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Desde el comienzo de nuestra gestión se ha percibido 
que la escuela primaria argentina, a partir de la transferencia 
de los seiVicios a las provincias y la consiguiente descentra
lización curricular, ha venido funcionando en forma desarti
culada. Cada jurisdicción ha intentado resolver su problemá- · 
rica sin recibir apoyos que aseguren la equidad de la oferta 
educativa. 

Teniendo en cuenta esta situación la DINEIP propone 
constituirse en ámbito de discusión, coordinación y concer
tación en los niveles inicial y primario y como organismo 
orientador, articulador y de apoyo a las acciones emprendi
das por las distintas jurisdicciones, en el marco del Consejo 
Federal de Cultura y Educación. 

Con la mira puesta en esta política, se realizó en no
viembre de 1989 el I Encuentro Federal de Educación Prima
ria, donde se discutieron los problemas expuestos y quedó 
manifiesta la necesidad de lineamientos curriculares comu
nes a nivel nacional . Las metas planteadas resultarán así un 
instrumento apto para fortalecer la unidad educativa sin dejar 
de tener en cuenta las diversidades regionales. 

El proceso ya se ha puesto en marcha y en este 
momento enfrentamos el desafío de diseñar la fórmula que 
permita hacer efectiva esta participación. Este tema será 
tratado en el ll Encuentro Federal, a realizarse próximamen
te. Entretanto, nuestro Boletfu quiere convertirse en un 
seiVicio para esta labor integradora, que permita avanzar en 
el perfil educativo afmnador de la Unidad National. 
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"Abrid nuevos caminos 

~ 

a la creatividad ' •••• " 

América Latina ha de reafirmar su identi
dad y ha de hacerlo desde sí misma, desde sus 
raíces más genuinas. Las diversas dificultades que 
la afectan. de orden económico, social, culnrral, 
deben ser resueltas con la colaboración y el esfuer
zo de sus mismas gentes. 

En esta noble tarea el hombre y la mujer de 
cultura están llamados a inspirar ptincipios de fon
do y suscitar motivaciones que estimúJ.en la capa
cidad moral y espiritual de la persona, úrñco medio 
para conseguir unos cambios que silvan al hombre 
y no lo esclavicen. 

El hondo sentido de responsabilidad y el 
compromiso ético que debe caracterizar a todo 
hombre de la cultura os llevará a hacer de vueslra 
actividad, en el campo de las ciencias, de las letras 
y de las artes, un instrumento de acercamiento y 
participación. de comprensión y solidaridad en los 
diversos sectores en los que se deja sentir vueslra 
influencia. Las tensiones y conflictos que puedan 
aparecer en el panorama social han de ser un 
desaffo a vuestro talento para poner de manifiesto 
que los enfrentamientos y las incomprensiones van 
ligados frecuentemente a la ignorancia y al desco
nocimiento mutuos. 

La verdadera cultura tiende siempre a unir, 
no a dividir. En vueslra bósqueda constante de la 
verdad, de la belleza y del conocimiento cientffico, 
ábrid nuevos caminos a la creatividad y al progre
so, lratando de unir las voluntades y buscando 
soluciones a los innumerables problemas que plan
tea la existencia humana. 

~~!~i~~~í~ m~,~~~~~~~~ 



REFLEXIONES SOBRE 
LA ENSEÑANZA DE LA 
HISTORIA 

Ordinariamente se circunscnbe el estudio 
de la Historia al pasado. Pero aún sin negar que el 
objeto de la Historia tenga que ver sustancialmente con 
el pasado, no se comprende su sentido completo, si no 
se advierte que el motor de esa indagación del pasado 
se encuentra en este presente en el que estamos inmer-
sos, el cual, a su vez, quiere poner en vigencia un futuro 
al que se aspira. En sfutesis que -lejos de resultar con-
trapuestas o antagórñcas- las categorias de presente, 
pasado y futuro, se enlazan finnernente en el au!énti-
co conocimiento histórico. Acaso por esto, alguna vez, 
se haya señalado con toda justeza que "la Historia es 
maestra de vida". 

Efectivamente, porque la disciplina hist6rica nos 
ayuda a mejor conocer el preseme que estamos vivien-
do, a partir de descubrirnos su presencia y porque, as[ 
enraizados en este presente, estamos en condiciones 
de proyectarnos a un futuro que nos tenga por prora-
gonistas. 

Acaso, por todo ello, sea necesario señalar que el 
objeto de estudio de la Historia, es el "presente vivicn-
te" (en el que coinciden pasado y futuro) y, precisa-
mente por ello, cumple un formidable papel formativo 
en el conjunto de las disciplinas denominadas huma-
nísticas o sociales. A partit de este concepto de "pre-
scnte viviente", es que podemos ahora compacnder 
que cada generación tenga que hacer "su historia', 
como uno de los aspectos más destacados de su pro-
yecto cultural. La historia no está nunca acabada Cada 
nueva época -desde sus propios problemas y desde su 
visión de futuro- descubre nuevas pc¡spectivas que 
modifican el pasado, ya integ!ándolo en nuevas tota-
lizaciones, ya modificando la evaluación de lo conoci-
do. Es por esto esencialmente que un poeblo va escri-
biendo- en su transcunir como tal- distintas versiones 
de su historia, las cuales, algunas veces antagórñca-
mente, corresponden a diferentes estados de su desa-
rrollo. 

La grandeza del aulénlico conocimienlo hist6rico es 
poder realizar las sfntesis oportunas que le permitan, 
a este mismo pueblo, reapropiarse de todo su posado 
y construir, desde él, un futuro digno de ser vivido. 

(extractado de "El sentido de la Historia y de su 
enseñanza y aprendizaje" del Profesor 

Andrés Mercado Vera) 

Sólo así se cumple aquello de "la Historia como maestra de 
vida". 

Y esto ocurre sin que quede afectada la "objetividad" 
histórica ya que, al resultar impos¡ble la resumeción del 
pasado como tal, lo que escribimos y estudiamos es siem-
pre el resultado de nuestra propia inteipretación con el 
mayor rigor intelectual pos¡ble y un espúitu cabalmente 
ético. 
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En esa inteipretacióri del pasado, todo pueblo histórico 
ejerce el acto supremo de su libertad, la cual se expresa pre-
cisamente en dicha tarea inteipretativa 

Si esta hbertacl no se ejerce, la Historia se transforma en una 
¡nera crónica, que no sólo desnaturaliza su valor formativo, 
sino que resulta anodina y de escaso interés para el 
aprendizaje. Por eso la Historia bien enseñada exige la . 

selecci6n de los acontecimientos valiosos del pasado y 
criterios de evaluaci6n en función del "presente viviente". 

Tanto más importante será la obra del historiador, cuanto 
más concicntes y explícitos sean esos criterios y cuanto más 
respondan a las necesidades fundamentales del presente y 
del futuro al que se aspira. Creernos que todo esto debern ser 
terñdo en cuenta, al replantear la enseñanza y aprendizaje 
de la Historia en nuestroS establecimientos educativos. 

Apacndamos a estudiar el pasado, en función de nuestro 
presente y como preludio de un futuro del que no queremos 
desertar. 

La Historia así enseñada es un formidable instrumento de la 
unidad nacional, en cuanto nos pcrntite apropiamos de todo 
el pasado y proyectarlo hacia un futuro común. 
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Próximamente se llevará a cabo en la Ciudad de Mar del Plata el 
Primer Encuentro Federal de Educación Inicial con la participación de los 
Directores Generales o funcionarios del área del orden nacional y provincial. 

El objetivo del encuentro será lograr un cuadro de situación de la 
Educación fuicial en el país y buscar canales de comunicación y articulación para 
lograr coincidencias y criterios de política educativa nacional del Niyel Inicial. 

TEMARIO: 

- Identidad y estructura del nivel. 
- Aspectos normativos. 
- Lineamientos curriculares vigentes. 
- Proyectos e innovaciones. 
- Propuestas para la elaboración de lineamientos curriculares nacionales. 
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Ortografía dificiente 
F alias en la mecátúca lecwra 
1 ncomprensión del textLJ 
Escasa capacidad de redacción 
Imposibilidad de reswnen y sfntesis 
Desconocimiento de nociones sobre literatura 

¿QUE ESTA PASANDO CON NUESTRA LENGUA? 
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Esta es la realidad con la que chocan a diario los maestros argentinos. Para recoger esta problemática, 
analizarla y comenzar a dar respuesta a tales falencias, se ha creado en le seno de la DINEIP una Comisión 
que aborda el estudio de la enseñanza de la Lengua en el nivel primario. 
U na de las convicciones básicas que sustenta el trabajo de esta comisión, es que resulta imposible 
avanzar en el tema de la enseñanza de la lengua en tanto se mantenga separado este problema de la 
investigación y en partiCular, de las investigaciones que en materia de psico y socio-linguística se vienen 
ralizando en nuestro país y en el mundo. 
La enseñanza de la lengua es un terreno de profundas controversias que son ante todo pedagócicas, pero 
que no podrán resolverse sin el auxilio de las ciencias del lenguaje. 

Las ciencias del lenguaje y la enseñanza de la lengua están en actitud de desafío recíproco. Los 
especialistas de la educación requieren del aporte de las teoiias del lenguaje y éstas tienen ante sí la tarea 
de describir y teorizar los hechos linguísticos pedagógicamente relevantes. 
Las marchas y las contramarchas de los últimos años en materia de modificaciones curriCulares, han 
contribuido a diluir los contenidos del área y a desdibujar los objetivos prioritarios del aprendizaje de la 
lengua en la escuela primaria Los docentes y en general los adultos que trabajan con adolescentes, 
coinciden ampliamente en señalar que los alumnos que acceden a la escuela secundaria, 
lo hacen con serias falencias en su fonnación linguística. 
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. Lamentablemente, los intentos de solución de estos problemas, provenientes del campo de la linguística 
aplicada o de la psicopedagogía, por su parcialidad, no han resultado más que remedios limitados que 
en algunos casos, por su "sofisticación", han permanecido ajenos a la práctica cotidiana en el aula. 
Y muchas de las experiencias implementadas, por falta de fundamentación o desconocimiento de sus 
bases teórico-experimentales, ligado a deficiencias en la formación docente, han coducido a la 
improvisación, debilitando aún más la formación de los niños en etapas tan importantes como por 
ejemplo, la adquisición .de la lect<rescritura. 
El desarrollo de la competencia linguística y comurticativa en nuestros niños al finalizar la escuela 
primaria es francamente insuficiente para las exigencias de la situación actual. 
Y este hecho se agrava aún más en la población escolar de zonas urbano marginales y rurales, donde la 
falta de estimulación ligada a otras carencias, determina altos fudices de deserción y repitencia, en 
muchos casos ligados a la imposibilidad de aprender a leer y a escribir. 
Por otra parte, la disgregación cultural y social puesta de manifiesto en nuestro país, hace perentoria la 
exigencia de una unidad linguística que potencie y posibilite un proyecto cultural común. afirmado en 
el respeto por las particularidades linguístico-culturales regionales. 
· Ello implica, asimismo, abordar de una vez por todas y seriamente, el terna del bilingüismo, evitando 
las posturas igualmente erróneas de la exaltación o la negación del problema cultural de las poblaciones 
aborígenes. 

MICROEMPRENDIMIENTOS 
La escasez de recursos es un dato de nuestra reali
dad que lleva a incentivar la creatividad. En la pe
riferia de las grandes ciudades ya se está pensando 

en cómo el ámbito escolar puede contribuir en el a
porte de soluciones. Es así que han surgido diversos mi

croemprendimientos en espacios rurales o semiurbanos de 
zonas socio económicas deprimidas. 

Toda la comunidad educativa: padres (en situación de desocupación y subocupación), docentes y n 
docentes, desarrollan proyectos productivos que beneficiarán a los distintos sectores desde la perspec
tiva económica y didáctica 
De este modo se ofrece un modelo ejemplificador de una escuela que, integrada a las necesidade 
comurtitarias, plasma una pedagogía de la Cultura del Trabajo. 
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Parece importante reflexionar sobre el tema Cultura del Trabajo dado que este concepto se presenta como principio de 
organización de nuestra sociedad y de la educación. Hay dificultades semánticas en una concepción que parece tan 
sencilla. 
Con este propósito, el Profesor Andrés Mercado Vera está desairollando en la DINEIP un Seminario cuyas conclusiones 
iremos dando a conocer a lravés de este Boletín. · 
¿Qué afinidad hay, en principio, entre Culnn:a y Trabajo? 
"La palabra Cultura en su sentido inicial, primario, surge literabnente del sen{idc de cultivar la tierra, abrir los surcos 
en los cuales se ha de sembrar. Alude desde un comienzo a un esfueno (studium en latin significa esfuerzo trabajoso, 
fatigoso). 
Se alude también al desarrollo del individuo que por medio de ese esfuerzo se cultiva, se eleva, se profundiza, se realiza; 
llegando a una plenitud de su condición huJruu¡¡;z, 

Filosojlll es cultura ánimi (cultura del alma, según Cicer6n). 

Por ese lado la cultura se aproxima al 
trabajo, es ella misma un trabajo. Pero 
eso no ocurre para los pueblos en los 
cuales se ha forjado este sentido inicial 
de cultura: tradición greco-latino-cris
tiana. Para esos pueblos trabajo es el 
trabajo penoso del esclavo. Se ha dado 
una polarización entre cultura y traba
jo. 

El trabajo es el penoso e:ifuer
zo por el cual el hambre obtiene su sus
tento y el de sus hijos.Hace posible la 
familia y con ello la sociedad y la nación. 

Aqu{ reside lo fundomental: la dignidad 
que el trabajo otorga al hombre al per
mitirle ser un factor decisivo de su pro
pia realizaci6n as{ comd la de su nación. 

De este modo podríamos aproximar 
ambos conceptos". 

Cultura del 
Trabajo 

Vs 

Cultura de la 
Especulación 

AhCJia bien, qué significa la Culnn:a del Trtibajo, desde la perspectiva de la Educación? Es neqosario ver si se lrata de 
un concepto suficientemente sólido como para sustentar la tarea educativa. 

"En su acepción pedágogica expresa la necesidad de coordinar y unificar la escuela con la sociedad, que se sostiene 
par la Expresa la necesidad de que la dignificación del joven se realice respondiendo a los requerimientos de lo social, 
de tal modo que le permita participar de la textura rica y cambiante de la comwúdad. En este plano se opone a ella 

la cultura de la especulaci6n. Creemos que es excesivo hablar de cultura de la especulación, se trata más vale de una 
anticultura que al asentarse en la persecución exclusiva de lo material no dignifica al hombre sino lo cosifica y disgrega 
de su corrzunidnd'. 

-
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Síntesis del discurso de 
la Profesora Ana de Colotti 
ante la misión argentina de la 
UNESCO en el mes de junio 

Intentaremos pensar acerca de la problemática educativa 
que hoy recorre el cuerpo social, teniendo como punto de partida la 
convicción de que la educación no es patrimonio de los expertos sino 
de todos los que la producen. 

Queremos presentar para el diálogo algunas refl~xiones sobre la 
educación básica, desde la perspectiva pecu¡iliar de América concebida 
como comunidad de saber y de acción. 

Esta comunidad de saber y acción se presenta hoy más que nunca, como un verdadero desafio. 

El enciclopedismo y la· fragmentación del saber que se inicia en la educación básica y se 
profundiza en la educación media es una manifestación concreta del estado estado actual de especializa
ción cerrada y de la carencia de vfuculos entre la diversidad de conocimientos y disciplinas absolutamente 
independientes, que no se integran en una unidad orgánica con el resto del saber. Además, el saber en 
general, se encuentra separado de la vida e incluso, en vez de servir para promoverla y mejorarla en todas 
sus formas, coopera más bien a deteliorarla, degradarla y aún destruirla. 

Esta situación esta ligada a su vez, con el estado de fragmentación, ruptura y desintegración de 
la vida humana en todos sus aspectos: personal, familiar, comunitario, nacional, internacional, en su 
relación con la naturaleza, con la historia, con lo trascendente. 

Esto genera la necesidad percibida y formulada en todos los ámbitos, aún en los científicos y 
técnicos, de reconstruir una nueva unidad del saber (exigencia creciente de trabajo interdisciplinario). 
Se convierte en requisito, necesariamente, la reconstrucción del hombre, de la comunidad humana, de sus 
relaciones con la naturaleza, con la cultura, con la trascendencia y a su vez, la real orientación del saber 
hacia la vida 

Es desde este ámbito que la indagación sobre la educación básica, debe promover la emergen
cia de una conciencia activa que posibilite: a) la formulación de lineamientos políticos para el nivel y b) 
el esbozo de una normativa adecuada, que pennitan una expresión socialmente organizada de las 
potencialidades educativas de la comunidad en su conjunto. La cuestión central es para qué sirve la 
educación primaria 

Y aquí el servir esta pensado no ya en ténninos de eficiencia administrativa sino de servicio a 
la comunidad. El servir se conecta con el tema de los fines individuales y sociales. Respecto del tema de 
la actualización docente creemos que el cambio debe ser la revalorización de la práctica del maestro y el 

ofrecimiento de recursos para que pueda, desde su realidad, ampliar su horizonte de reflexión e 
~IJlOrar los métodos necesarios para hacer efectiva la investigación aplicada. b 



L- Los comienzos 

Las herramientas y utensilios em
pleados durnnte la mayor parte de la historia del 
hcmbre fueron, fundamentalmente, extensión 
de su propio organismo. 

Nos referimos a un período que 
oscila entre los tres y los cinco millones de años. 

El inslrumento puso al hombre en 
más estrecha annonla con su ambiente no sólo 
porque lo ponla en condiciones de darle olra 
fonna, sino porque lo hacía reconocer los lími
tes de sus capacidades. 

Y, en este sentido, la récnica ha sido 
siempre un inslnnnento constante de disciplina 
y educación. 

Hoy en día, a menudo comproba
mos que los conocimientos que impanimos son 
anecdóticos, no son útiles en la vida cotidiana rñ 
se refieren a ella, no promueven ni incitan la 
investigación. 

Es necesario que los alumnos sepan · 
para qué siiven los conocimientos, problema 
que no se planteaba en las sociedades ''primiti-
vas". 

El interés de los conocimientos está 
en buena medida en saber en qué los podemos 
utilizar. Los niños de las sociedades ''primiti
vas" sabían que su supervivencia, en todo sen
tido, dependía de lo que aprendieran. 

Ulilidad, intelés, investigación, son 
los primeros peldaños de la grnn escalera hacia 
el avance del saber humano en todos los campos 
-desde los primeros pedcmales-, son los que 
penrñtinin elaborar hipótesis de ttabajo mental. 

Esia capacidad no puede ser regla
mentada por rñnguna metodología previa, pero 
sí puede y debe ser promovida, ayudada y esti
mulada. 

2.- Tecnología e Historía 

A partir de los tiempos neolíticos, 
las más altas realizaciones en el arte, la filosofía 
y la literatura, la técrñca, la ciencia y la religión 
estuvieron, la mayor parte de las veces en poder 
de castas reduci<las. 

Con el surgimiento del capitalismo 
se repitió esla situación. Imposibililado para 
conseguir la capacitación necesaria, el lrabaja
dor fue excluído rápidamente de la más alta 
cultura europea. 

Casi al mismo tiempo se inició un 
proceso de división del planeta 
Países y regiones pobres -rolorñas-, y países 
ricos -imperios-, poseedores de materias primas 
y mano de obra barala y poseedores de tecnolo
gía y capilal, alrasados y desarrollados. 

Con la etapa industrial, el incremen
to del conocimiento científico hizo imposible 
limiiarlo y la ciencia, utilizando sistemática
mente el conocimiento práctico de los artistas, 
los médicos, los lllÍ{leros y melalúrgicos, se 
maniUVO en contacto con la vida de lrabajo de la 
comurñdad. 

El embolarrñento y la depresión de la 
mente que siguieron inevilablernente a la divi
sión del ttabajo y a la mera rutina de la vida de 
la fábrica han abierto una brecha antinatural 
entre la ciencia y la técrñca, la práctica común y 
todas las artes que se encuenttan fuera del siste
ma de la máquina. 

En la actualidad, el exhibiciorñsmo 
tecnológico de las islas de modernidad revierte 
el proceso creativo convirtiendo las innovacio
nes técrñcas en juguetes triviales. 

3.- Cultura y Tecnología 

Lo que se requiere, pues, es com
prender que la vida ereadora en todas sus marñ
feslaciones. es necesariamente un producto so
cial. Se incrementa con la ayuda de lradiciones 
y técrñcas mantenidas y ttansmitidas por la 
cultura. 

La 1area esencial de toda actividad 
económica equilibrada es la de producir un 
eslado en el que la creación sea un hecho 
corriente en toda experiencia; en el que no se 
ruegue a rñngún grupo, en razón de su lrabajo o 
su deficiente educación, su parte en la vida 
cultural de la comurñdad, dentro de los límites 
de su capacidad personal 
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El fin únaginario de la cullllla del trabajo 
no lemlina con la posesión de ID1 artículo sino en el 
desalrollo de los procedimientos recnológicos de la 
evolución del conocimiento y de la comprensión del 
mundo. 

Todos los grnndes adelantos en la máqui
na lo ban sido sobre la base de operaciones artf&lnaS 

o de pensamiento científico -ayudados éstos y corre
gidos con operaciones manuales en pequeña escala 
llamados experimentos. Al incrementarse la "debili
dad recnológica" es necesaria la difusión del cono
cimiento y las destrezas artf&lnaS como modo de 
educación -preservado por la cuiiUia-, a la vez como 
disposilivo de seguridad y como medio de mayor 
penetración, descubrimiento e invención. 

Son las experiencias básicas, las opera
ciones manuales básicas, los descubrimientos bási
cos y las fórmulas básicas lo que debe transmitirse de 
generación en generación. 

4.- El rol de la escuela. 

la escalern. del conocimiento humano es 
m o_rdenamiento de infonnaciones; se conslruyó po-

nicndo en relación y acumulando las infonnaciones 
de qne se iba digponiendo. Hoy tenemos qne poner en 
relación ID13 inmensa masa de infonnación fragmen
laria provista cada vez con mayor velocidad por los 
medios masivos y el sistema educalivo. Frente a esa 
masa los alumnos se sienten perdidos. 

En las úllimas décadas, la progresiva ob
solccencia de los programas de estndio y de los 
métodos pedagógicos condujo a ID1 creciente divorcio 
entre el entrenamiento recibido en las aulas y las 
necesidades concretas de las aclividades produclivas 
y científicas, acompañando el atraso y el subdesarro
llo. 

El rol de la escuela está, entonces, en 
posibilitar a los alumnos el estrucllllar el conocimien
to, seleccionando y onlcnando la infO!Illlli:ión. 

El maestro deberá, para ello, establ= 
las relaciones, proveer los puntos de apoyo, teniendo 
en cuenta que la escuela está trabajando en relación 
con el medio que la rodea, allí donde el saber popular 
y la tradición de la técnica conslituyen lo que podría 
llamarse "el scnlido común organizado". 
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Los días 6, 7, y 8 de junio de 1990 se realizó en el Palacio Pizzumo, el 
Seminario Nacional de EJ<-periencias Alternativas de Educación Básica en áreas rurales. 
El objeto ccniral del mismo fue promover el intercambio, reflexión, análisis, acrecen
tamiento de conocimientos y elaboración de propuestas de Educación Básica en las áreas 
alejadas de las ciudades. 

El seminario se organizó en base a dos ejes de trabajo: 
. Compartir con las Provincias la experiencia realizada, con sus 

dificultlldes y logros, en un intento de horizontali= la información y 
aportar para que las conclusiones no se diluyan en el anecdotario educativo . 

. Comenzar a lnlnSitar un proceso que tienda al salto cualitativo 
en la contrucción federal de sugerencias o recomendaciones para el área 
rural en el marco del respeto por las particularidades regionales. 

El proceso de rcJlexión estuvo signado por la calidad de la pro
puesta pedagógica a partir de los síntomas de repiteneia y deserción tan 
p=ntes en las áreas rurales. Sin duda, la emergencia de esos "síntomas" 
cuestionan la eficiencia del sistema, la calidad y adecuación de su oferta y 
el sentido último de su ntisión de servicio. 

¿Da la escuela respuestas a las legítimas demandas de la comu-
ni dad? 

¿Existe un eje de encuenlrO entre la propuesla intencional e 
institucional del sistema educativo y las comunidades y culturas particula
res de las distintas zonas del país y de toda América Latina~ 

Una de las conclusiones a las que se llegó, como aporte para 
resolver estos inlCrrogantcs, fue que el reconocimiento de la cultura de cada 
comunidad es el paso previo para encontrarnos con la dignidad de aquellos 
hombres que son sus artífices. Cualquier experiencia educativa sistemática 
asienla sus bases en los aprendizajes asistcmáticos vitales de una comuni
dad y debe tener en cuenla esla dinámica para reproducirla en sus propios 
métodos. 

Como sínlesis del intercambio realizado con los panclistas se 
plantoó el tema de la formación, ya que en la mayoría de los casos los 
maeslrOS reciben una formación urbana desconectlldos experiencia! y curri
culannente de la realidad ruta!. Es necesario tener en cuenla que el medio 
rural, a pesar de las voluntlldes urbanas, conforma unidades de sentido en 
relación con la historia de cada comunidad, independientemente de que las 
diferentes zonas presenten factores comunes tales como la baja densidad de 
población, las dificul!adcs en las comunicaciones, las economías de subsis
tencia, etc. 

El camino ha quedado abierto. La riqueza de los frutos dependerá 
de la decisión conjunli! de tomarlos y ejecutar las políticas que conduzcan 
a la supernción de estos problemas. 
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Peñeccionamiento Docente 
en el Instituto Bernasconi 
16 al 27 de julio 1990 

• Didáctica de la geografía. 

• Creatividad trabajo y ciencia. 

• Literatura infantil en el Jardín de Infantes. 

• Nuevos enfoques en la adquisición de la lecto
escritura. 

• Nuevas esttategias para la comprensión de textos 
en la escuela primaria. 

. • Conjuntos y más conjuntos. 

• Enseñanza y aprendizaje de la historia argentina a 
través del juego. 
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"El trabajo concertado se hace imprescin
dible frente a los grandes desafíos comunes que 
enfrentamos: superar el inmovilismo y la deca
dencia de una educación y de un sistema\ educativo 
que no responden a las necesidades nacionales, a 
los requerimientos de nuestra sociedad y a los 
intereses y preocupaciones de docentes, padres, 
alumnos y demás actores de la educación y qe la 
comunidad. 

Para ello, en el plano de la política nacional 
establecida por el señor Presidente. de la Nación, 
nos proponemos la movilización plena de todos 
lo.s sectores de nuestra Patria para alcanzar la meta 
ambicionada, pero compleja, de transformación 
de la educación y del sistema educativo. Las 
políticas nacionales a las que nos ha convocado el 
Presidente Menem - de unidad nacional, de pro
fundización del federalismo, de revolución pro
ductiva, de justicia social y de reforma del Estado 
-constituyen nuestro marco pero también nuestros 
objetivos. Estas políticas tienen su correlato inme
diato en las políticas educativas que hemos ido 
elaborando y para las que estamos trabajando en 
forma permanente''. 

Prof. Antonio Francisco Salonia 
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