servicios de l a Unive~sidad en la organización y dictado 

de l os cursos de perfeccion~miento y actualización. 

- Crear centros de documentación para cada ni ve l y en cada zona para fac i 

litar e l autoperfecc ionam ie nto. 

Los cursos de perfecc ionamiento y actual izac ión docente serán obligatorios 

· u optat i vos segGn lo determinen ! los Consejos en l os ~ist·intos nive les. Es

.ta propuesta fue aprobada con el disenso·de un delegado en el sentido que 

no sean ob l igatorios . 



6.3. EL REGIMEN LABORAL DEL PERSON AL (DOCENTE Y NO DOCENTE) . 

PROPUESTAS: 

-Propender a que la act i vidad del docente sea de tiempo completo o con 1 

ampliación de ca rga ho raria que con temple espacios para el cump l im iento 

de sus múltiples tareas. En l os casos en que la real idad educativa lo a 

conseje, se des i gnarán docentes con ded i cac ión parc i a l. 

-Ingresar a l a docencia mediante concurso de an t ecedentes y oposic ión. 

-Acceder a los cargos d i rectivos mediante un s i s t ema que garantice la i-

doneidad profesiona l y asce ndenc ia en l a com unidad educa t iva . (No se es 

tableció e l mecan i smo co rrespondiente). 

-Es tablecer un sistema de reva li dación periódica de l os ~argos titulares 

s in atentar contra l a estab ili dad labora l . 

- Condicionar la permanencia en los cargos a l a aptitud ps icofí sica, com

probada mediante exámenes per iódicos. 

- Implementar un ef i caz contralor méd ico para no frustar la justa aplica 

c ión de l rég imen de li cenc i as y no atenta r a 13 real ef icacia que debe/ 

caracter izar e l sis t ema educativo. 

-Separar la s func i ones administrat i vas de l as pedagóg icas manteniendo una 

adecuada coord in ación. 

J era rqu izar l as f unciones de l as d i st intas á reas de manera tal que resu l 

te el esca laf6n docente . 

- Revisar el régimen jubi latorio a f in {je lograr e l aprovechamiento óptimo 

de los recursos human os . 

- Remun e rar a l trabajado r en e l ámb ito e ducativo con un sa lario acorde con 

las exigencias de l a activ i dad y que le permita un a vida digna 

- Elaborar una nueva legis lac i ón docente que contemple l as necesidades de/ 

l a nueva estruct ura. 

6 .4. LA IN FRAESTRUCTURA FIS ICA ESCOLAR Y NO ESCO LAR, Y·SU EQU IPAM IE NTO. 

PROPUESTA: 

-P lan i f i car la construcc ión de escue las y s u loca lización en función de l os 

res ultados de l os censos esco l ares y de l as ex i gencias del crec i mien t o ur 

bano. 

- Crear una com i s i ón in terdisc i p linaria que asesore y aconseje con respecto ,, 



a las características y requerimientos de la edilicia escolar, acorde 

con las variab les poblacionales, climáticas y modalidades educativas. 

-Proyectar los edificios escolares para que sean lu9ares atractivos; e~ 

razón de las áreas vecinales o rurales, brindando posibilidades de reu 

ni ón e i r r a d i a e i ón de e u 1 t u r a . 

- Lograr una arquitectura funcional que permita ámbitos de uso múltiple, 

abiertos a las variadas actividades de los alumnos y a las diferentes 

neces1dades de la comunidad (bibliotecas, museos, mapotecas, laborato-

ríos, girmasios, talleres, y otros). 

-Prever espacios a fin de poder ir incorporando los nuevos recursos di-

dácticos que las nuevas tecnologías educativas proporcionen. 

- Dotar a l as unidades educativas del suficiente, adecuado y moderno mo-

biliario, así como del material didáctico y bibliográfico necesario p~ 

ra e l logro de los objetivos propuestos. 

Proveer a la s comunidades educativas rurales los implementos necesarios 

para brindar un servicio de calidad acorde con la actividad laboral re-

giona l. 

En función del criterio de escuela abierta que hemos planteado, emplear 

l os recursos que ofrezca la comunidad. 

6.5. LA EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD PEDAGOGICA. 

P ROP UE STAS: 

Asignar a un equipo técnico pedagógico la misión de evaluar los objeti-

vos, contenidos, recursos y metodo logías didácticas aplicadas en el área 

docente. 

-Asignar a los Consejos, en cada uno de los niveles, integrados por los 1 

representantes de los padres, docentes, alumnos, la evaluación de la ac-

tividad docente a fin de determinar la calidad de la acción educativa. 

~ Implementar la autoevaluación de gestión por parte de todos los integra~ . 

tes de la comunidad educativa. 

6.6. EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE GESTION DE LOS RECURSOS. 

PROPUESTA: 



Adoptar como criterio, que de acuerdo al organ i grama ya propuesto y con 1 

sentido participativo de Jos distintos elementos integr~ntes de las unida 

des educativas, se efectivicen las instancias de evaluac ión y control de 

la calidad de gestión de Jos recursos, 

6. 7. EVALUACJON Y CONTROL DE LA GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA. 

PROPUESTA: 

Adoptar como criterio, que de acuerdo al organigrama ya propuesto y con 1 

sent ido participativo de Jos distintos elementos integrantes de las unida 

des educativas, se efectivicen las instancias de eva luac i ón y contro l de 

la gestión financiera y presupuestaria. 

6.8. LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE LA EDUCACION. 

PROPUESTA: 

Planificar e l desarro ll o de l a educación con participación de todos los e 

lementos integrantes de los diversos niveles de conducción y ejecución de 

la actividad educativa, entendiéndolo como un proceso integral, abierto, 1 

flexible y adaptativo, que en e l marco de la de scentra ] izac ión, as uma con 

la comun idad educat i va, un rol protagónico en el proceso regi ona l. 

6.9. OTROS ASPECTOS DE LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION. 

NO TRATADO. 



~:•cOMO PROPUESTA, AVALADA POR UNANIMIDAD, QUE POR SUS ASPECTO.S POSITIVOS Y SU 

CAL 1 DAD, MERECE UNA PROFUNDI ZAC 1 ON 11 • 



GRUPO: HUENEY, 

PARTE 6: LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION. 

l. EN GENERAL, 

Deberá desdoblarse la administración y funcionar separadamente de lo acad! 

mico, aunque en coordinación. Estará a ca rgo de personal especializado en 1 

ad~lnistración de empresas. 

La estructura promueve una comunicación y trabajo conjunto de los docentes 1 

que llevará a un perfeccionamiento permanente y ·cooparticipativo 

2. EL PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE Y NO· DOCENTE. 

Se proponen tres posibles aspe ctos de perfeccionamiento o actualización do

cente. 

A. A través de la designación de mayo r cantidad de personal que el requeri

do conforme a la planta, de modo tal, que ca rácter rotat ivo permanente, 

de acuerdo a ciclos preestablecidos por los interesados, todos los docen 

tes participen regularmente de cursos de actualización o perfeccionamie~ 

to. 

B. A distancia, de modo de permitir la capacitación docente, aún en los lug~ 

res más ' alejados y en forma permanente, imp lementando redes de comunica

c ión que permita e l intercambi o entre espec ia li s tas o investigadores en 1 

diferentes centros. 

C. A través del aprovechamiento libre de cursos de especialización organiz~ 

dos por entidades privadas o por el mi smo s istema educativo, que pe rmite 

e 1 re e i e 1 aje . 

El s istema permite el aprovechami ento de experiencias de aprendizaje in

dependientemente del curso formal de que se trate . 

Se preverá capac itaci ón del persona l no docente para su especia lidad (a~ 

mini s trativo por ejempló). No habrá personal de limpieza, pues esta ta

rea se realizará e n forma conjunta y organizada, de acuerdo a las posibi 

lidades de la comunidad e ducativa de que se trat~. 

3. EL REGIMEN LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. 



Se establecerán designaciones por cargo y no por hora cátedra. 

La jornada de trabajo debe incluir lo que actualmente se coc ibe como extra 

clase. 

De berá proveerse de elementos de trabajo a Jos docentes. 

El cargo directivo surgirá como líder e legido por la comunidad , se rá peri~ 

dico y no se considera parte de la carrera. 

Las designac i ones docentes y no docentes se realizarán por concurso de ante 

cedentes y oposición, con opci ones de práct ica volunta~ia, es decir, no re

mune radas . 

4. LA INFRAE STRUCTURA FISICA ESCOLAR Y NO ESCOLAR, Y SU EQUIPAMIENTO. 

Destacamos la neces idad de dotar a la escuela de infraestructura ade cuada 1 

con espacios amplios, lumin osos, (se pueden adaptar Jos existentes). Los nu~ 

vos que se prevean que no sean excesivamente grandes, s ino más bien con pos~ 

bi lidad de adecuar e l mobiliario . Contemplados oportunamente en e l planea- 1 

mi ento de barrios . 

Construi r escuelas de ac uerdo a la dens idad demográfica y l as neces ida des de 

l a población. 

Proveer terrenos a ledaños o cercanos pa ra e l desarrol Jo de distintas act i vi 

dades donde los a lumnos aprendan a produci r para s u propia s ubs i stenc ia. 

El eq uipami ento debe se r s uf i c iente y tecnológicamente act ua li za do. 

5. LA EVALUACION Y CONTROL DE LA CALID~D PEDAGOGICA. 

En nuestro proyecto se contempla l a a utarquía del s istema esco la r por reg i~ 

nes. 

En aque llas reg i ones e n que e l s i stema esco lar in c luye los profesores o esp~ 

cialización en la cua rta etapa, l a eva luac ión y orientación pedagógica se rá 

a través de s u accionar y de. com ités a ese efecto. 

En las re g iones que t odavía na tengan los nive les de profesores o super ior, 

el control y la o ri entac ión pedagógica Jo efect i v i za rán l as regiones que si 

Jo tengan . 

El Mini ster io cdi= Educac i ón Prov incia l, en sus funciones de coo rdin ac ión prom~ 



verá la supervisión antes indicada, el intercambio de opiniones, de · ideas, 1 

de experiencias, etc., a efectos de coordinar y hacer coherentes todo lo que 

se implemente a nivel provincial. 

Por otra parte el Ministerio de Educación también debe intervenir en la coor 

dinación a nivel nacional del proyecto educativo. 

Esenci aJmente __ estos aspectos_se van _a pert'eccionar: .. .o . mod.i.f-lcélr-.a . iast-ancJ.a ... /. .. ; 

de la propia experiencia que se genere, pero es lo bastante flexible para g~ 

rantizar la efectividad de dichos cambios. 

6, LA EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE GESTION DE LOS RECURSOS. 

Al plantearse la organización en forma regionalizada y autárquica el control 

interno estará en manos de las autoridades de la misma (Asambleas, Consej.os, 

etc.) auditorías específicas y el control externo, del Tribunal de Cuentas 1 

Provine i a 1. 

Al ponerse en manos de la comunidad educativa el gobierno del sistema dicha 

comunidad participa también en el control de la gestión. 

7. LA EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA. 

Al pla.ntearse la organización en forma regionalizada y autárquica el control 

interno estará en ~anos de l~s autoridades de la misma (Asambleas, Consejos. 

etc,) auditorías específicas y el control externo, del Tribunal de Cuentas 1 

Provine i a 1. 

Al ponerse en manos de la comunidad educatiya el gobierno del sistema, dicha 

comunidad participa también en el control de la gestión. 

8. LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE LA EDUCACION. 

Deben definirse diversos niveles de -participación. Uno fijado para el nivel 

nacional, coordinado por la Nación y con la participación de las pnovincias. 

Otrp a nivel provincial, coordinado por la provincia y con todas las regio-

nes educativas autárquicas en que se divide la provincia. Finalmente, cada 1 

comunidad es responsable de planificar su propio desarrollo educativo; se// 

discutirá y decidí rá el desarrollo particular, en cada instancia. 

El proceso de planificaclón del desarrollo educativo debe ser permanente y 1 
. ' 

comenzar desde la base del sistema educativo, es decir, desde las regiones e 



'· . ducativas autárquicas en que se divide la prov1nc1a. Finalmente, cada comu 

nidad es responsable de planificar su propio desarrollo educativo; se dis-

cut irá y decidirá el desarrollo particular, en cada instancia. 

El proceso de planificación del desarrollo educat ivo debe ser permanente y 

comenzar desde la base del s i stema educativo, es decir, desde las regiones 
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GOB'IERNO Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 

7.1. EN GENERAL. 

PROPUESTA: 

- Establecer como característica del gobierno y financiamiento de la edu-

cación, la descen tralización, regionalización, nuclearización y partic..!_ 

pac i ón .. 

Reafirmar e l principio de la libertad de enseñar y aprender, y por con-

siguiente, la coexistencia de la enseñanza oficial y la de iniciativa 1 

privada, ajustándose a las finalidades y objetivos generales de la edu-

cación, a los valores propios de la vida en democracia, a las normas le 

gaJes educativas y reconociendo las funciones insoslayables y primordi~ 

les del Estado, referentesaplaneamiento, supervisión y control de la ca 

lidad e ducati va. 

EL GOBIERNO DE LA EDUCACION 

7.2. LA DI STR IBUCION DE ATRIBUCIONES ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, LOS GOBIERNOS/ 

DE PROVINCIAS Y LOS MUNICIPIOS Y ENTRE LOS DI STINTOS PODERES (EJECUTIVO, / 

LEGISLATIVO Y JUDICIAL) EN CADA JURISDICCION. 

PROPUESTAS: 

Solicitar al Congreso de la Nación sancione una Ley Orgánica de Educación 

en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo Gr, inciso 16), de la// 

Constitución Nacional. 

-Crear a nivel provincial el MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, indepen-

di en te del MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. 

-Establecer como funciones: 

Del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION, el asesorar y coordinar en 

todo lo referente a la Política Educativa Nacional. 

Del MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA PROVINCIA DEL/ 

CHUBUT, definir la política educativa y coordinar el accionar educativo. 

Del CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION, concret.ar la política e . . -

ducativa en objetivos, articular los niveles y asignar los recursos fi-

nancieros equitativamente. 



Del CONSEJO ZONAL,- coor-din-ar,. super-visar--y -asesora-r -la act-ivi 

dad de los CONSEJOS ESCOLARES y redistribuí r los recursos financieros, 1 

con participación de las unidades educativas. 

Del CONSEJO ESCOLAR, planificar, desarrollar y evaluar los o~ 

jetivos educativos; elaborar propuestas curriculares; planificar el per

feccionamiento y actualización docente; administrar los recursos financie 

ros; supervisar y evaluar las gestiones pedagógicas y administrativas de 

la unidad educativa. 

7.3. LA EDUCACION PUBLICA Y LA EDUCACION PRIVADA. · 

PROPUESTA: 

1. En consenso (25 votos) 

En cuanto a la coexistencia de la educación pública y privada, resulta 

por definición comprendidas en la propia libertad de enseñar y apren

der. 

La educación pública es función primordial e insoslayable del Estado. 

Las personas tienen derecho a la creación de instituciones educativas 

ajustadas a los principios de la Constitución y de la Ley General de E

ducación. El Estado acudirá en a·uxilio, conforme a la legislación Nacio 

nal vigente, de aquellas escuelas de inici~tiva privada que se ajusten 

a todas las exigencias que señala éste para sus escuelas y que colabo

ren en cuanto a la prestación del servicio, con la condición que no re~ 

pondan a criterios elitistas, no persigan fines de lucro y se atengan 1 

estrictamente a los instrumentos legales que rigen el reconocimiento y 

funcionamiento de las escuelas de iniciativa privada, incorporándose a 

la estructura de gobierno que se realiza en esta propuesta. · Para ello 

deberán modificarse los artículos de la Constitución Provincial que// 

sean necesarios. 

2 •. En disenso (7 votos) 

El Estado acudirá en auxiliorde las escuelas de iniciatfva privada que 

existen en la actualidad. 

Las que •Se abran en el futuro serán subvencionadas por la misma entidad 

que las cree. 

Reformar el Artículo 106° de la Constitución Provincial. 

(O\ 



7.4. LOS ORGANISMOS CENTRALES, INTERMEDIOS Y DE LAS UNIDADES ESCOLARES EN CADA JURISDICCION . 

PROPUESTA: 

E STERI O DE EDUCACION Y CULTURA 1 

~ 

1 CONS EJO FEDERAL DE EDUCAC I ON 1 

' 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

CONSEJO PROVINC IAL DE EDUCAC ION 

Adm inistra tivo • 1 Supe rvisor 
~uperv. Areas 

Pedagógico 
¡¡-supe r~ .Gabinete Ps icop. 

SECTOR ADMINISTRAT IVO 

Di recto r Administrativo 

Secretaría1 ~Coope ra?ora 
(Docentes y (Alumnos y 
Padres) Padres ) 

r 

(Docentés y 

~ 

CONSEJO ESCOLAR 

(Unidad educativa) 

¡ GABIN ETE 

-------------.,.----__. PS 1 COPEDAGOG 1 CO 
Y SOCIAL 

(Directo r Pedagógico) 
( Director Administrativo) 
( Docentes ) 

SECTOR PEDAGOG ICO 

Di rector· Pedagó~i co 

Docenteri' Secrtaría 

Alumno¡ 

(Padres ) 
(Alumnos) 
(Personal no docente ) 

1 '''"' J BIBLIOTECA 

PERSONAL NO DOCENTE 

- ~- ·-~._ ~ - -~---~--=-----~-.;=:.._.,..-.:~-----------=---· 



7.5. LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN EL GOBIERNO DE LA EDUCACION. 

PROPUESTA: 

Integrar _los Consejos en sus diversos niveles por representantes de los 

alumnos, padres, docentes y no docentes, elegidos democráticamente, por 

representantes del Estado del área de conducción educativa y por los re 

presentantes de instituciones afines con el quehacer educativo. 

EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION. 

7. 6. LOS GASTOS EN EDUCACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LAS JURISDICCIONES Y 

Y SU DISTRIBUCION .. LAS FUENTES ACTUALES DE FINANCIAMIENTO. NUEVAS FUEN-

TES DE FINANCIAMIENTO. 

PROPUESTAS: 

-Que el poder público, en sus diversas jurisdicciones destine a educación 

los porcentajes estipulados en las Constituciones e instrumentos legales. 

-Que se garantice el espíritu del Artículo .,108° de la Constitución de la 

Provincia del Chubut que estipula 11 
... asegurar recur~os suficientes para 

su sostén, difusión y mejoramiento 11
• 

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut asigne a Educación los 

recursos pre~istos en la Ley N° 40, Artículo 68~ 

- Que . se reestructure el sistema impositivo provincial tendiendo a la fede 

ralización de los . recursos. 

Que se orienten en lo inmed.iato, los esfuerzos y el presupuesto provin-

cial para satisfacer las urgentes necesidades que demandan las escuelas 

rurales, marginales e internados, en lo referente a infraestructura, mo 

vilidad, alimentación, salud y equipamiento técnico didáctico. 

- Que se creen impuestos adicionales a las ganancias netas no reinvertidas 

en el país y a las empresas multinacionales y latifundios, como nuevas 1 

fuentes de finan~iamiento con destino a Educación. 

7. 7. LAS COOPERADORAS ESCOLARES, LAS COOPERATIVAS . 

Dentro de 1 esquema propuesto, donde cada escuela ha de funcionar con una 1 

revitalizada participación de _la comunidad, integrada en la comunidad edu 

cativa, las actuales funciones de las Co.operado.ras Esco'lares estarían ab-
. . 

sorbidas por los Consejos Escolares de dichas comun1dades educativas. 

{o1 



Dada s l as características y funciones de las cooperativas, se estima nece 

sario incorporar el coopera ti v i smo escolar con el dob le propósito de con

tribui r al financiamiento de l a escue la y ser docente en sí mis mo , de mo

do tal que e l educando aprenda en l a escuela un modelo cooperativo que p~ 

drá ap licarl o en su actividad futura. 



~'~COMO PROPUESTA, AVALADA POR UNANIMIDAD , QUE POR SUS ASPECTOS POSITIVOS Y SU 

CALIDAD , MERECE UNA PROFUNDIZACION 11
• 

io\ 



GRUPO; HUENEY. 

PARTE 7: GOBIERNO Y FINANC IAM IENTO DE LA EDUCACION. 

l . EN GENERAL. 

En conco rdanc ia con e l proyecto de l ineado en las partes 11111 y 112 11
, concebi-

mos e l gób ieJrri o de ra éduca'ción -én - manos de ·ta comon i dad ~educat1vCI~ enfo ri'ha

autogest i onari a . 

Se deben defin i r regiones o áreas de dimens iones ta les que perm i tan una// 

real i dentificación, por cercarría, entre la comun idad y el gobierno, que se 

estab lece de esa misma comunidad esco lar, a efectos de que puedan identifi

carse personalmente s us representantes . 

Dichas regiones o á reas las concebimos autárquicas, con gobierno colegiado, 

en donde estén rep resentados todos los sectores v inculados a l a educación; 

alumnos, padres, doce ntes, no doce ntes, graduados. 

Corresponderá a l poder legis lativo establecer la un idad normativa de la edu 

cación (Art . 67 inc . l6 C. N.) y di ctar una ley general ·de educación conforme 

al pr incipio de~ocrát i co de descentra l izac ión y respeto de las autonomías 1 

p rov i n e i a 1 es . 

Concu ·rrentemente, las provincias deberán d ictar sus propios ordenamientos 1 

sujetos a tales princip ios genera les, contemplando a los munic ip ios que de

ben contribuir y promover al esfuerzo educat ivo, dentro de los parámetros 1 

que se estab lezcan . 

EL GOB IERNO DE LA EDU CAC ION. 

2. LA DISTR IBUCION DE ATR IBUCIONES ENTRE EL GOB IERNO FEDERAL , LOS GOB IERNOS 

DE PROVINC IAS Y LOS MUN ICIPIOS Y ENTRE LOS DISTI NTOS PODERES (EJECUTIVO, 

LEG ISLAT IVO Y JUDICIAL) EN CADA JURISDICCION, 

Es ta contemplado a l referirnos en general (parte. 7, ítem 1) 

3. LA EDUCAC ION PUBLICA Y LA EDUCAC ION PR IVADA. · 

Aceptamos la coexistencia de la educación púb l ica y privada. 

Rea firmamos el principio constituciona l de l estado como garante de l a en 

señanza y reaf i rmamos e l deber de l estado de estab lece r los li neami entos 



generales del sistema educativo. 

Será subsidiado el régimen de enseñanza privado en la medida 

en que la educación que preste sea sin fin de lucro y de a

cuerdo a los principios generales d~l sistema educativo, de

mocrá-t-i-co y ra r't:-i e i pat i vo. 

La coexistencia de la educación pública · y privada resulta por 

definición comprendida en la propia libertad de enseñar y a

prender, 

Las escuelas privadas participarán de la estructura de gobie~ 

no propuesta, integralmente, 

4. LOS ORGANISMOS CENTRALES, INTERMEDIOS Y DE LAS UNIDADES ESCO/ 

LARES EN CA~A JURISDICCION. 

Ya está contemplado al hacer el planteo en general, parte 7 1 

item 1, 

5. LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN EL GOBIERNO DE LA EDUCA

e 1 o.N ._ . 

Esta contemplada en todo el sistema de gobierno . delinea~o al 

tratar el tema en general, parte 3, item 10 y parte 7,item 1. 

6, EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION, 

LOS GASTOS EN EDUCACION Y SU DESTRIBUCION. 

La redistribución de servic~bs educativos que sea consecuen

cia de la implementación de esta propuesta debe ser acompañ~ 

da de los reéursos afectados a dicho servicio, en las juris

dicciones en que actualmente son atendidos. 

En cuanto a los recursos a asignar para la ed.ucac .ión, sin es 

tablecerse porcentajes fijos respecto del total del presupue~ 

to, deberán fijarse los recursos suficientes para cubrir las 

necesidades que surgen conforme al criterio de valoración del 

conjunto de necesidades existentes en cada moment~, que será 

un criterio a definir por la comunidad toda en su conjunto y 

no sólo por la comunidad educativa. 

lrJf 



7. LAS COOPERADORAS ESCOLARES. LAS COOPERATIVAS. 

Con la participación de toda la comunidad que se postula al 

definir el proyecto y s u gobierno (parte 3 ítem JO y parte 

7 ltem 1), está comprendida la facilitación del accionar de 

las actualme nte existentes, aunque debe tenderse a su desa

parición con Jos objetivos actuales dado que imp lican la · ne 

gación de la gratuidad de la educación. 

En C·uanto ·al a ·ccionar· de l as· cooperativas,· ya se ·se ñ aló la 

conveniencia y nece s idad de in ce ntivar su funci o namiento . 
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