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I;m[ffi)(!)®I;b'3 es un boletín (•revista• queda grande todavía) hecho 
por gente del Centro de Recursos Tecnológicos. Esta institución 
depende del Ministerio de cultura y Educación. a través de la Dirección 
Nacional de Tecnología Educativa. Pero no es un órgano de difusión 
oficial ni Institucional. Es un vehículo de comunicación creado, elabo
rado y distribuido por quienes nos desempeñamos en el CRT en las 
diversas áreas. Nuestro propósito es difundir las experiencias que 
proyectamos y realizamos en las funciones profesionales. comentar 
y companir iniciativas. evaluar propuestas pedagógicas. opinar acerca 
de innovaciones educativas y experiencias escolares. analizar y valo
rar el uso de medios de comunicación en el proceso de enseñanza
aprendizaje. 

El enunciado de esos objetivos define sus contenidos. I;m!m)(!}®I;b'3 
expondrá en sus páginas. de modesto formato y diseño gráfico. 
cuestiones vinculadas con nuevas metodologías y corrientes pedagó
gicas, investigaciones educativas, programas de perfeccionamiento 
docente, uso pedagógico de los medios de comunicación, recursos 
audiovisuales, experiencias particulares de establecimientos educati
vos. A esos temas. se agregan secciones de bibliografía. revistas 
pedagógicas, referencias sobre cursos y la información especial sobre 
actividades del CRT. 

Queremos que I;mr7®®®!]b'3 se lea con interés. Lo procuramos 
mediante la selección de témas vigentes y el , empleo del estilo 
periodístico en los artículos. r;mrr®(!)®!]fS espera que sus lectores 
hagan llegar sus Inquietudes y sugerencias. 
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PERFECCIONAMIENTO, 
HERRAMIENTA INDISPENSABLE 
PARA EL DOCENTE DE HOY. por la Lic. Mariona Golache 

Llueve en una extraña mañana de marzo en Buenos 
Aires. En una oficina de Callao 930 compartimos un té con Marta Passut, punto de 
inicio para nuestra entrevista. Marta es profesora de Castellano. Literatura y Latín. 
además de actriz. También como animadora sociocultural se espéciolizó en 
dinámico de grupas y coordinación de talleres. Actualmente combino todos estos 
facetos en su labor de perfeccionamiento docente. que desarrollo desde hoce 
más de seis años. primero en formo particular y luego en eiiNPAD. hoy CENCAD 
(Centro Nocional de Capacitación Docente- Ministerio de Culturo y Educación). 

A través de lo chorto buscamos conocer sus puntos 
de visto. opiniones y experiencias en lo toreo de capacitación. 

-Marta ¿en qué consiste 
la ca.pa.citación docente y 
cuáles son sus oi:Qetivos? 

- En general, cómo res
ponden los docentes a las 
propuestas de perfeccio
namiento? 

- 'El mundo está viviendo un tiempo en el que se 
necesito estor constantemente • oggiornodo ·: los 
cosos cambian de un momento o otro. o codo 
instante se hocen nuevos descubrimientos ... La acti
tud de todo persono en este mundo debe estor 
abierto o esos novedades. Pero principalmente en el 
docente eso es importante porque está en contacto 
con chicos, adolescentes y jóvenes que aprenden o 
través de los medios de comunicación mucho más 
de lo que él aprendió en el profesorado. Por ello uno 
de los dbjelivos de lo capacitación es ayudar al 
docente en ese mantenerse al día constante•. 

- 'La mayorio de ellos está ávida de aprender cosas 
nuevas. Muchas veces lo ti9cen por su cuento: 
leyendo bibliografía específica. acercándose a 
especialistas que puedan oyudartos. realizando ex
periencias propias. En muchos talleres que he dicto
do.los docentes intercambian esas experiencias. lo . . 



- ¿Influye la situación 
económica del docente en 
su Interés por capacitar
se? 

-Se rea.liza. un seguimien
to de los docentes poste
rior a. su participación en 
los cursos? 

cual es muy enriquecedor porque nutre tanto a 
los otros compañeros como a uno mismo. Se 
puede decir que. en general. un 70% de los do
centes está en lo búsqueda de perfeccionamien
to porqut! sabe que el estor al día significo poder 
atraer mejor lo atención e interés de Jos alumnos•. 

-"El prot>lemo económico influye poderosamen
te: es el mayor causante del poco perfecciona
miento que puedan tener algunos docentes. 
Porque muchos de ellos tienen ganas de asistir o 
cursos pero a veces ni siquiera pueden comprar
se un libro. o tienen dificu~ad paro fo~or o algu
no de sus trabajos. o quizás ese tiempo es el único 
del que disponen poro estor con su familia. Si lo 
toreo estuviese mejor remunerada. es decir. si el 
docente pudiese vivir dignamente con sus ocho 
horas diarios de trabajo, podño dedicar más 
tiempo poro capacitarse. 

A veces también sucede que un docente tiene 
muchas inquietudes, busco cosos nuevos poro 
aplicar en sus clases. pero luego en su establee~ 
miento hoy directivos un paco dogmáticos que 
temen o los cambios. . 
Y éste es un tiempo no opto poro dogmáticos ... • 

-'Eso depende de los cursos. Por ejemplo. en 
algunos talleres se les propone a los docentes 
que se agrupen y elaboren un proyecto viable y 
factible de ser aplicado en el establecimiento 
donde trabajan. Uno vez presentado el proyec
to, a los 2 ó 3 meses, según el tiempo que se hayo 
estipulodo.se realizÓ uno evaluación sobre cómo 
ha sido implementado. Pero ésto no se hace en 
lo moyoño de los cosos. por eso creo que la gran 



-¿Cómo se podrían mejo
rar las posibillda.des de 
ca.pacitación que se brin
dan actualmente? 

follo de los cursos es que no cuentan con un se
guimiento ordenado. yo que es muy costoso 
tonto económicamente como en los reales posi
bilidades de quienes los dictan de seguir de cer
co lo evolución de todos los participantes. 

Sin embargo, pienso que del núcleo de docentes 
que en general asiste o cuontó curso se dicto, 
sólo un mínimo porcentaje no es capaz de volcar 
en su aula lo aprendido. A veces hoy docentes 
que buscan en el perfeccionamiento una rece
to. poro después aplicarlo tal cual en su clase. Y 
ese no es el objetivo de la capacitación: ésto 
debe hacer que el docente tnboje en el curso 
como si él mismo fuera un alurr o. y que reflexio
ne sobre qué le ha posado tr )Qjondo de esa 
manero. Un docente no pued hacer trabajar a 
sus alumnos con una metodología que él mismo 
no ha experimentado. Este es un problema impor
tante poro tener en cuento en el perfecciono
miento: que el docente viva él mismo desde 
adentro lo experiencia, y que luego hago la co
rrespondiente bajado a su clase. teniendo en 
cuento los corocte(ISticos propios de su medio·. 

- ·una manera es que cado reunión del deporto
mento de materias atines en uno institución edu
cativo, se convierto en uno toreo de perfeccio
namiento. ya sea implementando determinados 
dinámicas grupales. o llevando especialistas en 
áreas en las que les interese perfeccionarse. 
A veces no es necesario convocar especialistas 
de afuera porque en el mismo establecimientó 
puede haber algún profesar que se especializó 
en un tema de int.erés y puede volcarsuexperien-



¿Cómo influyen las nue
vas tecnologias educa,ti
vas en el perfecciona.
miento docente? 

cio o sus compañeros. actuando como un multi
plicador de lo aprendido. 

Otro formo. que creo ahora comienza a instru
mentarsé. es que los institutos terciarios que pre
paran profesores sean también los que se ocupen 
del perfeccionamiento en servicio. Porque hoy 
salir del profesorado significa salir a aprender en 
el aula. Así, los profesorados debieran ser recep
tores de los problemas que enfrentan los docen
tes en sus clases. y canalizarlos por medio de 
cursos. talleres y seminarios de capacitación· . 

• "La mayoría de los docentes no tiene posibilida
deS de acceder a la tecnología, por lo que tam
poco está capacitada poratrabajar con ella. Hay 
escuelas que no cuentan ni siquiera con un gra
badOr poro escuchar un cassette. Sin embargo, 
aún en medios tan carenciados, donde no se 
cuenta a veces con el espacio físico necesario. o 
los bancos están f~ados al piso lo cual limita cual
quier tipo de tarea grupal, hay docentes que 
agudizan toda su creatividad para poder dar cla· 
ses interesantes. 

En cuanto a las nuevas tecnologías aplicadas a la 
capacitación. los cursos multimediates comien
zan ahora como experiencia. Los que sí han teni
do muy bueno respuesto son los cursos a distan
cio. que cuentan sólo con material impreso de 
apoyo. En estos cursos. los docentes asisten a tres 
reuniones presenciales en un peñodo de tres o 
cuatro meses. lo que les permite llevar sus inquie
tudes a los tutores. reunirse con otros docentes. in
tercambiar experiencias y reflexiones. 



- ¿Cuál es el futuro de la. 
capa.cita.ción? 

Además, los cursos obren nuevos inquietudes: por 
un lodo. el contacto con los compañeros y el in
tercambio de experiencias; y por otro. todo lo 
bibliografía que se sugiere ,hocen que el docente 
sepa que ahí no termino su perfeccionamiento. 
porque si quiere profundizar en su área. va o err 
centrar otros cosas mós". 

- "El perfeccionamiento docente es más que 
necesario porque no se puede qun.dor nodo mós 
que con lo que ofrece el profesorado, yo que el 
mundo es cambiante y el docente trabajo con 
chicos. adolescentes yjávenesque pertenecen o 
ese mundo. Y esos alumnos están aprendiendo o 
través de los medios de comunicación. o través 
de su experiencia directa con montones de cosos 
que combian.lo que hoce que o veces estén mós 
preparados en algunos aspectos que el docente 
mismo. En consecuencia. el docente no puede 
quedar al margen: tiene que contar con su propio 
inquietud y con el apoyo de instituciones que lo 
ayuden o reflexionar sobre nuevos contenidos y 
nuevos metodologías poro captor el interés de los 
alumnos. En el mundo de constantes cambios que 
nos toca vivir, el perteccionami~nto se convierte 
en una henamienla indispensable para los do· 
centes de hoy•. 
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El aula-taller 

Si pedimos a algunas personas que nos 
digan qué talleres conocen y para qu~ siiVen. 
podremos recibir alguna de estas respuestas: 

-Taller de costura. donde se confecciona ropa. 
-Taller mecánico. donde se arreglan automó-

viles. 
- Taller de carpintería. donde se fabrican 

muebles. 
- T_aller de cerámica, donde se hacen objetos 

de ese material. 
- Taller de escultura o pintura, donde los artis

tas elaboran sus obras. 

por {a Prof Cliini 'Briozzo 

Siempre habrá ligada a la palabra taller la idea de hacer, la imagen de 
personas que están operando con algún material para elaborar un produc
to. 

Si hay una palabra alejada significativamente de taller. esa palabra es 
aula. Generalmente nos imaginamos el aula como un' ,lugar donde hay 
chicos sentados - si están quietos. mejor - con un maestro al .Creme 
escribiendo en el pizarrón, o libro en mano leyendo en voz alta o diciando. 
o que habla a los chicos y les explica una lecCión. 



El aula-taller En este caso. parecería que hay 
una sola persona que hace (el maes-

• tro). que opera con un material (los 
alumnos. los conocimientos). para 
elaborar un produao (la enseñanza). 

l}nir estos conceptos - estas 
dos realidades - puede parecer des
cabellado o tal vez. inútil. 

Porque ¿qué es lo que tienen 
que ir a hacer los chicos a la escuela? 
Si respondemos tradicionalmente, 
diremos que ·a portarse bien·. a 
cumplir con lo que se les mande y a 
aprender lo que se les enseñe. 

Pero si nos ponemos un ratito 
en el lugar de los chicos y podemos 
sentir que ellos son personas que 
tienen deseos. dudas. alegrías y te
mores igual qúe nosotros, tal vez nos 
sea más fácil damos cuenta de que lo 
mejor que hay en la vida parí:~ cumplir 
nuestros deseos. resolver nuestras 
dudas. diSfrutar de nuestra alegría y 
disolver nuestros temores es vivirla. 
Es decir. actuar. participar. hacer. 

En la metodología del aula-ta
ller la propuesta pasa exactamente 
por allí: por el hacer entre iodos. Por 
poner en práctica la cooperación y la 
solidaridad en un espacio de confian
za mutua. 



El aula-taller Sólo donde nos sentimos segu
ros y tenidos en cuenta podemos 
mostramos. 
Y cuando esto ocurre. todo se con
Vierte en un grari asombro. porque en 
nosotros y en los otros hay mucho 
más de lo que creíamos. 

El hacer juntos. el pensar juntos 
trae como consecuencia gran canti
dad y calidad de ideas. de· propues
tas. y sobre todo trae ganas .. muchas 
ganas de hacer. porque no estamos 
más solos y ahora nos sentimos pan e 
de este grupo de trabajo y sabemos 
bien qué es lo que queremos hacer. 

Así vale la pena trabajar. Es 
muy diStinto de estar quieto. recibir 
consignas y cumplir. 

En el aula-taller hacemos-con 
los otros, nos encontramos con los 
otros y con nosotros mismos. Nos 
damos cuenta de que trabajar juntos 
es placentero y hasta divertido. de 
que llegamos más pronto y mejor a 
los resultados propuestos. 

Ellll en anUlftlal taRRelr todlo tAelllle sel!ltAdlo ... 

+++++++++++++++ 
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La {ectura es e[ mejor afimento 
· para e{ espíritu. 

Cafma {a seálú conocimientos. 
:fortalece e{ pensamiento. 

'Y fiace crecer {a imaginación. 
bufispensa6{e en cualquier régimen 

aumenta fas áefensas 
contra {a ignorancia, 

e{ oscurantisma, 
. {a iñtoferancia. 

'Y {a mentira. 
9o{eta {a cudiara. 

La gente que no fee, se queda 

cfiú¡uita para siempre. 

~--·············-~ 
Este texto es copia de una adhesión del BANCO CREDICOOP a la XVI FERIA DEL LIBRO • 

BS. AS. ARGENTINA 



por el Prof. 
Juan Carlos Dido 
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la lectura sigue siendo el 
método bósico del estvdio. A partir 
de ello se elaboran otros técnicos, 
que se basan sobre uno bueno prác· 
tico de lo lectura. Ni lo compulodo
ro, ni el video, ni los audiovisuales 
pueden competir en volar pedogógi· 
co con lo lectura. Todos los otros pro
cedimientos pueden oporlor impar· 
Ion les octitvdes y contenidos comple
menlorios. Pero en lo base de suslen· 
loción está lo lectvro. En los primeros 
grados, lo lectura es un objetivo: el 
alumno aprende o leer. A medido 
qu · adquiere dominio sobre ella, se 
convierte en uno herromienlo: la 
lectura le permite obtener otros obj~ 
livos. . 

Eslo conversión tol vez nos hago olvodor o los docentes 
demasiado pronlo lo necesidad de continuar con lo enseñan· 
zo de lo ledvro, de lo que abondOrlQfllos su componente 
expresivo oral. En los grados superiores este tipo de lectvro 
es rarísimo. En lo escuela secundario yo ha desaparecido 
lololmente. En este abandono rol vez resido uno de las causas 

..-por los cuales solemos afirmar que "los estvdiontes no leen o 
no soben leer". Este juicio nos comprende o nosotros como 
educadores. tEnseñomos o leer? 

Queremos que nuestros alumnos lean, que se convier· 
Ion en buenos leclores. Por eso, les domos o estudiar un te· 
moría cuyo desarrollo deberón consultor en los libros de texlo 
o en lo bibliografía complemenlorío. l:eer, leer y leer poro 
obtener el conocímíenlo y formar el juicio crítico. Pero lo que 
hocemos, en realidad, no es estimular lo ledvro, sino reco· 
mendor, indicar, requerir. No sobemos si ellos ocudirón o los 
libros con placer o con dis(¡usto. Ignoramos si al leer sienten 
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que éxperimenton una vivencia agradable y amena o desa
gradable y aburrido. Este descuido incluye *'lengua y litera
tura•, que, supuestamente, debe ser el ambiente y ocasión 
propicia para~ *'enseñanza• de lo lectura expresivo. Con· 
sultados numerosos alumnos de diversos años de lo escuela 
secundaria, ninguno reeordó o un profesor que hoya leído en 
voz alto en clqse. Ni excepcionalmente. Tampoco les hicieron 
leer o ellos. Citaban, como el acto m6s próximo, las *'expli
caciones• del docente sobre un temo y sus •lecciones orales". 
Cloro que esto tiene poco que ver con la lectura expresivo. 

La enseñanza de lo lectura expresiva tiene que recu
perar (si es que lo tuvo alguna vez) un lugar central en las 
octividodes escolares o lo largo de todo el ciclo secundario. 
•t.engua y literatura• es el ámbito apropiado, pero su alcance 
debe extenderse o los demás asignaturas, parque lo lectura 
no es occi6n restringido o lo experiencia literaria. Sobreva· 
loromos el lenguaje escrito, en desmedro del oral. Aquí hoy 
otro motivo del abandono de lo lectura expresivo. Sin lo di
mensión oral del lenguaje, este se quedo sin su elemento fun
damental, porque, en definitivo, lo-1signos gráRcos represen
tan sonidos. Sin el contenido oral, nos quedamos sin lo 
músico del lenguaje, sin el ritmo, sin los tonos, sin los matices, 
sin los silencios. La expresión fónico es lo vida de la lengua, 
Dios creó los cosos nombrándolos, según el texto bíblico; les 
dio nombre con lo palabro pronunciado, con lo voz. El verbo, 
lo •palabra• aluden o lo condición sonoro de lo lengua. La 
práctica constante, por no decir intensivo, de lo lectura 
expresivo en lo escuela secundario, por porte de los docentes 
y los alumnos, contribuirá o corregir •vicios• de dicción, o lo 
pronunciación correcto de los fonemas, o captor lo musica
lidad del idioma, o notar sus calidades fonéticos, o articular 
con precisión, o mejorar el uso de los órganos fonodores, o 
hablar y dialogar. La lectura expresivo es uno actividad 
lingüístico que se trasciende o sí mismo. Es uno experiencia 
vital integral e integ'rodoro. 
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Soy profesora áe 'Educación .9lrtesanal y 'Técnica áe. una 'Escuefa áe ~

cuperación áe Capitalj'eáeral razón por fa que sufro, como a mucJios cokgas ks 
pasar~ por e{ poco interés áe afgunos cfricos para realizar tareas manuales o {a 

falta áe materiaks: pero {a cuestión es enseñar y áar {o mejor áe nosotros, 
má{j.me a cfiicos que neusitan tanw nuestro apoyo en wáo sentiáo. 

Por tal motivo, puse en práctica no ya mi ezyerienciasófo como profesora 
áe fa materia, sino mi otra profesión: {a focución. 'Tener un focutor como maes

tro no es una cosa tan común y provoca mudias ezyectativas e interrogantes. 

Los cliicos, so6re wáo fos át se;cto gratÚJ, siemprepregunta6an cómo era 
fa raáio, cómo se trabajaba, a qué artista conocía, y por supuesto no falta6a 
quien imitara a un focutor. 

'Entonces, jun~ con {a maestra áe kngua, fes propuSinws que fiuran a 
áistintas emisoras a 6uscartanáas y noticias, para armarunacatpeta áe. trabajo 
y así, en fa cfase siguiente, en fugar áe. cortar papeks, comenzamos a ker como 

• 



O /RAD][O /RAD 
en (a raáio. :Hubo quien se fiacía e{ galán, otro más tímitfo, a!guno que quería 
enseñar y ac¡uef que ni siquiera abrió fa boca. · 

Pero gracias a este material, áe frases cortas, senciffas pero muy e;rpresi· 
vas, fuimos (ograrufo que nuestros chicos comenzaran a interesarse por a!go, y 
naáa menos que por fa Cectura. 

<yafacfase no eraáeartesanías sino áe práctica rrufioi, poco a poco fuimos 
so{ucionantfo probfemas y áescubrierufo otros. 

Los cfricos fueron maneja rufo su e;rpresión, a!gunas áis{a{ios, e{ voca6u · 
Cario se Ces amp[ió, se animaron a reáactar imitanáo fo ya escrito primero, pero 
inventarufo áespués y afortunaáamente, liubo quien liiciera fos comentarios 
áeportivos y fiasta reÚ!tara un partiáo áe fútbo{. · 

Por supuesto que no contábamos con un equipo áe soniáo, nisúfuiera con 
un grabaáor, pero se jugó a fa raáio áe antaño con púbfico en e{ estuáio. 

Los posibiúáaáe< que nos ofrece fa raáio en fa escuefa son múftipfes, fos 
beneficios aún IIUUjOres; y aáemás áe enseñar y aprenáer, aprenáimos a enseñar 

y aprenáimos a jugar. 



La Argentina es pionera de la radiodifusión mun
dial, según los testimonios y documentos disponibles. 
Aquella transmisión inaugural desde el teatro Coliseo, el 
27 de agosto de 1920, no sólo fue una novedad para el país, 
sino que constituyó el punto de partida, en el mundo, de 
las transmisiones de radio en forma continuada. Los do
cumentos que avalan la temprana aparición de la radio en 
nuestro país, también evidencian otro hecho notable: 
desde el principio, predomina en el medio un propósito 
cultural, manifiesto en los programas y los nombres de las 
emisoras, y también una intención específicamente edu
cativa. Desde las emisiones iniciales, se incluyen en los 
programas cursos diversos que abarcan áreas teóricas del 
conocimiento y actividades eminentemente prácticas que 
procuraban incitar al oyente a seguir, con la oreja pegada 
al aparato, las indicaciones que se impartían para realizar 
actividades pedagógicas, frecuentemente complementa
das con material impreso que se enviaba por correo. 

A lo largo de su historia de más de setenta años, la 
radio siempre reservó un espado a la acción educativa 
(un espacio siempre reducido, es cierto), confiando en 
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* * * * * * * * * * quepodíaaportarelementosfacilitadoresdelaprendiza
je, a pesar de su. restricción auditiva que pone límites 
terminantes a su eficacia. Desde las sucesivas "radioes
cuelas" que experimentaron métodos para un mejor 
aprovechamien~o del medio, hasta el actual ciclo básico 
común universitario, la radio buscó la manera de no 
quedar ausente del acto educativo en los distintos nive
les. Esta "inclusión" de la escuela en la radio tiene su 
paralelismo en los otros medios de comunicación. Los 
diarios, en ciertas épocas, publican suplementos escola
res o estudiantiles. La televisión cuenta con sus espacios 
infantiles, supuestamente educativos, y sus "telescue
las". La comparación es válida solamente en una direc
ción: la que va desde la escuela hacia el medio. Es el 
medio (diario, televisión, radio) el que asimila a su siste
ma la acción pedagógica. Si se considera la dirección 
inversa (la asimilación del medio por parte de la escuela), 
la radio presenta hoy una marcada desventaja. Mientras 
el diario y la televisión parecen haber encontrado la 
manera de instalarse en la escuela, la radio sigue sin 
encontrar el sitio que consolide su presencia. La expe
riencia del diario en la escuela se extiende firmemente y 
ha demostrado su aptitud para numerosas aplicaciones 
educativas. La televisiónllalló en los sistemas de video
grabación aliados que allanaron su entrada a las aulas 
como auxiliar de cautivante atractivo. Entre tanto, la 
radio ... ¿dónde quedó la radio? 

Se quedó en el hogar, _en los auc!ífonos de las 
portátiles, en los auriculares de los fidelísimos walkman. 
Pero no entró en la escuela. La circunstancia implica el 
desaprovechamiento de la innumerable .::antidad de 
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posibilidades que tiene para su utilización pedagógica. 
. . . Es el medio auténticamente "masivo" (en la acepción po
• '1;•. sitiva) ya que no hay nadie que carezca de un receptor. Es 

barato y, con la aparición de las FM de baja frecuencia 
(independientes o comunitarias) presenta una gama de 
opciones muy amplia. Si los docentes, de todos los nive
les, adquieren las técnicas para el uso pedagógico de la 
radio, esta se convertirá en una ayuda inseparable del 
?roceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento y 
dominio de esas técnicas conforman el contenido de los 
talleres "LOS RECURSOS DE LA RADIO EN LA ES
CUELA" que se desarrollan periódicamente en el Centro 
de Recursos Tecnológicos. En los que se realizaron hasta 
el momento, la metodologia dinámica y estimulante 
unida a la creatividad de los participantes fue amplian
do en cada ocasión las posibilidades educativas de la 
radio Se encontró en ella una herramienta accesible y 
eficaz para tareas escolares novedosas y fructíferas. Breves 
anuncios, microprogramas, boletines, reportajes, comen
tarios, son procedimientos que se articulan con los con
tenidos curriculares, agregando imaginación, soltura, 
práctica intensiva del lenguaje oral A esas posibilidades 

. internas del medio, se añaden otras colaterales, también 
de alto poder pedagógico, como el estrechamiento de los 
vínculos dentro de la comunidad educativa, participa
ción en la vida barrial, inserción activa de la escuela en su 
ambiente. 

Cuando la radio entra en la escuela, la educación 
se enriquece con sonidos de vida. 

***-******************~************* 
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encuesta por la Uc. lladaDa Galache 

1 -LOS ALUMNOS PREFIEREN LOS NUMEROS 

Una encuesta del Centro de Recursos Tecnológicos revela que a los 
estudiantes les parece más adecuado el régimen numérico, aunque formula
ron algunas reseiVas. Los alumnos respondieron cuál sistema prefieren y por 
qué: ' 

~· Prefiero este nuevo régimen porque uno puede tener más 
e}-41l; o menos una idea de cómo lo eualúan. Lo que mucho no me gusta 
~ ~ es que ahora son tres trimestres y el que se ttene que tener bten 

-"'f.O ;'1 seguro es el últtnw; no se puede especular con tener bten el primero y 
~o-~ elsegundo.sinoquetambiénhllyquegastarseenelterGili'O,cuandouno 

"P,_, ya no ttene muchas ganas. 

~~1'0 Piensoqueesterégimenesmásjus~porqueantesunaA 
_ 4>~~ -se la sacaba cualquiera. y el que no estudiaba y se sacaba N 
~.$~~ tenía otra oportunidad. 
,_, lf En cambio ahora. para los que estudian es más justo. 

"P 



b.
cj~ Ahor~ con el nueoorégtmen. es más d¡ficilpero también 

es más fáciL Es más d!fkil porque antes teníamos que dar ob
jetivos y ahora tenemos que dar todo el trimestre. Pero por otro 

¡¡' lado es mejor porque ~s más posibilidades. Aunque tenés que 
., t. estudta.r hasta el últtmo trimestre porgue si no lo aprobtls te Uevás todo. 

~· LD que tiene de malo este régimen es que no hay recu· 
~r; peraJDriDS y cuando uno se lleoo algo no se lleoo el objetioo 

AO -1 strw todo el trimestre. Pero igual es mejor porque sL por ejemplo, 
crhl!' tesacásunlO. unl y un lO, telopromedianynotevásadici.embre, 
~ ~ en cambiO antes era N, A 6 S y no tenías posibilidad de nada. LD que 
.,t. s~ ahora tenés que estudiar hasta el últtmo trimestre . 

./J? Pienso que este sistema es mejor, porque por lo menos se 
-~ i .¡ puede P':omedta.r un 4 con un 10 y zafar. Para míes mejor que 

~~-i' las letras . 

... "' .. 
o ~ . 

~. ~~ ~ Creo que el nuevo régimen es mejor porque tenemos más 
~ _}. oportunidades.AntesemA6N, encambtoahorapuedeserun6, 
tf' un 6.50, un 7: y la nota es más clara. .. "~ 

1"0 
Me parece bten este régimen con números porque hay 

§..~ más poslbatdades de aprobar y saber especiflcamente la r?;,,l nota que se sac6. porque antes si te sacabas A no sabías stera 
"'O' un 4 6 un 6, en cambiO ahora es más específico, es mejor. 
~ 



-~o 
&V~ O' Para mí está mal porque si en los dos primeros 

~<9~,;\J trúnestres tenés 10 y en el último tenés, 5 te llevás todo. 
(Y~~<r Bueno. no sé si todo, pero antes si te sacabas 5, o sea 
':!O' Sattsfaciorto, pasabas. En cambio ahora te tenés que sacar 6 y 
~ para nú es mucho. 

_ .. p 1"0 
Por ejemplo. a mi hennano que está en 5 9 año los pro-

{J),<S' fesoresloca1¡ftcabandtrectamenteconAbN, stnASbAMS; 
-~ d' eniDnces st tenía una prueba Excelente le ponían A. y mi papá 

fi'o,~ sfempreledlcequeAicanzbA/úNomás,yalo~rnoesasí,pero 
-." para los profesores si. 

cO 1"0 
La calificación pasada es una porqueria: tenés chances 

~~~ parazafardealgunasmatertasperonosetecal!ftcajustamenfe. 
~<;) ~¿;. Y en éste sólo sé que te califican con números, que es trúnestral y que 

A O' podés promediar pero nada más. Nosésiesmejoronoquelaanterlor. 
~· ~ 

"" 
0 Me parece que el nuevo régimen de ca1!ftcac1Dnes es más 

., tf apropilldD para nosotros que el anterior ya que es más exacto: 
h ~&> te dan un número y podés especular más con la nota. EL régimen 
tr .... ~d' anterlornomegustabaporquesinopasabasunapruebageneral· 

€1 O' mente te Llevabas la materia. no tenías una oportunidad para darla 
~ nuevamente, salvo en los recuperatortos. En cambio con la nota es 

promedio, entonces si te va mal en una sabés cuánto te' tenés que sacar en 

la otra. mientras que én el anterior tenías que estudiar para todas para pasar. 
Prefiero el numérico porque es más exacto. 



H - LAS OBSERVACIONES DE LOS DOCENTES 

Volvió la nota al colegio secundario. El C.R T. requll1ó también la opinión 
de Jos profesores sobre el nuevo régil¡len de calificaciones y sobre el anterior 
sistema de letras: 

r-• Me parece mejor el nuevo régimen por-.f que el anteriOr era muy subjetivo. 
\rf La A era muy amplia, trasladándose a los 

,.,. o• números podía valer tanto para un 8 como para un 
-t>-f-

0 
~ 5. Me parece que éste es un poco rnqsjusto, no sé, será 

ti porque cuando yo empecé ya estaban los números, pero 
me gusta más. 

-~· f>a, Yo no estoy de acuerdo ni con el régimen 
\</' _,i-• ni con esta encuesta porque a los docentes 

J"_ 0"- ,.~ stemprenosconsultancuandolasdecisionesya 
<)' ~ •. l estántomadasynosepuedecambiarnadapresen-

">'> v"' tando nuestras optnlones. Cuando fue el cambiD por· 
1 letras twnpoco nos consultaron nada. la decisión fue 

tomada autoritariamente y había que aceptarla sí o st 

A mt se me hace que el nuevo régimen va 
-.,c? a ser más senctHo: tenés unpromedfD,Iedao no 

_4' i-..• le da y listo. En los afws anlertores me costaba 
.;y .. o•} porque a veces un chico tenía una N y vanas A. y 

v""v ~ .ftnalmente uno tenía que promediar letras. Supongo 
">" que ahora con los números va a ser más senctllo, pero 

tengo que probarlo con los chicos para ver cómo respon
den. 



-.• 
0 

Optrw que el nuevo régimen de 
""o ,;.; c:al!flcacionesescomovolveralpasado, 

(; ¡,• 
.,-.• ~ como a nosotros nos enseñaron en nuestra 

.f:, ./~ ti&' jWJentud. y como nos evaluaron. Creo que el 
.._'v t-0 .,o sistema anterior era bueno, era válido, yo como 

'y t.'> ~"' prqfesoralotmplementé,perocreoquelagrandifirul-
cP tadjue que la mayoría de los docentes no supieron 

córno implementarlo. Es el adulto el que confi.¡ndfó y el 
que hizo conjuru1Jr al alumno. Porque el sistema bien 
implementado, si uno evalúa por objetivos había dife
rencias entre una A. una AS, unaAMS y S~peró, corno 
ahora las puede haber ron la nota. Pero volver a los 
números y evaluar no ya por objetivos strw por conte

nidos, es volveralenclclopedisrno. Además ahora pue
den OCWTiT fr¡justidas también porque, por eyemplo, 
qué pasa con un chico que tiene de promedios trimes
trales 8-2-8: su promediD general es 6 con lo cual 
aprueoo la materia, pero qué pasa con la comprensión 
de los contenidos del segundo trimestre. Antes, cpn el 
otro sistema ésto no podía pasar. Si en· el nuevo 
régtmenjuera requisito aprobar cada trimestre con 6 ó 
más, y no sólo el último y el promediD general, enton
cessípodríaempezaraconsiderarlocornounporomás 
justo. 

~ 

~ 
~ 



• 
.,...,rf Ahora se cambian las letros por núme-

,1 ros, yo los prefiero porque empecé a trabqjar 
A,. .., "" con eUos. pero taníbién el cambio vtno por una 

~">" •\ decisión tomada dtrect:amente por el Ministerio. 
~ o <f. J' Nunca nos consultan nada. Te dan todo cocinado . 

.... 

... .... 
-.• Yo no esfDy de acuerdo con el cambio 
~ porque no fue consultivo, por lo tnnfD tampoco 

A. •' stroe esta encuesta porque va a quedar en una 
,.o.ft-u·l'o estadístiCa o en un irifonne, y no creo en nada del 
;¡-"Jr¡, Mtntsterto. 

e-• .,-,; El nuevo régimen para mí es mejor por-

'i .... •• que penntte sermásjusfDs. ElAlcanzóera tr¡jusfD 
Al"' 

0
fl\ para aqueUos que apenas hablan alcanzado y 

~()'~ aqueUosquemerecinnunlO.Esdectr,dealgunamanera 
t."~ el Alcanzó se convirtió en un 4, cuando antes estábamos 

con un 7 para aprobar la materia. Es dectr que con el 
tiempo los objetivos mínimos de aprobación se fueron 
transformando en un 4, lo menos que tenía que saber el 
a1wrtno para aprobar. En realidad la evaluactón tenninó 
siendo que todo el mundo se eximía con 4, para el alumno 
era más JácU aprobar la materia y para el profesor era 
más fácil diCtarla. Después. a partir de ese 4 había una 
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posibilidad de poner AS ó AMS ó Supero los Ofdettvos, 
equivalentes a un 7-8, porque en realidad Supero es tm
postbt.e porque cuando uno hoce una planjJtmción la 
cwnple el que Alcanza esos of?jettvos. pero superarlos 
sfgnjfrca que es algo que ua más allá de lo que estaba 
planeado. Y en realidad los que sacaron S marca supera
ron. sobrepasaron los objetivos planteados. Los chicos 
también prefieren este nuevo siStema porque es más 
legible, el otro quedaba al criteriO del profesor en nwchos 
aspectos. Lo que tenia de bueno el siStema anterior era la 
evaluadbn por áreas. que de alguna manera pt.enso que 
muchos profesores la uan a seguir aplicando. Pienso que 
el nuevo régimen ua a mcorporar algunas cosas buenas 
del anterior. así la nota ua a salir de una constderacibn de 
las tres áreas: no solamente del conocimiento, que es lo 
que se evaluaba siempre, SÚIO tambténdeltrabqjoyelres
peto por su propio trabajo y el de sus compañeros, el 
profesor y la Ú!Stitución. 
De manera que estamos evaluaru:lo mucho más que la 
materia en st y que cada materia está enseñando otras 
cosas. lo que es un Poco ÚlCOrporar los derechos humanos 
a cada materia al considerar también los aspectos pstco
soctales además del contenido espec¡fico. Ahora. el nuevo 
siSt.emaser(Lmejorsiempreycuandonosevueluaa foque 
era atws atnís, cuando si te sacabas un l dependías del 
profesor para poder leuantarlo o no. Lo que me parece 
bueno es elexá:mendedtctembrecon un sólo profesor y no 
con tres, y que la nota de eKimtctbn sea 6 y no 4 tt.into en 
diciembre como en IJUI120. Son cosas que esperern.a:; que 
se respeten. • 

~ ·~~~~~~~~ 



ISTAS/BOLETINES/PERIODICOS/ 
-<} -<} -<} -<}-<}Formar •. Experiencia viva en edu-

cación es ~na revista de publi
cación periódica sobre temas educativos, con notas de in
vestigaciones y experiencias nacionales e internacio
nales; entrevistas a educadores; informes sobre colegios 
y nuevas modalidades educativas; reflexiones sobre 
educación, sociedad, comunicación, cultura; ~demás de 
informaciones varias sobre cursos y talleres, comenta
'rios bibliográficos y cartas de lectores. Su editora es 
Mercedes Molina y el director Marcelo Fernández Gárgo
las. Editorial Molina S.A., Alsina 2041/61 (1090) 
Capital Federal T.E. 951-2308/2509/7379- 952-5276/8762 

NES/REVISTAS/PERIODICOS/BOL 
e(} 111{} e(} Periódico Taller NOVEDADES EDUCATIVAS es 

una publicación mensual con artículos, in-
formes, investigaciones, agenda de cursos, propuestas, 
cuentos y poesías para chicos, juegos y actividades 
prácticas, además de publicitar los nuevos títulos de las 
editoriales especializadas en educación. También reci
ben colaboraciones con autorización para publicar. 
Casilla de Correo N° 126, Morón (1708) Pcia. de Buenos 
Aires. ~ 
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IODICOS/BOLETINES/REVISTAS/ 
ttC> eC>- eC>- eC>- * * HUELLAS en la escuela mediaes 

una revista de distribución 

gratuita, editada por la Escuela del Caminante, que 
agrupa notas de opinión, experiencias, proyectos, 
investigaciones sobre distintos temas que atañen a la 
educación y los adolescentes. Tiene abierta sus páginas 
a ·todos aquellos que quieran dar a conocer sus traba jos, 
compartir sus reflexiones o comentar lo publicado pcr la ~: 

revista. Director: Néstor Abramovich. Dirección y Admi- \! 
nistración: Escuela del Caminante, Avda. Luis María 
Campos 889 (1426) Cap. Fed. T.E. 771-2736. 

AS/BOLETINES/PERIODICOS/REV 
ttC> eC>- eC>- ttC> eC>- ttC> ttC> ttC> COMUNICACIONes el 

Boletin de la SecJe 
taria de Educación y Cultura de la Municipalidad de 
Buenos Aires- Subsecretaria de Educación. En sus páginas 
encontramos opiniones, entrevistas, experienciás, nove
dades en materia de libros y cursos, cartas de lectores, 
y noticias referentes a la actividad educativa que 
desarrolla la comuna porteña. 
La Jefa de Redacción es Susana Itzcovich, y el boletín 
se distribuye· en forma gratuita a los docentes del 
Sistema Municipal. La Redacción se encuentra en Esmeral
da 351 22 P. T.E. 394-4245. 


