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EL PRESIDENTE DE LA NACION Y EL 
MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION -INAUGURARON EL ANO LECTIVO 

DESDE LA PROVINCIA DE FORMOSA 
En páginas centrales se transcriben sus discursos, de interés para la comunidad 
educativa. En esa ocasión se entregaron subsidios a la Prov. de Formosa por un 
monto cercano a los 6 mil millones de australes, de lo que se informa en pág. 3. 

___ _l i _ _J 

De izq. a der.: El Obispo de Formosa, Mons. Dante Sandrelli; el Ministro de Educación, Prof. Antonio Salonia; 
el Gobernador de Formosa, Sr. Vicente Joga; el Presidente de la Nación, Dr. Carlos Menem; la Senadora Nacio
nal Liliana Gurdulich de Correa y el Secretario Permanente del Consejo Federal de Cultura y Educación, 

Prof. Luis Ferrari. 

EDITORIAL 

HACER ESCUELA 
COMO todos los años, puntual-

mente, el país se pone en 
movimiento desde un extremo 
al otro de su inmensa geogra
fía para protagonizar "el gran 
asunto nacional, la gran causa 
cívica" que es la tarea de educar 
a las jóvenes generaciones de 
argentinos. 

La iniciación del presente año 
escolar es, particularmente, una 
invitación a la esperanza, "más 
allá de las dificultades innega
bles, más allá de los problemas 
materiales, más allá de la crisis 
que nadie puede ocultar". Y es 
también una invitación al com
promiso personal para producir 
en el universo educativo los 
cambios necesarios y las "trans
formaciones largamente recla
madas por la sociedad". 

La magia de los guardapolvos 
vuelve a llenar el escenario de 
la Patria y la predisponen como 
una cuerda en tensión dinámica 
hacia la conquista del porvenir. 

Porque la educación es funda
mentalmente búsqueda del fu
turo, develamiento y realización 
de la promesa. Es un programa 
fundado en la esperanza de una 
creación incomparable: la reali
zación de personas libres, soli
darias y responsables. 

A pesar de la crisis y las ca
rencias de la actualidad, el fu
turo tiene una gran virtud: está 
siempre ahí y espera ser habi
tado. Y así como se define por 
la esperanza, es también reto y 
desafío. No se conquista mila
grosamente sino que depende de 
que los hombres sean capaces 
de hacer hoy. 

Para las actuales generacio
nes implica e jercicio de la luci
dez, la imaginación y la audacia 
en el marco de la responsabili
dad y el esfuerzo personal y 
comunitario. 

Las palabras del señor Presi
dente en su mensaje al país edu
cativo marca un rumbo, señala 
un horizonte. Sueñan con llegar 

a ser un canto de optimismo 
sobre la Argentina de mañana. 
Son un llamado al trabajo crea
tivo, a la ilusión puesta en el 
porvenir. Están lejos de ser lá
grimas derramadas sobre el país 
de ayer, no hablan sobre tiem
pos perdidos. Convocan para el 
nacimiento de un nuevo tiempo, 
de una nueva oportunidad, tal 
vez la¡ más importante y decisiva 
"ya que el día más glorioso es 
el que todavía no amaneció y el 
futuro más promisorio no es lo 
que va a ocurrir", sino lo que 
los argentinos sean capaces de 
construir todos juntos. Todos 
unidos. 

Para realizar ese futuro con
voca a los argentinos -docen
tes, alumnos y padres- a "ha
cer escu ela". En la escuela y 
fuera de ella. Con humildad 
para recibir y amor para dar, 
porque es la manera más autén
tica de construir una Argentina 
a la medida de los tiempos, de 
todos y para todos. 



2 ESPACIO FEDERAL 
N'? 6 - MARZO-ABR IL 1991 

La designación del Lic. Aguilera Asumieron Subsecretarios Adjuntos 

En un acto lle
vado a cabo en el 
Palacio Sarmiento 
-Pizzurno 935- el 
día viernes 18 de 
abril, el ministro 
Salo ni a pus o en 
funciones al nuevo 
Subsecretario de 
Coordinación Edu
cacional, Científica 
y Cultural, Licen
ciado Pablo Ma
nuel Aguilera. 

EL MINISTRO 

SALONIA 

ALMUERZA CON 

ALUMNOS 

A partir del mes de 
marzo, en una pro
puesta inédita dentro 
de las gestiones edu
cativas, el ministro 
Antonio Salonia dis
puso la realización de 
los almuerzos con 
alumnos. Los mismos 
se llevan a cabo en el 
Palacio Sarmiento los 
días jueves y asisten 
seis alumnos por esta
blecimiento, dos do
centes y el Director 
Nacional de esa rama 
de la enseñanza. El ob
jetivo de los mismos 
apunta a la posibili
dad de un intercambio 
que resulte enriquece
dor para todos los pro
tagonistas. 

Arriba, de izq. a der.: el Licenciado Osario; el Ministro Salonia 
y el Doctor de Imaz. 

Con fecha 16 de abril el Ministro de Educación Antonio 
Salonia puso en funciones a los nuevos Subsecretarios Ad
juntos de Coordinación Educacional, Científica y Cultural, 
Alfredo Osorio, y de Educación, José Luis de Imaz. 

Estuvieron pre
sentes el Subsecre
tario Doctor Luis 
Barry, el Subsecl·e
tario José María 
Castiñeit·a de Dios, 
el Subsecretario de 
Justicia León Car
los Arslanian, los 
Subsecretarios Ad
juntos: Dr. José 
Luis de Imaz, Cont. 
Ricardo Dealecsan
dris v Lic. Alfredo 
Osorio, así como 
Directores N a ci o
nales, altos fun
cionarios e invita
dos. 

En la foto, el nuevo Subsecretario de Coor
dinación Educacional, Científica y Cultural, 

Licenciado Pablo Manuel Aguilera. 

Asistieron hasta la fe
cha alumnos y docentes 
de los siguientes esta
blecimientos escolares: 

El doctor de Imaz, ampliamente reconocido por su labor 
de escritor, se desempeña como Director Nacional de Asuntos 
Universitarios desde el comienzo de la gestión del Ministro 
Salonia. 

El Licenciado Osorio, es sociólogo, especialista en la 
refm·ma del Estado, con postgrado en Admilústración Públi
ca obtenido en el I.N.A.P. de México. Es ex profesor e inves
tigador en Teoría del Estado; ex Coordinador del Programa 
de Reforma Administrativa de la provincia de La Rioja; 
investigador en el Consejo Nacional de Inversiones; autor 
de diversos trabajos sobre Reforma del Estado; ex jefe de 
Asesores de la Secretaría de Desanollo Regional del Minis
terio de Economía de la Nación en la gestión del Presidente 
Menem. También se desempeñó como Asesor de Gabinete 
de la Secretaría de Planificación y Coordinación del Inte
rior de los Equipos de Planificación Justicialista pa1·a las 
campañas interna y presidencial del actual Presidente de 
b Nación. 

Esta designación significa un reconocimiento especial del 
Señor Presidente de la República, Doctor Carlos Saúl Menem 
y del Ministro de Cultura y Educación, Profesor Antonio Salonia. 

Pablo Manuel Aguilera es oriundo de Chilecito, provincia 
de La Rioja. Tiene en su haber una larga trayectoria política 
y técnica. Colaboró con el gobierno p1·ovincial del Doctor Me
nem como Secretario de Planeamiento y Ministro de Hacienda 
y Obras Públicas. Fue Coordinador General de los equipos 
políticos técnicos que recorrieron la geografía argentina desde 
La Quiaca a Ushuaia, incorporando ideas, sugerencias y aspi
raciones de los profesionales y técnicos argentinos. 

-Escuela Normal de 
Villa Ballester; Cole
gio Nacional de San 
Miguel; Escuela Nacio
nal de Arte Dramático 
y Colegio "La Salette" 
de Capital, dependien
te de SNEP. 

&1I1J11t "Crecer en plenitud: educación para la vida" 

Acciones en favor ~e la prevención · ~e a~icciones y enferme~a~es ~e transmisión sexual 
EL Ministerio de Educación de la provincia de 

Santa Fe ha comenzado a desarrollar un pro
grama en favor de la prevención de las adiccio
nes y enfermedades de transmisión sexual. Pre
sentamos aquí las ideas centrales de su informe. 

Los temas de los Contenidos Curriculares pro
gramáticos, referidos al hombre, la salud, la hi
giene, la ecología, el medio ambiente, la vida, 
son puntos de partida básicos para desarrollar 
y debatir el amplio espectro de la temática de 
prevención de las adicciones y enfermedades 
de transmisión sexual, y las inquietudes y pro
puestas que los niños, adolescentes y jóvenes 
presentan y formulan al respecto. El docente, 
experto lector de la realidad social, con su intui
ción y creatividad, encontrará los m edios más 
adecuados para aportar su mensaje formador, 
fundamentalmente preventivo. 

Para ello, el docente deberá tener en cuenta: 
la necesidad de propiciar acciones directas sobre 
las causales principales que dañan personal, gru
pal y comunitariamente al educando; la necesi
dad de detectar tempranamente problemas que 
deriven en desviaciones como el de la adicción; 
establecer una óptima comunicación con los edu
candos y familias; atender a las inquietudes fa
miliares y comunitarias; buscar r espuestas y 
apoyo en las instituciones intermedias. 

• ACCIONES 
En el nivel primario son numerosos los esta

blecimientos que prevén en ~u planificación ins
titucional la consideración de los temas de refe
rencia. Lo hacen a través del desarrollo de las 
diferentes asignaturas, especialmente Estudios 
Sociales y Ciencias Elementales, con acciones 
sistematizadas y otras originadas en ocasiones 
que surgen espontáneamente. 

De igual modo, en el ámbito de la educación 
media existen disciplinas que abordan directa
mente el tema de las adicciones y enfermedades 
sexuales o las enfermedades endémicas, de orl
gen social, económico y cultural, lo cual, sumado 
a incentivos ocasionales, es aprovechado para el 
desarrollo de acciones múltiples y variadas en 
favor de la difusión preventiva. 

La Dirección Provincial de Educación Superior 
y Perfeccionamiento Docente está desarrollando 
el programa "Crecer en plenitud: educación para 

la vida", para lo cual tiene en elaboración el 
anteproyecto respectivo. 

El objetivo de este programa es dar, a t ravés 
de su implementación en las instituciones edu
cativas, respuestas adecuadas a la problemática 
de la educación sexual. Fundamenta su accionar 
en la concepción de un hombre pleno, solidario, 
libre, creativo, sexuado, en el marco de sus di
mensiones biológicas, sicológicas, espiritual y 
social. 

Ya se ha cumplido la primera etapa, consis
tente en las acciones previas a la elaboración 
del programa, con la convocatoria a todos los 
sectores de la comunidad (colegios, profesiona
les, gremios, iglesias, municipios, senado, etc. ) 
a fin de elaborar las estrategias que permitan 
responder a esta problemática en forma conjun
ta, con acuerdos básicos, desde los Centros de 
Apoyo Educativo (C.A.E.) y los establecimientos 
educativos. 

• ETAPAS 
Actualmente se encuentra en ejecución la se

gunda etapa, consistente en la elaboración pro
piamente dicha del Programa, con el aporte del 
material brindado por los sectores consultados. 

En su tercera etapa se contempla, como accio
nes conjuntas, la elaboración del mencionado 
Programa, la difusión e información comunita
ria, la elaboración y difusión de los folletos ilus
trativos en forma progresiva y programas infor
mativos en los medios de comunicación. 

Como otro aporte, cabe señalar que la Comi
sión Provincial Interministerial de lucha contra 
la Drogadicción (CO.PRO.IN.D.) tiene a su cargo 
programas preventivos y asistenciales de lucha 
contra la drogadicción, procediendo a su difu
sión a través de folletos, cartillas, cuadernos, 
charlas, cursos, medios de comunicación. 

Por su parte, la Comisión Mixta Interministe
rial de Educación para la Salud (C.O.M I.E.S.) 
lleva adelante programas de salud en acciones 
conjuntas con escuelas pr imarias y secundarias 
y otros organismos. 

• PROGRAMA DE APOYATURA A 
LA TEMATICA DE "EDUCACION SEXUAL" 
Duración del programa: 4 meses - agosto a 

noviembre. 

Cantidad de escuelas cubiertas: 
+ Primarias (oficiales y privadas) : 103. 
+ Medias y técnicas (oficiales y privadas), 

incluyendo provinciales y nacionales. 37. 
Cantidad de alumnos asistentes: 
+ Primarias (oficiales y privadas): 11.900. 
+ Medias y Técnicas (oficiales y privadas), 

8.195. 
Localidades abarcadas parcialmente: Santa 

Fe - Santo Tomé - Recreo - Alto Verde. 
Temario desarrollado: 
- Aspectos biológicos de la pubertad. 
- Cambios corporales. 
- Aparato genital masculino y femenino. 
- Descripción y ubicación. 
- Fisiología - Ciclo menstrual. 
- Fecundación. Embarazo. Part o. 
- Importancia de la higiene personai. 
- Debate. 

• OBSERVACIONES 
Los temas que más interesan en el nivel pri-

mario son: 
- Embarazos múltiples (uni o bivitelinos) . 
- Determinación del sexo. 
- Motivos que pueden ser causa de deficien-

cias mentales o malformaciones congénitas. 
- Causas que provocan el abor to espontáneo. 
- Esterilidad masculina y femenina. 
- Masturbación. 
- Homosexualidad. 
A nivel secundario, se le suman a los ante-

riores : 
- Acción de los métodos anticonceptivos. 
- Etapa de fertilidad en la mujer. 
- Consecuencias derivadas del uso y abuso de 

las píldoras anticonceptivas. · 
- Relaciones sexuales practicadas durante la 

menstruación (como medio para evitar la 
posibilidad de embarazo), y si resulta per
judicial. 

En todos los niveles persiste un elevado por
centaje de alumnos con la creencia de que ba
ñarse o lavarse la cabeza durante el período 
menstrual, perjudica. 

Lo que menos preguntan es sobre "Enferme
dades de Transmisión Sexual", por lo que, casi 
al final de la charla en el nivel medio, se hicie
ron mínimas referencias al tema. 
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DOCUMENTO OPERATIVO PARA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

La Transformación está en Marcha • • • 
El Ministerio de Cultura y Educación da inicio a 

partir de este año, al "Programa de transformación de la 
Enseñanza Secundaria". El Documento de Base que sus
tenta este programa está siendo remitido junto con el 
Documento Operativo a los establecimientos escolares para 
su conocimiento, enriquecimiento y consideración. 

elevar la calidad de los resultados. El Ministerio de Cultura 
y Educación brindará el apoyo técnico necesario y las ins
tancias de capacitación que hagan posible estos objetivos. 
Todos y cada uno de los actores de las instituciones educa
tivas deben tener la posibilidad de dar su opinión, de aportar 
experiencia, transmitir sus esperanzas y acercar iniciativas. 
"ESPACIO FEDERAL" publica los aspectos esenciales de 
ambos documentos. 

Constituye no una tarea más que se suma a las ya 
existentes, sino la redefinición de la labor educativa para 

OPCIONES 
PRIORITARIAS PARA LA 
PRIMERA ETAPA 

La escuela, concebida como 
unidad de gestión educativa, 
constituye una entidad de ca
rácter esencialmente pedagógico 
destinada a generar actividades 
como respuesta a las necesida
des educativas de la comuni
dad. Su objetivo es lograr res
ponsabilidad institucional sobre 
los resultados de aprendizaje. 

ORGANIZAOION 
INSTITUCIONAL 

En cada escuela se iniciará en 
1991 la transformación progre
siva de la organización institu
cional para pasar gradualmente 
a una estructura comunitaria, 
participativa y operativa. 

ORGANIZACION 
CURRICULAR 

La revisión curricular se ini
ciará considerando como eje la 
actualización de los contenidos 
de las asignaturas, teniendo en 
cuenta tres factores: 

* Los adelantos científicos
tecnológicos. 

* La relación educación y 
trabajo. 

* Las aptitudes, posibilidades 
e intereses de los alumnos. 

Se adaptará también el cu
rrículum a las necesidades re
gionales y zonales mediante el 
acuerdo con las jurisdicciones 
provinciales y la descentraliza
ción académica que permita la 
adecuación en la selección de 
los contenidos temáticos. 

PROGRAMA E.M.E.T.A. 

ACTIVIDADES ESENCIALES PARA 1991 
En primer lugar deberá llevarse a cabo la organización y 

planificación institucional. En el marco de una transforma
ción GLOBAL, PERMANENTE y PROGRESIVA como la que 
se ha puesto en marcha es necesario plantearse objetivos posi
bles, no demasiado ambiciosos, que permitan el logro de resul
tados efectivos y la toma de conciencia de que las personas 
involucradas son PROTAGONISTAS y no ESPECTADORES 
de la transformación. 

La escuela deberá analizar cuáles de las acciones señaladas 
en el Documento Base son factibles de concretar en el pre
sente año. 

El segundo aspecto a considerar es la capacitación, enten
dida con un enfoque de perfeccionamiento y actualización 
llevada a cabo predominantemente EN SERVICIO. 

QUE SE ENTIENDE POR CAPACITACION EN SERVICIO 

De acuerdo con las medidas 
del programa propuesto, los 
docentes que tengan doce o 
más horas en el mismo esta
blecimiento dispondrán de dos 
horas semanales pagas para, de 

esta manera, poder facilitar su 
integración a la institución y la 
conformación de equipos docen
tes, desarrollando actividades de 
capacitación en servicio. (Res. 
Min. 245/ 91.) 

LOS CAMBIOS QUE SE ESPERAN 
l. - Cada escuela elaborará un proyecto institucional 

donde se priorice los cambios en la propuesta de enseñanza, 
y un plan anual donde se definirán las tareas concretas a 
realizar durante el año. 

2. - Cada escuela modificará su estructura de funciona
miento organizando espacios de intercambio y trabajo en equi
po de su cuerpo docente. 

La transformación de las instituciones educativas sólo se 
podrá lograr a partir de un proyecto que, respetando los linea
mientos generales del cambio, fije prioridades y establezca 
objetivos, metas y estrategias. 

Esto implica cambios que signifiquen pasar del trabajo 
individual del docente al trabajo en equipo, de la responsa
bilidad individual de los resultados de la enseñanza a una 
responsabilidad compartida, grupal e institucional. 

La capacitación en los contenidos de la enseñanza, será 
objetivo prioritario de este trabajo grupal, lo que supone la 
puesta al día en la nueva información y en los nuevos avances 
que aparecen en cada campo científico, como así también su 
adecuación didáctica. 

La organización de las tareas dependerá de lo que se 
planee hacer. 

LOS MEDIOS DE LA 
ESCUELA PARA LOGRAR 
LA TRANSFORMACION 

Al Más tiempo de trabajo de los 
docentes en la escuela. 

La Res. Min. 244/ 91 establece los 
mecanismos para la concentración 
de horas de los docentes que tiende 
a reemplazarlas por cargos. A su 
vez la Res. Min. 245/91 determina 
asignar horas de tiempo institucio
nal a los docentes que t engan una 
carga horaria de doce o más horas. 

Bl Más disponibilidad del tiempo 
del equipo de conducción. 

Para enfrentar el problema de los 
directivos sobrecargados con la ta
rea administ rativa frente a las ne
cesidades pedagógicas, el Ministerio 
de Cultura y Educación está imple
mentando el Programa "Descentra
lización y Desburocratización de la 
Gestión Educat iva" que t iene como 
propósito concreto ampliar el espa
cio de decisión de los establecimien
tos, eliminar trámites y consultas 
a los organismos centrales y sim
plificar los trámites 

Cl Más libertad para adecuar la 
institución a las necesidades que se 
presentan. 

La h erramienta fundamental con 
que cuenta la escuela para enfren
tar sus necesidades es la planifica
ción institucional y el plan anual. 
Señala las orientaciones posibles que 
la institución puede seguir, cuya 
implementación serán opciones a 
decidir en función de las necesida
des y posibilidades de cada escuela. 

D> Apoyo permanente para la ca
pacitación. 

La actividad de capacitación será 
organizada por cada escuela según 
sus características institucionales, 
su historia y su experiencia. 

El Ministerio de Cultura y Edu
cación brindará apoyo permanent e 
al proceso de capacitación a tra
vés del Instituto Nacional de Per
feccionamiento y Actualización Do
cente UNPAD) 

El Orientación y consulta. 
Se contará con el apoyo de los 

Centros de Perfeccionamiento y Ac
tualización Docente <CEPAD) para 
la ampliación de la información, 
aclaraciones necesarias y apoyo tu
toría!. En aquellas jurisdicciones en 
donde actualmente no existen di
chos centros de apoyo, se a rticula 
rá n acuerdos provinciales con . las 
autoridades educat ivas y las uni
versidades, a fin de que ellos reali
cen estas tareas. 

Aportes Educativos a las provincias por 12 millones de dólares 
El Programa E.M.E.T.A. (Ex

pansión y Mejoramiento de la 
Enseñanza Técnico Agropecua
ria) ha permitido la dotación 
de equipos, material didáctico, 
de laboratorio y bibliográfico, 
vehículos de trabajo, animales 
y aves productores, mobiliario 
escolar y otros a las escuelas 
afectadas, con la adjudicación 
por un monto de alrededor de 
12 millones de dólares. 

Este equipamiento facilitará el 
proceso de innovación que se vie
ne realizando en las unidades 
educativas (escuelas y centros 
de educación no formal) del 
Programa, acompañando el Pro
yecto de Transformación Edu
cativa, a la vez que permitirá 
programar acciones con parti
cipación de la comunidad en 
proyectos productivos de diversa 
com pie ji dad. 

La magnitud de la inversión 
requiere que su. utilización no 
quede restringida al escenario 
escolar, sino que cumpla una 
función social que está dada 
por un aprovechamiento regio
nal según las necesidades defi
nidas por cada comunidad en 
estos tiempos de cambio. 
• Recibieron subsidios las 

siguientes provincias: 
Buenos Aires, Catamarca, Cór-

daba, Corrientes, Chaco, Chu
but, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta, San Juan, San Luis, San
ta Cruz, Santa Fe, Santiago del 
Estero, Tucumán, Universidad 
de Santiago del Estero, Univer
sidad del Sur y Universidad de 
Tucumán. 
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JOSE MARIA CASTIÑEIRA DE DIOS 

Nuevo Subsecretario de Cultura de la Nación 
Nacido en Ushuaia, Tierra 

del Fuego, en 1920, José Ma
ría Castiñeira de Dios es uno 
de los valores intelectuales 
máS representativos de nues
tro país. 

Ha publicado 12 libros de 
poesía, entre los que se cuen
tan: "Del ímpetu dichoso", 
"El leño verde" "Santos Ve
ga y campo su~". "Testimo·· 
nio cristiano", "Poesia polí
tica", "Cada día su pena" y 
"Memorial de los días". 

Obtuvo .el Primer Premio 
Municipal de Literatura de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
y la Faja de Honor de la 
Sociedad Argentina de Es
critores (S.A.D.E.). 

Acaba de ser designado 
Académico por la Acadmnia 
Argentina de Letras. 

ro lujo poner en funciones a 
un hombre como Castiñeira 
de Dios". 

Por su parte, el nuevo ti
tular de Cultura, en su dis
curso, entre otros conceptos 
manifestó: "Soy consciente 
de que estamos en una cri
sis aguda, pero no estoy de 
acuerdo con el espíritu tre
mendista !y masoquista que 
afecta en estos momentos a 
los argentinos. Seguramente 
si adoptamos la civilización 
del amor en lugar de la del 
odio podremos cambiar esta 
situación que aqueja a todos 
los argentinos. Estamos dis
puestos a eliminar nuest ras 
diferencias, a trabajar con 
toda nobleza para alcanzar 
la verdad, una Patria libre 
y soberana, a través de la 
actividad cultural". 

• IMPORTANTES 
PERSONALIDADES 

En la función pública se 
desempeñó como Secretario 
de Estado de Prensa y Di
fusión de la Presidencia de 
la Nación; Director General 
de Cultura del Ministerio de 
Educación de la Nación; Pre
sidente de .la Comisión Na
cional de Cultura, Presiden
te de la Junta Nacional de 
Intelectuales (Comisión Na
cional Argentina ante la 
UNESCOl; Presidente del 
Instituto Nacional Sanmar
tiniano, Director del Fondo 
Nacional de las Artes, etc. 

En la foto, de izq. a derecha, el Dr. Raúl Matera, Secretario de Ciencia y Técnica; el 
Sr. José María Castiñeira de Dios, actual Subsecretario de Cultura; el Ministro Antonio 
Salonia; el Sr. Gobernador de la Pcia. de Bs. Aires, Dr. Antonio Cafiero; el Dr. Luis 
Barry, Subsecretario de Educación, y el Sr. Osvaldo Cornide, presidente de la CAME. 

Estuvieron presentes: el 
Gobernador de la Pcia. de 
Buenos Aires, Antonio Cafie
ro; el representante personal 
del Vicepresidente Eduardo 
Duhalde, Rubén Contesti; el 
Secretario de Ciencia y Téc
nica, Raúl Matera; el Rec
tor Vitalicio de la U.C.A., 
Monseñor Octa vio Derisi ; el 
ex Subsecretario de Justicia, 
César Arias; el Subsecretario 
de Educación, Luis Barry; 
y de Culto, Angel Centeno. 
Legisladores, rectores, uni
versitarios, directores nacio
nales, escritores y persona
lidades del mundo artístico 
como Ariel Ramírez y Eduar
do Falú, entre otros. 

Fue Presidente de la Co
misión de CUltura, Educa
ción, Ciencia y Tecnología 
del Partido Justicialista y 
Asesor Cultural de la C.G.T. 

los diarios "La Nación" y 
"Clarín". 

El gobierno español lo con
decoró con el grado de "Ca
ballero Gran Cruz de Espa
ña" y el Instituto NacionaL 
Sanmartiniano con las "Pal
mas Sanmartinianas". Re
cientemente ocupó el cargo 
de Director de la Biblioteca 
Nacional. 

• EMOTIVO ACTO 

En el Salón Leopoldo Ma
rechal del Palacio Sarmiento, 
colmado de gente, el Ministro 
Salonia lo puso en funciones 
en su nuevo cargo como Sub
secretario de Cultura. 

aplausos constantes, el cariño 
y el respeto por la figura de 
quien pertenece a la promo
ción poética de los años 40, 
y se declaró ·'inmensamente 
feliz" por esta designación. 

Actuó en el periodismo co
mo Director de revistas y 
del diario "La Voz" y ha co
laborado literariamente en 

En la calurosa tarde de 
marzo último, más de 500 
personas testimoniaron con 

Al comienzo del acto, el mi
nistro Antonio Salonia con 
sentidas palabras, evocó su 
trayectoria política. y litera
ria y consideró "un verdade-

Registro permanente de alumnos 

SISTEMA PROVINCIAL DE INFORMACION 
EL enfoque del RPA es de abajo 

hacia arriba totalmente ínter
funcional y relacionado con la es
tructura del Consejo General de 
Educación, de manera tal que par
tiendo de los datos de base de los 
alumnos proporcione al Consejo una 
perspectiva que le permita observar 
y evaluar el universo del sistema 
educativo, sin abstraerse de los dis
tintos componentes. 

• ALCANCES 

Las actividades tienen alcances 
de considerable magnitud, ya que 
posibilitan obtener información cier
ta de la mayoría de las cuestiones 
que hacen a la problemática del 
Consejo, a saber: 

a> En el aspecto educativo: 
- Control del alumnado. 
- Determinación de problemas de 

aprendizaje. 
- Seguimiento de problemas de 

conducta. 
- Detección de deserciones esco

lares. 
- Migración de la población es

colar. 
- Seguimiento de la migración 

intern.a de la población escolar. 
- Pre-inscripciones automáticas. 

b l En el aspecto salud, sanitario 
y nutricional: 

- Seguimiento de los programas 
de exámenes médicos. 

El objetivo del "Registro Permanente de Alumnos'' (RPA) es 
almacenar datos de base de cada uno de los alumnos incorpo
rados al sistema educativo de la provincia del Chaco, a fin de 
que proporcione los elementos de juicio que permitan establecer 

la real eficacia del propio sistema educativo. 

- Estadísticas de salud de la po
blación escolar. 

- Detección y seguimiento de 
problemas psico-físicos. 

- Seguimiento de programas de 
vacunación. 

- Estadísticas de vacunaciones 
en la población escolar. 

- Relación directa entre racio
nes, población escolar, estableci
mientos, zonas, regionales y gene
rales en el programa de comedores 
escolares y refrigerios. 

el En el aspecto presupuestario: 
- Mayor precisión en las previ

siones presupuestarias. 
- Certeza para el abastecimiento 

y reequipamiento de establecimien
tos. 

- Programación de obras nuevas 
y de ampliaciones. 

d> En el aspecto estadístico y de 
planeamiento educativo: 

- Distribución de la población 
escolar. 

- Estadísticas ciertas y oportu
nas sobre deserción escolar. 

- Grado de ocupación edilicia. 

- Estadísticas estratificadas por 
cualquiera de las variables. 

- Estadísticas de ausentismo. 
- Determinación de demanda y 

necesidades futuras. 
- Relaciones directas entre alum

nos, docentes, aulas, establecimien
tos, zonas, regionales, generales. 

- Inventario permanente de es
tablecimientos en funcionamiento. 

• DESCRIPCION 

Carga inicial del RPA: 
El RPA será una Base de Datos 

que se generará con los aportes re
colectados en forma general, por 
primera vez, durante el período de 
inscripción definitiva que se realizó 
en marzo de 1991. 

En esa oportunidad se capturó 
la inscripción de toda la matrícula 
activa en ese momento, iniciándose 
la carga de datos que permitirá 
disponer de la información básica 
de todo el padrón de alumnos. 

Una vez concluidos los procesos 
de depuración y corrección de erro
res se estará en condiciones de 
emitir la Cédula Escolar Anual y 
el Registro de Alumnos. 

Operación normal del RP A: 
La operatoria sobre la Base de 

Datos comenzará al cumplirse el 
primer período mensual de activi
dad educativa, con la recepción de 
las Planillas de Novedades y las 
Planillas de Movimientos de Altas, 
Bajas y Cambios, que producirán 
cada uno de los maestros o res
ponsables de cursos. 

Estas planillas serán procesadas 
actualizando datos de base de los 
alumnos e incorporando las nove
dades referidas a cada uno de ellos 
como ser: inasistencias, califica
ciones, observaciones, etcétera. 

También estará en condiciones de 
comenzar a recibir datos referidos 
a exámenes médicos, planes de va
cunación y cualquier otra acción 
puntual que desarrolle el Estado 
Provincial sobre la población esco
lar. Periódicamente se podrá emitir 
el Boletín de Calificaciones y al 
finalizar el ciclo lectivo producirá 
la pre-inscripción en forma auto
mática para el ciclo siguiente. 

Esta operatoria permitirá la con
firmación de la inscripción defini
tiva informando, así como las ins
cripciones de las incorporaciones al 
sistema y las que tienen la condi
ción de cambio de establecimiento. 

La utilización de una identifica
ción única, y no duplicada, como 
es el número del Documento Nacio
nal de Identidad, garantiza la in
dividualización de cada uno de los 
alumnos. 



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

mejorar la Educación en · las Para 
Escuelas Públicas Municipales 

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires informó 
en su Boletín "Comunicación" NQ 4, de la Secretaría 
de Educación, las pautas que orientan su gestión. 

EL mundo de fines de siglo se ha 
vuelto cada vez más complejo, 

con una aceleración del progreso 
científico-tecnológico que nos de
safía: o nos apropiamos de él o 
quedamos excluidos. La tendencia 
generalizada a la constitución de 
mercados altamente integrados y 
por lo tanto autosuficientes, ame
naza con marginar a los países no 
desarrollados, de la posibilidad de 
acceder a los niveles crecientes 
de bienestar que la revolución cien
tífico-tecnológica permite. 

En este marco, la gestión de la 
Secretaría de Educación elige revi
talizar la función específica de la 
escuela: la distribución del cono
cimiento. En general la escuela no 
incorpora los conocimientos proce
dentes de otras fuentes -como los 
medios de comunicación, por ejem
plo- y queda rezagada, en una 
especie de circuito autosuficiente 
que la empobrece. Es por ello que 
se apela a la posibilidad de trans
formarla en un ámbito de re-ela
boración de conocimientos aporta
dos por múltiples fuentes. 

Para garantizar la preparación 
de los hombres y mujeres capaces de 
insertarse en el mundo del siglo XXI, 
vinculando los saberes escolares con 
los que requiere el desarrollo cien
tífico-técnico, se pretende generar 
en la escuela ámbitos de trabajo 
colectivos (entre docentes, entre 
a lumnos, entre padres y entre to
dos>, porque es la manera de cons
t ruir desde la práctica, una ética 
de la producción y de la solidaridad. 

Asimismo, impulsar el logro de ma
yores niveles de justicia social, ga
rantizando posibilidades equitativas 
de acceder al conocimiento siste
mático a la población que llega a 
la escuela en obvias situaciones de 
desigualdad. 

Para lograr estos objetivos, la Se
cretaría de Educación ha lanzado 
al debate un programa destinado a 
mejorar sensiblemente la calidad 
de la educación metropolitana. Es
te programa abarca los siguientes 
proyectos globales: 

1) Reformulación de las escuelas 
primarias de jornada completa; 2l 
Atención privilegiada al tema del 
fracaso escolar; 3) Generalización 
de la educación inicial, sobre todo 
la destinada a los niños de cinco 
años; 4) Construcción paulatina de 
redes distritales de instancias edu
cativas complementarias para los 
alumnos de escuelas primarias de 
jornada simple. 

Los elementos básicos de estos 
proyectos ya fueron debatidos por 
las instancias de conducción de los 
distritos. En las últimas semanas de 
noviembre se discutieron en todas 
las escuelas en jornadas de refle
xión convocadas a estos efectos. 
Los aportes de supervisores, direc
tores y maestros, permitirán elabo
rar los proyectos a iniciar durante 
el año 1991. Las experiencias serán 
continuamente evaluadas y debati
das por el conjunto de la docencia 
para ajustar los programas que per
mitan generalizarlos en el año 1992. 

PUESTA EN MARCHA 
DEL ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO 

Y ASOCIACIONES SCOUTS 
En fecha reciente y en cumpli

miento de un convenio firmado 
el 27 de diciembre de 1990 por el 
Ministerio de Educación y Justicia 
con la Asociación de Scouts de la 
Argentina y la Unión Scouts Cató
licos Argentinos, el Ministro del 
área, Antonio Salonia , puso en po
sesión a los integrantes de la co
misión Promotora de Seguimiento 
y Evaluación de los Programas 
Acordados. 

Dicha Comisión está integrada 
en representación de la cartera 
educativa por la Profesora Diana 
Irene Cortés, de la Dirección Na
cional de Educación Física, Depor
tes y Recreación; y el Profesor Jorge 
Guillermo Quinteros, del Consejo 

Nacional de Educación Técnica ; por 
la Asociación Scouts de la Argen
tina por la Doctora Diana Surraco 
de Malinas y Esteban Serg·io Lau
rentis; y por la Asociación Scouts 
Católicos Argentinos por Eduar
do Gabriel Molina y Gabriel J osé 
Arriola. 

El Profesor Salonia agradeció la 
colaboración de ambas entidades y 
destacó que la oport unidad servía 
para poner de ma nifiesto que el 
protagonismo de la educación debe 
ampliarse a toda la comunidad y 
no agot arse en los docentes, que no 
son los únicos propietarios de la 
misma, ya que es conveniente con
certar alianzas y conseguir socios 
con fines nobles. 

CREAN CENTRO DE ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD ESCOLAR 

El Ministerio de Educación y Jus
ticia, aprobó el 7 de marzo pasado, 
un convenio firmado entre la Di
rección Nacional de Sanidad y Asis
tencia Educativa y la Intendencia 
del Municipio de Escobar, por el 
cual acordaron la creación de un 
Centro de Atención Primaria de 
Salud Escolar. 

Dicho instrumento apunta a re
afirmar la estrategia sanitaria para 
la atención médica escolar, en el 
marco del proceso de transforma
ción de la Educación encarado por 
el Ministro Salonia. 

El centro Sanitario será instala
do en la Escuela Provincial N9 14 
de Escobar, y en él funcionará un 
consultorio médico-odontológico, cu
yo equipamiento específico fue ce
dido en préstamo por el organismo 
sanitario mencionado. 

La ceremonia se realizó en el Pa
lacio Sarmiento (Pizzurno 935>, y 
estuvieron presentes el Ministro de 
Cultura y Educación Antonio Sa
lonia, el Subsecretario de Educación 
Luis Barry, el Intendente de Esco
bar Fernando A. Valle y el Director 
Nacional de Sanidad Escolar y Asis
tencia Educativa Miguel Angel Az
tariz, entre otras autoridades. 
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Se Constituyó la Co1nisión P errnanente 
Interparlamentaria Nacional 

de Cultura y Educación 
El 15 de marzo ppdo. con la presencia del Ministro de 

Educación y Justicia, Antonio Salonia, se realizó en el Salón 
Dorado del Senado de la Provincia de Buenos Aires, el acto 
central de la institucionalización de la Comisión Permanente 
Interparlamentaria Nacional de Cultura y Educación. 

Dicha Comisión estará integrada por todos los Senadores 
y Diputados de las provincias, integrantes de las Comisiones 
de Educación y Cultura y Concejales de la Municipalidad de 
Buenos Aires, que participan de la referida Comisión con re
presentación parlamentaria perteneciente a los diferentes par
tidos políticos y en ejercicio !;le su mandato. 

Tiene como objetivos: 
1) coordinar la acción legislativa de las legislaturas pro

vinciales en materia de educación y cultura; 
2) articular con la Nación las políticas y normas legales 

del área educativa; 
3) promover las acciones necesarias para lograr el desa

rrollo, fomento, promoción y actualización intensiva de la edu
cación argentina en todo el país. 

4) con tribuir con los medios a su alcance a promover y 
ejecutar una política educativa que implemente la formación 
integral del hombre y su desarrollo, proyectándose a toda la 
Nación y a toda Latinoamérica; 

5) impulsar la consolidación de las autonomías provin
ciales, á fin de garantizar la vigencia plena del federalismo, y 

6) realizar un análisis permanente de las diferentes pro
blemáticas educativas nacionales y regionales. 

Estuvieron además presentes en el acto, autoridades y 
legisladores, a quienes dieron la bienvenida el Presidente de 
la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y 
Vicegobernador de la Provincia. Luis María Macaya, y el Se
nador Carlos María Rossi, con breves palabras. 

A continuación habló a los presentes el Director General 
de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Nor
berto Fernandino, en representación del Poder Ejecutivo Pro
vincial. 

Seguidamente, el Profesor Salonia pronunció los siguien
tes conceptos: "Nos encontramos con realidades instituciona
les que son la expresión de la madurez que jerarquiza a la 
clase política y son manifestación de la voluntad de los argen
tinos de trabajar juntos ... ". "En este momento de crisis que 
vive la Argentina debemos poner las ideas y la creatividad 
juntas, ya que sólo juntos podremos reconstruir el país y la 
esperanza". Además, puso de relieve la tarea que en beneficio 
de la educación realiza el Consejo Federal de Educación, sin 
importar el partido político a que pertenecen los ministerios 
provinciales que lo integran. 
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La Unidad de Asuntos Especiales es creada 
en el Ministerio de Cultura y Educación 

PARA DIVULGAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR DIFERENTES 
PROGRAMAS EMERGENTES DE RESOLUCIONES ADOPTA
DAS POR EL MINISTERIO QUE MERECEN UNA ATENCION 
ESPECIAL Y ESPECIFICA. 

El Ministro de Cultura y Educa
ción Antonio Salonia, por Resolu
ción NQ 452 de fecha 11 de abril pró
ximo pasado, ha creado la Unidad 
de Asuntos Especiales que funcio
nará bajo su dependencia directa. 

La creación de la mencionada Uni
dad está fundamentada en que los 
canales naturales de este Ministerio 
que hacen a la transformación edu
cativa, necesitan sustentarse en es
tructuras de apoyo que dinamicen 
las acciones no tradicionales que 
emprenden. 

Se ocupará, al margen de los que 
. se le incorporen en el futuro, de los 
siguientes programas: "Escuela-Es
pacio Comunitario", "Clubes Cole
giales", "Salidaridad para la Unidad 
Nacional", "Escuela-Scouts", "Edu-

cacion y Preservación del 1\ledio 
Ambiente" y "Preservación del Pa
trimonio Cultural". 

Tendrá como características la 
transitoriedad, puesto que una vez 
implementado y afianzado cada uno 
de los programas a su cargo, lo de
rivará a los organismos competen
tes; movilidad, pues podrá incorpo
rar nuevos asuntos al margen de los 
mencionados y desburocratización, 
funcionar.á con personal que ya re
vista en este Ministerio. 

Asimismo podrá tramitar conve
nios o acuerdos de complementa
ción recíproca con organismos ex
traministeriales - oficiales o priva
dos- que se ocupen de los temas 
que le incumben. 
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EL PRESIDENTE MENEM INAUGURO 
Transcribimos a continuación el discurso completo que el Señor Presidente de la N ación dirigiera al país 
desde la ciudad de Formosa, en ocasión del comienzo del año escolar. El subtitulado corresponde a la 

redacción de "ESPACIO FEDERAL". 

Hermanos y hermanas de mi Patria. 

Queridos maestros y queridos alumnos: 

Quiero que reciban estas palabras con la certeza de que 
más allá de todo debate político o conflicto, uno de mis 
primeros objetivos -absolutamente prioritario y valioso de 
la gestión de gobierno es, ha sido y será la Educación. 
Por esto es que me llena de emoción dejar inaugurado el 
ciclo lectivo 1991, desde esta tierra que tiene para mí un 
inmenso significado. 

Aquí yo mismo me eduqué en el dolor. Pero, fundamen
talmente, me eduqué en la esperanza. Y este día para todos 
los argentinos tiene que ser un día de esperanza. Más allá 
de las dificultades innegables. Más allá de los problemas 
materiales. Más allá de la crisis que nadie puede ocultar. 

• CRECER COMO PERSONAS 
Tengan la seguridad que hemos extremado todos los 

esfuerzos posibles para que este año nuestros hijos empiecen 
las clases normalmente y desarrollen la actividad escolar 
con tranquilidad, con eficacia y con alegría. 

No quiero decir que agotamos nuestras fuerzas. Esa es 
una frase hecha. 

Nunca se agotará la intención de este Presidente cuan
do esté en juego nada menos que el discernimiento, la razón , 
la formación moral y humana, la posibilidad de que el 
futuro argentino sea la obra y la elección de cada uno de 
nuestros hijos y nietos. 

Si no tenemos en cuenta este rol que cumple la Edu-
cación estaremos dando paso a una generación desarmada 
frente al engaño discursivo, el paternalismo político, la 
demagogia, el inmovilismo y la injusticia social. 

Estaremos creando una generación culturalmente esté
ril, pues la docencia en todos los niveles es el aspecto pro
ductivo y reproductivo de la cultura. 

• IDEAL DE LA VOCACION DOCENTE 
Hoy quiero enviarle un mensaje de esperanza a nues

tros maestros. Ignoro cuál es el motivo que impulsó en lo 
personal a cada uno de ustedes, a cumplir esta función vital 
en nuestra sociedad. 

Sin embargo, me consta que no ha sido la ambición de 
poder, la búsqueda del éxito social, ni la frivolidad. Los 
maestros son el gran ejemplo de una vocación nobilísima 
y están impulsados por deberes sociales de excepción e idea
les trascendentes. 

Sepan que todas nuestras energías están puestas en la 
Educación. La Educación es una meta constante que no 
tien e ningún plazo. Su plazo es infinito y trasciende el aula 
en las almas de cada niño. Y ustedes, queridos maestros, 
son aquí los protagonistas. 

En ustedes se realiza el gran acto de confian za y de 
entrega. Los padres ponen en manos de la escuela lo más 
importante de sus propias vidas : sus hijos, para que les ayu
den a crecer, a educar los, a conformados mejores y cabales 
como seres humanos. También en u stedes expresa su con
fianza la sociedad. Por eso es fun damental que cada edu
cador comprenda que en el proceso de aprendizaje se juegan 
n ada menos que la confirmación , en esos seres, de su liber
tad, de su plen itud y de su dignidad humana. 

La libertad es precisamente la confirmación de la vida 
y la llave que nuestra sociedad entrega a sus hijos, no como 
un regalo, sino como un derecho, que es consecuentemen
te un deber. Pero los hacedores de hombres libres, son aque
llos que t ienen el más alto n ivel de exigencia con ellos 
mismos. 

·• NUEVO MODELO EDUCATIVO 
Desde el gobierno hemos puesto en marcha un proceso 

de t ransformación de nuestra educación, que permita supe
ra.r los graves problemas que acosan a nuestro sistema edu
cat ivo desde hace décadas. 

Estamos const ruyendo un sistema educativo verdade
ramente federal. Aten to a las características regionales y 

con respuestas a las necesidades locales. Vinculado, además, 
al sector productivo, para reconstruir una autént ica cultura 
del trabajo. 

Por eso mismo me quiero dirigir muy especialmente a 
los maestros jóvenes. Los he visto luchar contra la buro
cracia y el derrotismo, tratando de imponerse, no por polí
tica, sino por convicción, sus propuestas educativas. 

A ellos, también, les pido constancia en ese objetivo. 
Necesitamos de todos ellos pues son los más poderosos a gen
tes de democratización social. 

Las aulas, las escuelas, los distritos escolares, no pue
den ser organismos inertes, ejecutores de planes meramente 
burocráticos. El aula es también un lugar de creación , de 
opinión, donde debe ponerse en práctica el diálogo verdadero 
donde la pregunta es la partera de la verdad. 

• EDUCACION: GRAN ASUNTO NACIONAL 
Hermanos y hermanas docenes: ¿cuál es, en definitiva, 

el objetivo básico de la Educación? La respuesta es categó
rica y decisiva, aunque no excluye otros objetivos funda
mentales: la formación del carácter. 

Un país sin carácter es como un hombre sin alma y 
una casa sin dueño. 

Por eso insisto tanto en el tema de la Educación: es el 
gran asunto nacional, la gran causa cívica. 

La esencia de un pueblo es la Educación. Por la Edu
cación nos hacemos libres y por la ignorancia dependientes. 

Se ha dicho y es sagrado: no sólo de pan vive el hom
bre. Un pueblo subeducado es un pueblo subalimentado 
del espíritu. 

Por eso mismo, los ideologismos no cuentan cuando se 
t rata de preocupaciones comunes para todos los argentinos. 

Es una lección de la historia que un pueblo vive de lo 
que conoce y sólo así está habilitado para dar y recibir. 

Por eso, yo los convoco, a ustedes y a través de ustedes 
a todos los jóvenes de mi Patria a un desafío inédito: 

Que el individualismo se t ransforme en individualidad. 
Que el personalismo se transforme en personalización. 
Que el internismo se transforme en interioridad. 
Porque todos tenemos, y lo digo desde aquí donde conocí 

la cárcel, nuestras propias prisiones. 
En mayor o menor medida todos llevamos la cárcel 

del propio resentimiento y la prisión de la ignorancia. 
Pero también está en nosotros la liberación. 
El internismo de las ambiciones puestas afuera, debe 

convertirse en la interioridad del propio cambio. Porque no 
habrá cambio de estructuras sociales posible mientras lo 
que permanezca endurecido por la indiferencia sea el cora
zón del hombre. Y la vida es, ante todo, eso: una dignidad. 
Un don. Una gracia concedida por el Sumo Educador. 

Esta es la hora de crecer a partir de las dificultades. 
Me alegra que en este marco no sólo estemos iniciando un 
nuevo ciclo lectivo. 

• HACIA LA TRANSFORMACION EDUCATIVA 
Asistimos, también , a una nueva etapa del desarrollo 

educat ivo, de políticas transformadoras. Como bien lo ha 
reseñado el Señor Ministro, se trata de transformaciones 
largamente reclamadas por la sociedad. 

Un nuevo proyecto educativo que articule al conjunto 
de las jurh:dicciones del país, ofrecien do oportunidades para 
todos a partir de la respuesta a las prioridades y necesida
des del Estado y la comunidad. 

Para posibilitar estos objetivos de transformación enca
ramos la reforma del Estado, de modo que éste se aboque de 
lleno a sus funciones esenciales como lo es la educación 
de la sociedad nacional. 

Asimismo quiero anunciarles, en este acto, otra tras
cendente decisión del Gobierno Nacional. El envío al Con
greso de la Nación del proyecto de Ley Federal de Educación 
que incluye las ideas y las propuestas fundamen tales del 
Gobierno y también el aporte de múltiples sectores sociales 
y políticos del país, como así también , valiosas conclusiones 
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istro, se trata de transformaciones 
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puesta a las prioridades y n ecesida
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os objetivos de transformación enca
stado, de modo que éste se aboque de 
esenciales como lo es la educación 
l 
nunciarles, en este acto, otra tras
obierno Nacional. El envío al Con
~royecto de Ley Federal de Educación 
y las propuestas fundamentales del 
aporte de múltiples sectores sociales 
o así también, valiosas conclusiones 

El Presidente Carlos Menem en un momento de so mensaje anual 
a los maestros y alumnos argentinos. 

del Congreso Pedagógico. Seguramente será éste un debate 
histórico. La Argentina contará por primera vez en su his
toria, con una legislación que abarque la amplitud del 
fenómeno educativo. 

Las leyes de financiamiento, de paritarias, y de Edu
cación, serán el sustento económico, laboral y juridico de 
la política de transformación que viene desplegando el 
Poder Ejecutivo. 

• COMPROMISO DE TODOS 
Queridos maestros argentinos, queridos jóvenes, ama

dos niños, al dirigirme a ustedes desde la querida Formosa, 
para celebrar el primer día de clases, quiero decirles, que 
más que una fecha para el libro de lectura o el recuerdo, 
este día ha de ser para todos un compromiso y un llamado. 
Debemos hacer escuela. En la escuela y fuera de ella. En 
todos lados y en cada lugar somos - debemos ser- educa
dores y alumnos. En todo debemos poner humildad para 
recibir y amor para dar. 

A través de nosotros y especialmente de nuestra con
ducta para ser capaces de construir una Argentina de todos 
y para todos. 

Declaro inaugurado el ciclo lectivo de 1991. Lo declaro 
inaugurado, con la convicción de que la Argentina tiene 
mucho que aprender de sus maestros y de sus alumnos. 
Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por invitarme a 
compartir este acto. 

Discurso del Ministro de C 
"Existen acontecimientos en la vida de los docentes, el alumnado, la ü 

los hombres y de los pueblos que no pueden comunidad. Progresiva extensió 
suprimirse, ni postergarse, ni desvirtuarse. temas de alternancia. Orientac 
El inicio de un nuevo ciclo lectivo consti- nal y ocupacional. Salidas lab 
tuye uno de ellos. tualizada formación general. 

Para que este acontecimiento fuera posi
ble. ha debido apelarse a un esfuerzo enor
me. excepcional, del gobien1o nacional. Fue 
determinante la firme decisión del señor 
Presidente de la Nación, el Dr . Carlos Saúl 
MENEM -que hoy nos honra con su pre
sencia aqtú-, unida a la comprensión y el 
compromiso con la educación de maduros 
dirigentes sindicales y el espíritu solidario 
de toúa la comunidad. De este modo se supe
raron múltiples dificultades y acechanzas. 

Podrán así iniciarse las respuestas a las 
profundas y esperanzadas necesidades edu
cativas de nuestros niños y nuestros jóve
nes Ellos constituyen la savia movilizadora 
de todas nuestras energías, son el objetivo 
central de nuestra vocación y de nuestras 
preocupaciones, así como sus familias inte
gran la alianza y la corresponsabilidad en 
la tarea común de educarlos. 

En este histórico 11 de marzo cada uno 
de nosotros debe asumir el compromiso de 
que en adelante el inicio del año escolar 
constituya el símbolo de la esperanza y la 
fe en el futuro, y de la lealtad a la Patria 
y a su destino. Así será, indefectiblemente, 
por el alto y permanente sentido de res
ponsabilidad profesional y social de la do
cencia argentina. 

Estamos trabajando -ardua y constan
temente-, desde el comienzo de la gestión 
Menem, en la elaboración y ejecución de 
un vasto Plan de Transformación de la 
Educación Nacional, en el que aspiramos 
que se conjuguen los permanentes ideales 
de grandeza del pueblo argentino, la volun
tad de cambio y recuperación de toda nues
tra sociedad política, junto con los reque
rimientos concretos y las expectativas más 
ambiciosas y creativas de la comunidad 
nacional. 

Este horizonte de mutaciones y propues
tas innovadoras apunta a revertir un largo 
período de deterioro y desvalorización de 
la escuela, que en otros tiempos fuera tes
timonio de nuestro orgullo y refugio de 
nuestras mejores esperanzas. 

Los problemas que la aquejan hoy son 
múltiples, como que no responde a lo que 
necesitan y esperan los alumnos, ni a lo 
que inicialmente idealizaron los docentes, 
ni tampoco a lo que aspira la sociedad en 
una etapa de crisis profunda y frente a 
un mundo que cambia vertiginosamente y 
exige nuevas idoneidades, aptitudes actua
lizadas y modos culturales de leer la reali
dad distintos. 

Para esta magna tarea no podemos estar 
solos. Nos necesitamos todos. Por esto es 
que creamos mecanismos institucion aliza
dos de participación y compromiso de los 
actores de la comunidad, y pretendemos 
profundizarlos y ampliarlos. Se trata de 
tareas que deben ser constantemente revi
sadas y consensuadas. 

Veamos un elenco aproximativo a la glo
balidad del Plan de Transformación Edu
cativa, que se irá nutriendo en forma per
manente con nuevos aportes: 

l. Integración, coherencia y compatibi
lización de todos los currículos escolares 
de las diversas jurisdicciones - nacional y 
provinciales-, desde el jardín de infantes 
hasta la educación superior. 

2. Reestructuración de los institutos de 
formación docente para actualizar sus cu
rrículos, definir bases comunes y diversifi
carlos, y a la vez, para añadirles la función 
orgánica y permanente de perfeccionamien
to profesional y cultural de los docentes del 
sistema. Acción concertada con provincias 
y universidades estatales y privadas. 

3. Cambios de fondo en la educación se
ctmdaria. Nuevas ofertas curriculares. Pro
funda descentralización. Protagonismo de 

especiales de formación científi 
tico-literaria. Múltiples nuevas 
400-500 alumnos. Interrelación 
y funcional entre institutos de 
rrículos y modalidades. Escw 
comunitario. Clubes Colegiales 
constantes y renovados de 
social. 
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y alumnos argentinos. 

Seguramente será éste un debate 
!Ontará por primera vez en su his
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>DOS 
.rgentinos, queridos jóvenes, ama
ustedes desde la querida Formosa, 
día de clases, quiero decirles, que 
el libro de lectura o el recuerdo, 

)dos un compromiso y un llamado. 
En la escuela y fuera de ella. En 
gar somos - debemos ser- educa
do debemos poner humildad para 

: y especialmente de nuestra con
~ construir una Argentina de todos 

el ciclo lectivo de 1991. Lo declaro 
icción de que la Argentina tiene 

sus maestros y de sus alumnos. 
uchísimas gracias por invitarme a 

Discurso del Ministro de Cultura y Educación 
"Existen acontecimientos en la vida de los docentes, el alumnado, la familia y la 

los hombres y de los pueblos que no pueden comunidad. Progresiva extensión de los sis
suprimirse, ni postergarse, ni desvirtuarse. temas de alternancia. Orientación vocacio
El inicio de un nuevo ciclo lectivo consti- nal y ocupacional. Salidas laborales y ac
tuye uno de ellos. tualizada formación general. Programas 

Para que este acontecimiento fuera posi
ble. ha debido apelarse a un esfuerzo enor
me. excepcional, del gobierno nacional. Fue 
determinante la firme decisión del señor 
Presiden te de la Nación, el Dr. Carlos Saúl 
MENEM -que hoy nos honra con su pre
sencia aquí-, unida a la comprensión y el 
compromiso con la educación de maduros 
dirigentes sindicales y el espíritu solidario 
de toda la comunidad. De este modo se supe
raron múltiples dificultades y acechanzas. 

Podrán así iniciarse las respuestas a las 
profundas y esperanzadas n ecesidades edu
cativas de n uestros niños y nuestros jóve
nes Ellos constituyen la savia movilizadora 
de todas nuestras energías, son el objetivo 
central de nuestra vocación y de nuestras 
preocupaciones, así como sus familias inte
gran la alianza y la corresponsabilidad en 
la tarea común de educarlos. 

En este histórico 11 de marzo cada uno 
de nosotros debe asumir el compromiso de 
que en adelante el inicio del año escolar 
constituya el símbolo de la esperanza y la 
fe en el futuro, y de la lealtad a la Patria 
y a su destino. Así será, indefectiblemente, 
por el alto y permanente sentido de res
ponsabilidad profesional y social de la do
cencia argentina. 

Estamos trabajando -ardua y constan
temente-, desde el comienzo de la gestión 
Menem, en la elaboración y ejecución de 
un vasto Plan de Transformación de la 
Educación Nacional, en el que aspiramos 
que se conjuguen los permanentes ideales 
de grandeza del pueblo argentino, la volun
tad de cambio y recuperación de toda nues
tra sociedad política, junto con los reque
rimientos concretos y las expectativas más 
ambiciosas y creativas de la comunidad 
nacional. 

Este horizonte de mutaciones y propues
tas innovadoras apunta a revertir un largo 
período de deterioro y desvalorización de 
la escuela, que en otros tiempos fuera tes
timonio de nuestro orgullo y refugio de 
nuestras mejores esperanzas. 

Los problemas que la aquejan hoy son 
múltiples, como que no responde a lo que 
necesitan y esperan los alumnos, ni a lo 
que inicialmente idealizaron los docentes, 
ni t ampoco a lo que aspira la sociedad en 
una etapa de crisis profunda y frente a 
un mundo que cambia vertiginosamente y 
exige nuevas idoneidades, aptitudes actua
lizadas y modos culturales de leer la reali
dad distintos. 

Para esta magna tarea no podemos estar 
solos. Nos necesitamos todos. Por esto es 
que creamos mecanismos institucionaliza
dos de participación y compromiso de los 
actores de la comunidad, y pretendemos 
profundizarlos y ampliarlos. Se trata de 
tareas que deben ser constantemente revi
sadas y consensuadas. 

Veamos un elenco aproximativo a la glo
balidad del Plan de Transformación Edu
cativa, que se irá nutriendo en forma per
manente con nuevos aportes: 

l. Integración, coherencia y compatibi
lización de todos los currículos escolares 
de las diversas jurisdicciones - nacional y 
provinciales--, desde el jardín de infantes 
hasta la educación superior. 

2. Reestructuración de los institutos de 
formación docente para actualizar sus cu
rrículos, definir bases comunes y diversifi
carlos, y a la vez, para añadirles la función 
orgánica y permanente de perfeccionamien
to profesional y cultural de los docentes del 
sistema. Acción concertada con provincias 
y universidades estatales y privadas. 

3. Cambios de fondo en la educación se
cundaria. Nuevas ofertas curriculares. Pro
funda descentralización . Protagonismo de 

especiales de formación científica y lingüís
tico-literaria. Múltiples nuevas escuelas de 
400-500 alumnos. Interrelación permanente 
y funcional entre institutos de diversos cu
rrículos y modalidades. Escuela: espacio 
comunitario. Clubes Colegiales. Programas 
constantes y renovados de solidaridad 
social. 

4. Jerarquización progresiva - hasta que 
sea plen a y fecunda- de todas las insti
tuciones educativas. 

5. Capacitación técnica actualizada y 
funcional. Nexo orgánico con la estructura 
productiva y laboral. Ampliación del "sis
tema dual" y aplicación en la enseñanza. 
agropecuaria. Modernización de los currícu
los y acción intensa e inmediata de per
feccionamiento docente. Nuevas escuelas 
técnicas de dimensiones razonables. Estu
dios y carreras a término, según zonas y 
necesidades. Promoción y ampliación de 
ofertas del F.P.A. (Formación Profesional 
Acelerada) y progresiva, inserción en todo 
el sistema educativo. 

6. Profundización y extensión de la edu
cación de adultos, vinculada al t rabajo y 
con ofertas equivalentes a todos los niveles 
del sistema convencional. Alfabetización 
inserta en la educación de base y federa
lización de los servicios. 

7. Inserción de la orientación vocacional, 
aptitudinal y ocupacional en los diversos 
niveles y modalidades del sistema formal, 
y mecanismos de tránsito horizontal fluidos 
del alumnado frente a definiciones tardías 
o necesidades de tentar nuevos caminos. 
Tarea de la orientación de todo el elenco 
docente, con el auxilio de gabinetes psico
pedagógicos y orientadores profesionales. 

8. Integración institucional, pedagógico
académica y en un amplio espectro de po
sibilidades de las universidades con la to
talidad del sistema educativo. Resguardo 
y preservación de la autonomía universi
taria y trabajo en común -solidario- para 
mejorar, actualizar y perfeccionar a la do
cencia de todos los niveles y modalidades. 
Responsabilidad compartida en las muta
ciones curriculares necesarias de todo el 
sistema y en las decisiones de mantener 
o suprimir ofertas de estudios. Ayuda mu
tua para racionalizar los servicios y acuer
dos para compartir instalaciones, labora
torios y bibliotecas. Vínculos funcionales 
de todo el sistema educativo con la reali
dad nacional y las demandas del desarrollo 
social, económico, científico, cultural y 
humano. 

9. Fomento de las múltiples posibilidades 
y los inéditos desafíos de la educación no 
formal y la educación permanente. Incor
poración progresiva de las nuevas t ecno
logías, la cibernética pedagógica, la educa
ción a distancia, etc. 

10. Incorporación a todos los currículos 
escolares del trabajo como valor cultural 
- integrándolo así al plexo axiológico de la 
educación argentina-- y fomento de todas 
las posibilidades de la capacitación laboral 
y tecnológica -en el sistema educativo y 
fuera de él- como respuesta y contribución 
a la "revolución productiva " y los dinámi
cos requerimientos de la sociedad indus
trial y moderna. 

Hasta aquí sólo un pantallazo. Durante 
el año se irán nutriendo los Programas del 
Plan de Transformación Educativa, con la 
contribución de docentes, estudiantes, fa
milias, organizaciones sociales y entidades 
intermedias. Mientras tanto, se avanzó 
creando condiciones institucionales y nor
mativas apropiadas a los cambios que se 
vien en, a saber: 

A.- Se fortaleció el Consejo Federal de 
Educación, que ahora funciona regular
mente y decide. La Nación concierta crite-

ríos y acciones con las provincias. Se pro
gresó en la fluidez de las relaciones con el 
Congreso de la Nación, con las Universi
dades y con las Academias Nacionales. Se 
han integrado las corporaciones (empresa
riada y sindicatos), agrupaciones religiosas. 
y otros sectores importantes del país en el 
Consejo Consultivo del Ministerio de Edu
cación. Se han logrado acuerdos de trabajo 
en común con fundaciones, federaciones de 
empresas, organizaciones sindicales, enti
dades deportivas y múltiples instituciones 
de bien público. El Ministerio busca "so
cios" y concreta alianzas para los a ltos fi
nes de la educación, la ciencia y la cultura. 

B.-Las escuelas tienen ahora más atri
buciones y responsabilidades que antes. 
como consecuencia de la política de des
centralización y desburocratización . 

C. - Se sancionó y promulgó la ley de ti
tularización de docentes. Son miles los be
neficiados. Se cumplen las etapas finales 
del correspondiente trámite administrativo. 
Como se excluyó de la ley a directivos, se 
hizo el llamado a concursos y se está en 
plena tarea. Esto no ocurría desde hace 15 
años. Vuelve el Estatuto del Docente en lo 
mejor de sus consignas y de su espíritu. 

D.- Los docentes tienen desde este año 
horas adicionales destinadas a capacita
ción y han ganado en tiempo y eficiencia 
con el nuevo sistema de pago de sus suel
dos, directamente en bancos. En 7 meses 
de aplicación se produjo un ahorro de 5 
mil millones de australes. 

E. -Está funcionando un programa de 
a rticulación entre la Nación y las juris
dicciones provinciales para lograr un a pro
vechamiento más racional de los servicios, 
de las instalaciones, y de los recursos pro
fesionales, y aumentar por esta vía la ca
pacidad y la calidad del sistema educativo. 

F.-En 1990 se llegó a 180 días de clases 
y el Calendario Escolar de este año apunta 
a los 185 días. De este modo se procura 
acercarse al promedio de actividad escolar 
en el mundo. 

G. - Está enriquecido y nutrido el Ca
lendario Escolar 1991 con acontecimientos 
y personajes que antes no figuraron, y no 
se ha eli.minado n ada de lo que se indicaba 
en los Calendarios tradicionales. Lo que 
inspira estos añadidos es la voluntad polí
tica y cultural de unir a los argentinos 
también en el pasado y desde esa platafor
ma trabajar juntos por el futuro. Desde 
ahora se instituye también como comple
mento, un Calendario de Efemérides Cul
turales Argentinas. 

H. - Debe .destacarse que el Parlamento 
Argentino se apresta a finalizar el trámite 
de sanción de dos grandes leyes, reclama
das desde siempre por los docentes: el Fon
do Perman ente para el Financiamiento de 
la Educación y las Convenciones Colectivas 
del Trabajo (Paritarias Docentes). Nunca 
antes se lograron plasmar estas conquistas 
fundamentales para los educadores. 

Por último, permitaseme saludar cordial
mente a todos los colegas docentes - de 
todas las jerarquías-- que r¡; han jubilado 
en 1990 y en este año. El país y la sociedad 
argentina les expresan su palabra de gra
titud y de reconocimiento. Todos brindaron 
un excelso servicio a la Patria. Reciban el 
testimonio de nuestro homenaje. 

Señor Presidente MENEM: Ha sido -Y 
sigue siendo- un orgullo trabajar a su lado. 
Agradezco la oportunidad que nos b.rin~a 
a los docentes, a los investigadores Clentl
ficos, a las familias y las entidades sociales 
involucradas en la responsabilidad educa
tiva, a los no docentes de escuelas y uni
versidades, al periodismo preocupado por la 
educación, de desarrollar nuestras tareas 
con libertad y con estímulos permanentes, 
para que entre todos logremos transformar 
el sistema educativo, extender y mejorar los 
servicios pedagógicos, académicos y cientí
ficos, y abrir nuevos caminos al talento y 
la creatividad de los argentinos. M~chas
gracias, señor Presidente". 
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Reunión de consulta subregional del Cono Sur y la Península Ibérica 

DESCENTR.ALIZACION EDUCATIVA 
Con la presencia de delega

ciones de Brasil, Chile, España, 
Paraguay y la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI) 
integrada por los ministros de 
Educación respectivos acompa
ñados de dos miembros, se llevó 
a cabo en Buenos Aires (Palacio 
Sarmiento), entre los días 9 al 
12 de abril, la 1 ~ reunión de 
consulta con los países del Cono 
Sur y la Península Ibérica. 

Este encuentro, organizado 
por la OEI en colaboración con 
el Ministerio de Educación y 
Justicia de Argentina y el Mi· 
nisterio de Educación y Ciencia 
de España, tuvo como objetivo 
general analizar el estado de la 
cuestión en los procesos de des
centralización educativa de las 
regiones mencionadas. 

En el acto de clausura de las 
deliberaciones, tras el agrade
cimiento del Secretario General 
de la O.E.I., José Torreblanca, 
el Ministro Salonia expresó en 
algunos párrafos de su alocu
ción: "No se trata de mejorar 
nuestro sistema en lo admi
nistrativo, no se trata sólo de 
jerarquizar la escuela, transfi
riéndole responsabilidades, in
cumbencias, tareas y atribucio
nes que nunca tuvo en países 
como la Argentina, en que el 
centralismo fue asfixiante y no 
permitió el despliegue de la 
creatividad al docente, al direc
tor de la escuela, a la institu
ción escolar en su conjunto, 
esto que vale tanto en sí mismo, 
la descentralización adminis
trativa y támbién pedagógica, 
a la hora incluso de la elabo
ración del currículum escolar". 

"Además de esta temática tan 
impoi:tante que se ha analiza
do y las conclusiones con que 
nos regalan a los que tenemos 
responsabilidades políticas, al 
final de las deliberaciones, de 
aquí también surge la voluntad 
compartida de seguir trabajan
do juntos, los expertos educati
vos de esta parte de América 
Latina, en las cuestiones de 
educación." 

• CONCLUSIONES 

Al cabo de 1~ reuniones se 
arribó a las siguientes verifi
caciones: 

l. La existencia de dos nive
les, que expresan ámbitos de la 
descentralización: uno, el marco 
jurídico-constitucional y políti
co que refiere a la organización 
del Estado y que constituye el 
campo normativo de este pro
ceso y el otro, el contexto de 
la participación de los actores 
sociales que implica procesos 
políticos y pedagógicos de des
een tralización. 

2. El sistema centralizado de 
educación fue útil para hacer 
frente al problema de ampliar 
la cobertura del sistema. Sin 

Vista parcial de las deliberaciones de la O.E.I. en el salón "Vera Peñaloza" del Palacio Sarmiento. 

embargo ante el problema del 
mejoramiento de la calidad de 
la educación y de los aprendi
zajes el sistema centralizado 
presenta insuficiencia. Por ello 
un sistema educativo descen
tralizado que abarque progre
sivamente todos los niveles es 
un instrumento más adecuado, 
en la medida que va articulan
do con otros mecanismos de 
participación, control, financia
miento y de procesos pedagó
gicos. 

3. No necesariamente existe 
una correspondencia automáti
ca entre la descentralización 
educativa y el mejoramiento de 
la calidad de la educación de
bido a la larga tradición cen
tralista los resultados previstos 
en la descentralización se ma
nüiestan en un tiempo más 
prolongado, y ello puede afectar 
e~ lo inmediato la calidad de 
la educación. 

4. Sin democracia no hay 
deseen tralización automática. 
No obstante, la Democracia 
constituye un requisito necesa
rio pero no suficiente, en el 
sentido que no garantiza por sí 
sola la deseen tralización. 

5. La necesidad de establecer 
con claridad las finalidades de 
los procesos de descentraliza
ción educativa. Estas finalida
des podrían relacionarse con: 
el mejoramiento del sistema 
democrático y la modernización 
del aparato del Estado; la re
levancia de los conocimientos 
transmitidos y su distribución 
equitativa; el traslado del cen
tro motor de la del aparato bu
rocrático central a la escuela; 
la reorientación de la labor de 
los grupos y equipos directivos; 
y la participación desde la base. 

6. Las experiencias presenta
das, si bien muestran una alta 

heterogeneidad, es posible iden
tificar algunos razgos comunes. 
• COINCIDENCIAS 

a) El mejoramiento de la ca
lidad de la educación podría 
obtenerse si se aproxima la ges
tión a los centros educativos; 

b) El consenso nacional y 
social constituye una condición 
para la estabilidad de las me
didas descentralizadoras que 
modifican la estructura del E:~

tado. 
e) La flexibilidad y la aper

tura de los modelos descen
tralizadores aún dentro de un 
mismo país. 

d) La racionalidad de los pro
cesos descentralizadores, asu
miendo sus costos financieros 
y políticos. 

e) Hay que considerar que 
la deseen tralización es un ins
trumento y como tal, no puede 
solucionar todos los problemas 
de la educación. 

7) Los procesos de descen
tralización no deben introducir 
modalidades autoritarias en nin
guno de sus niveles. Asimismo, 
es necesario replantear los ins
trumentos metodológicos u tili
zados en la planificación centra
lizada, a partir de experiencias 
concretas. Por otra parte, debe
ría considerarse la articulación 
de la descentralización educati
va con la descentralización de 
otros servicios sociales. 

8) Un condicionamiento fun
damental de la descentraliza
ción es la profesionalización del 
docente. Igualmente, hay que 
tener en cuenta la preparación 
del personal directivo y gestión 
de los ministerios y de los ór
ganos locales en esta dirección. 

9) Es necesario establecer me
canismos financieros que posi
biliten compensar las desigual
dades que pudieran surgir con 
respecto a los recursos desig-

nados a la educación en cada 
región , provincia o municipio. 

RECOMENDACIONES 
A ) A los países: 

l . Favorecer una profundización 
de los procesos de descentraliza
ción de acuerdo con las orientacio
nes que hayan adoptado los países. 

2. Estimular una real participa
ción de la sociedad en los procesos 
de descentralización. 

3. Promover una descentralización 
del poder de decisión en órganos 
regionales, en aquellos países con 
tradición centralizada. 

4. Favorecer una política cultural 
que sea capaz de recoger las inicia
tivas locales, y promover un des
arrollo cultural, vinculando con la 
historia, la tradición y el particu
lar modo. de ser, de cada región, 
para entrelazar educación y cultu
ras regionales . 

5. Realizar particulares esfuerzos 
de formación de financiación y es
pecialistas en planeamiento, ges
tión, administ ración que garanticen 
una continuidad en la descentrali
zación y desconcentración. 

6 . Diseñar metodologías e instru
mentos para la planificación y ad
ministración de procesos de des
centralización y desconcentración. 

B l A la O.E.I.: 
1) Compilar y difundir infor

mación bibliográfica y de investi
gación. especialmente en oferta de 
financiamiento y gestión para la 
descentralización y desconcentra
ción. 

2) Brindar apoyo técnico en los 
aspectos relacionados con la des
centralización y desconcentración 
educativas que sean requeridos en 
el p roceso de inst rumentación de 
MERCOSUR y Chile. 

3) Cooperar en la formación de 
funcionarios y especialistas en ad
ministración de la educación, en el 
contexto de la descentralización y 
desconcentración. 

4> Brindar asistencia y coopera
ción para evaluaciones sistemáticas 
y para dar seguimiento a procesos 
de descentralización y desconcen
t ración . Asimismo, diseñar un Ban
co de informaciones sobre estos pro
cesos que pueda ponerse a disposi
ción de los países. 

5) Facilitar la cooperación bila
teral entre los países participantes. 
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LA CULTUR·A DEL TRABAJO 
RESPONDER a las distintas nece-

sidades que la provincia del Chu
but plantea en materia educativa, 
implica generar estrategias que alla
nen dificultades para superar la 
carencia, especialmente, de perso
nal docente que no cuenta con con
diciones apropiadas para su desa
rrollo profesional. Estas y otras 
carencias se presentan como fuer
zas de freno para el logro de los 
propósitos de la Política Educativa 
Provincial, enmarcada en la Ley 
Orgánica de Educación N'? 3146 que 
tiende a "la formación integral y 
permanente del hombre, procuran
do su realización individual y social 
con un profundo contenido comu
nitario, regional y nacional". 

Así, se hace necesario el replanteo 
de la enseñanza de nivel medio en 
poblaciones no urbanas de baja 
densidad, vinculándola estrictamen
te con la producción, a través del 
eje Escuela-Trabajo, a los efectos 
<.le estimular la organización de las 
comunidades en forma cooperativa 
y solidaria, para recuperar y aumen
tar su capacidad productiva, reva
lorizar su realidad local y brindar 
a la población escolar las condi
ciones apropiadas que promuevan 
el desarrollo personal y orientar la 
-vocación a través de una efectiva 
formación laboral. 

• OBJETIVOS .. 

El proyecto de Educación y Tra
bajo propugna canalizar las deman
das educativas de los centros de 
baja densidad poblacional, tratan
do de generar actitudes de reva
lorización del medio social y fun
damentalmente del habitante de 
de esas regiones, procurando su or
ganización comunitaria en función 
de la producción, en coincidencia 
con los lineamientos de la Política 
Educativa Nacional cuándo propo
ne "contribuir a. la formación de 
un hombre para la vida y el tra
bajo que privilegie en la sociedad 
actual el producir". 

En este marco se pretende: 
* Evitar la desigualdad que agra

va la segmentación educativa, brin
dando oportunidades a las comuni
dades más humildes y potenciando 
a través de nuevas estrategias, la 
.calidad de la enseñanza. 

'' Devolver a la comunidad su rol 
protagónico a los efectos de que se 
constituya el artífice del proceso 
de transformación social. 

Reseñamos aquí los aspectos salientes del proyecto educativo 
de modalidad semi-presencial que 

integra educación y trabajo en escuelas ~el Chubut. 

'' Movilizar recursos a través del 
trabajo, potenciándolo desde el ám
bito educativo y las organizaciones 
comunitarias con vistas a revitali
zar y crear zonas de mutua coope
ración que permitan el desarrollo 
del espacio educativo regional en 
un interjuego escuela-comunidad. · 

" Generar vínculos con las orga
nizaciones sociales regionales, pro
vinciales y nacionales para propi
ciar un mutuo compromiso a efectos 
de que se conformen una auténtica 
comunidad educativa. 

• ESTRUCTURA GLOBAL DE LA 
PROPUESTA CURRICULAR 

En función de los objetivos plan
teados, la instrumentación curricu
lar abarca dos aspectos: 

a) FORMACION BASICA (Ciclo 
básico de Enseñanza Media, 1 Q a 
3er. año). 

'' Destinado a articular los apren
dizajes adquiridos por el alumno en 
el nivel primario con los propios del 
nuevo nivel, que contribuyan a su 
inserción en el mundo social, res
petando sus intereses y aptitudes y 
garantizando la igualdad de opor
tunidades en cuanto a la oferta del 
sistema. 

* Es de implementación semi
presencial, con coordinación local 
y utilización de material progra
mado para el aprendizaje. 

El ciclo básico es de modalidad 
semi-presencial porque la asisten
cia a clase no es obligatoria como 
requisito de promoción; lo es desde 
la necesidad del alumno, al concu
rrir a un ámbito que le permite 
compartir y obtener soluciones. Es
to permite variables en los horarios 
y tiempo de permanencia del alum
no en la escuela. 

b) FORMACION LABORAL <Ta
lleres a partir de la demanda locall. 

'' Destinada a la capacitación en 
función de la realidad de cada me
dio, posibilitando un protagonismo 
responsable y actualizado en el 
mundo del trabajo. 

* Es de instrumentación presen
cial mediante la realización de 
talleres. 

Al finalizar este primer ciclo, el 
alumno accederá a la comprensión 
de que el trabajo tiene reglas extric
tas y el aprendizaje de ciertas ha
bilidades y comportamientos como: 

'' Sentido de la responsabilidad, 
de la colaboración y de la relación 
con los mayores. 

'' Conocimiento y comprensión de 
la sociedad. 

• CARACTERISTICAS DEL 
CURRICULO 
Los lineamientos curriculares de 

la formación básica a desarrollar 
son las vigentes en las Escuelas de 
Nivel Medio Provincial (Ciclo Bá
sico de Contenidos Mínimos, Res. 
N'? 473/ 89) y garantizan al alumno: 

* Su movilidad e integración en 
todo el sistema educativo. 

'' Igualdad en la calidad de la 
educación. 

* Distribución social igualitaria 
del conocimiento. 

* Desarrollo de las capacidades 
básicas. 

• IMPLEMENTACION DEL 
PROYECTO 
El proyecto está destinado a po

blaciones que no sobrepasan los 
1.000 habitantes y que no cuentan 
con escuelas medias. Durante 1990 
se implementó en t res localidades: 
Tecka, Epuyén y Corcovado, abar
cando una matrícula de 90 alum
nos, todos del primer año. 

Durante 1991 la oferta se amplió 
a diez núcleos zonales, con lo cual 
queda cubierta la extensa superfi
cie chubutense que abarca el área 
rural. Las localidades-sedes son: 
Telsen, Gan-Gan, Gastre, Gualjai
na, Paso del Sapo, Cushamen, Paso 
de Indio, Las Plumas, Aldea Epu
lef y Ricardo Rojas. 

De esta manera, durante 1991 
funcionarán trece núcleos con pri
mer año y tres de ellos con segun
do año. 

• ORGANIZACION 
INSTITUCIONAL 
La organización toma las carac

terísticas de una estructura que 
tiende a la descentralización, con 
estas características: 

a) Un equipo de coordinación 
central: conformado por personal 
docente de nivel medio, cuyas fun
ciones son: 

* Diseñar el plan de aplicación. 
'' Coordinar reuniones con los 

equipos intervinientes. 
* Programar la capacitación en 

terreno. 
* Elaborar el material programa

do <módulos de auto-aprendizaje). 
* Apoyo a los coordinadores zo

nales. 
* Organización de un sistema de 

evaluación adecuado. 
b) Equipo de coordinación zonal: 
Funciones: 
''' Orientar la labor de los alum

nos. 
* Planificar en equipo. 
* Generar aprendizaje participa

tivo. 
'' Generar con los alumnos nor

mas por la autodisciplina y la di
námica. 

* Ident ificar la demanda de la 
población a fin de orientar la for
mación laboral hacia las reales ne
cesidades comunitarias. 

* Requisitos para el cargo: Nivel 
Medio cumplido. 

• EL COORDINADOR COMO 
ANIMADOR DEL 
PROCESO EDUCATIVO 
La ·premisa del proyecto es que 

se lo construya colectivamente en
tre todos los que participan, para 
asegurar que los requerimientos de 
éstos hallen respuesta. 

La anterior presupone la nece
sidad de contar en cada localidad 
con coordinadores que reúnan estas 
características: 

* Tener un real ascendente en
tre sus pares. 

* Ser capaces de garantizar flui
dos canales de participación. 

* Ser buenos receptores para cap
tar los intereses de los alumnos. 

* Poseer autoconfianza, iniciativa 
y capacidad para asimilar la infor
mación. 

• CAPACITACION DOCENTE 
* Trabajo en forma horizontal 

para que el conocimiento se cons
truya cooperativamente, con el 
aporte de todos <talleres de edu
cadores). 

* La capacitación así entendida 
significa: una definición conjunta 
de los problemas. Una búsqueda 
compartida de alternativas de so
lución. 

LA EDUCACION ANTE LA NUEVA SOCIEDAD HOMENAJE A SAN JUAN DE LA CRUZ 
Del 5 al 22 de abril se reeditó una vez más la siempre atrayente Feria 

del Libro, que motiva a lectores y autores por igual y en donde las edito
riales exponen novedades y clásicos de todas las ramas de la literatura, 
el arte y las ciencias. 

Esta nueva versión estuvo dedicada muy especialmente a la educa
ción. Del 10 al 13 de abril se llevó a cabo el Encuentro Internacional "La 
educación ante la nueva sociedad emergente". Se dieron cita personalidades 
de la educación de nuestro país y del exterior que fueron especialmente 
invitados. 

• PARTICIPANTES EXTRANJEROS 
Estuvieron presentes, entre otros: Francesco Tonucci, de Italia; Ettore 

Gelpi,de Francia; Gimeno Sacristán, Montes Beniloch, Eduardo Averbuj, 
Sara Morgersten de Finkel y Miguel Escolet, de España; Germán Rama, de 
Uruguay; Todd Siles, de los Estados Unidos, y Abraham Magendzo, de Chile. 

• TEMARIO 
El temario desarrollado incluyó los siguientes aspectos que hacen a 

la problemática actual: 
- "La educación y la sociedad en transformación". 
- "El libro en la educación". 
- "La escuela, los docentes y los alumnos hoy". 
- "Más allá de la escuela, la educación permanente, no formal y 

popular". 
- "Estado y educación". 
- "Sistema educativo y mundo del trabajo". 
- "Orientación, educación y capacitación para el trabajo". 

HOMENAJE A SAN JUAN 
DE LA CRUZ 

La Orden Religiosa de los Carme
litas Descalzos, en conmemoración 
de los 400 años de su muerte, orga
niza con el auspicio del Ivlinisterio 
de Cultura y Educación de la Na
ción, diversos concursos literarios. 
Están dirigidos a estudiantes de se
cundario y terciario, y además, ha
brá otro concurso nacional para 
cualquier cat egoría de autor. Inte
grarán el jurado prestigiosas figuras 
especialistas en diversos aspectos de 
la vida del Santo. 

• CARACTERISTICAS DE 
LOS CONCURSOS 
Para los estudiantes de ambos n i

veles el tema del trabajo versará 
sobre la obra literaria de San Juan 
de la Cruz, considerándola en forma 
total o parcial. Los estudiantes de
ben ser residentes en el país. 

Para los del secundario, el t rabajo 
tendrá como mínimo 7 carillas y un 
máximo de 15; para los del terciario, 
el mínimo será de 15 carillas y un 
máximo de 30. En cuanto al trabajo 

para cualquier categoría de autor, 
consistirá en un ensayo sobre la 
obra literaria del Santo cuya exten
sión mínima será de 75 carillas y la 
máxima de 150. La nacionalidad de 
estos participantes es sin r estric
ciones. 

Todos los trabajos deben estar es
critos en castellano, en papel tama
ño carta, y en una sola faz. Se en
viará un original y t res copias con 
el seudónimo en sobre cerrado y se 
incluirá otro sobre con los datos del 
autor . 

La recepción de los trabajos será 
hasta el 31 de agosto de 1991. 

• PANEL EXPOSITOR 
Como par te de las actividades 

programadas se ha incluido la or
ganización de un papel que estará 
integrado por: Alicia Parodi, que 
disertará sobre misticismo; Pedro 
Villarejo, biografía del Santo, y Mel
chora Romanos, que dará un enfo
que literario de la obra. 

El mismo se llevará a cabo en el 
Salón Leopoldo Marechal, del Pala
cio Sarmiento. 
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Dirección de Enseñanza Privada 

UN AMPLIO PLAN DE ACCION 
DENTRO del marco global que 

el Consejo General de Educa
ción implementa, la Dirección de 
Enseñanza Privada ha trazado 
como ejes fundamentales para la 
realización de sus acciones, los 
siguientes puntos: a) INTEGRA
CION: Con sentido social y laboral 
<objetivo específico de la política 
educativa del Gobierno>. 

b) ORGANIZACION Y PARTI
CIPACION: Generar una organi
zación de la comunidad educativa 
más participativa, descentralizada 
y democrática, colocando a la 
familia en el lugar que le corres
ponde en el proceso de identifi
cación personal, social y trascen
dente del hombre. 

e) MEJORAMIENTO de la ca
lidad de la educación, donde sean 
presupuestos básicos: la educación 
como proceso liberador del hom
bre, atendiendo a su integralidad 
y la formación de una conciencia 
ética, con valores y actitudes para 
la convivencia, la corresponsabi
lidad y la solidaridad. 

• ACCIONES 

• Nivel Inicial: a) Integración 
de una Comisión de Articulación, 
con el fin de estudiar y elaborar 
un documento que permita la efi
caz elaboración del Nivel Inicial 
y el Primario. 

b) La puesta en vigencia del re
glamento del Nivel Inicial para 
escuelas privadas, con la partici
pación de docentes, directores, su
pervisores y apoderados legales. 

e) Trabajos en equipos y talle
res para todas las docentes jardi
neras de escuelas privadas de la 
Provincia. 

• Nivel Primario: En Coordina
ción con la Dirección de Enseñan
za Primaria, ha implementado la 
transformación curricular de este 

nivel dentro de las escuelas pri
vadas provinciales. 

Realizó la propuesta de flexibi
lización y globalización (reorga
nización de contenidos mínimos 
apuntando a integrar contenidos 
regionales o locales) iniciando el 
camino hacia la transformación 
curricular. 

Aplicación del "Aprendizaje Con
tinuado", experiencia que intenta 
adaptar la enseñanza a los dife
rentes ritmos de aprendizaje de 
los alumnos. Reuniones periódi
cas con supervisores, directores y 
decentes y visitas a los distintos 
establecimientos. 

• Nivel Superior: Se implemen
taron cursos de postgrado para 
Jardines Maternales, Estimulación 
Temprana, Actividades Plásticas y 
Prácticas. 

Se creó la carrera de Técnico Do
cente en Minoridad. 

• Enseñanza Especial: Se han 
implementado secciones de Esti
mulación Temprana y Jardines 
Maternales en Escuelas Espec1ales 
Privadas. 

Se realizaron encuentros provin
ciales de Estimulación Temprana 
para docentes de escuelas privadas 
y oficiales. 

Se inauguró el primer centro de 
Estimulación Temprana "Santa Ri
ta" en el Departamento de Guale
guaychú. 

• Educación no Formal: En 1990 
inauguró la Escuela de Capacita
ción Técnica con nivel primario en 
la ciudad de Concordia. 

Reestructuró el Centro Educati
vo de Integración y Recreación en 
el barrio "Macarone" de la ciudad 
de Paraná. 

• Otras Acciones: Creación de 
un nuevo cargo de Supervisor; re
estructuración de zonas; subven
ción de los sueldos docentes y ad
ministrativos en un 100 % de 164 
establecimientos. 

NUEVA PROPUESTA CULTURAL 

Estudiantes Secundarios en Importante Programa 
Más de .1¡0 .000 alumnos participaron de expeTiencias 

culturales enriquecedoras en un pla.n inédito lanzado 

desde este Ministerio 'durante el año 1990. El Teatro7 

la Música) la Danza y la Creación Literaria han sido 

algunos aspectos a.boTdados en es.te exitoso período. 

"La juventud se sumará a los 
requerimientos de una escuela aten
ta a sus vivencias y necesidades y 
a los de un Ministerio de puertas 
abiertas a sus expectativas." Con
forme a esta idea se encaró un plan 
de actividades culturales que per
mitió integrar a docentes, alumnos 
y comunidad, en una labor con
junta con instituciones oficiales y 
privadas de todo el país en un 
verdadero intercambio de experien
cias grupales. La participación en 
actividades culturales y artísticas 
desarrolla la sensibilidad de los 
jóvenes, enriquece su caudal de co
nocimientos, les proporciona nuevas 
pautas de vocación al tomar con
tacto directo con ámbitos cuya rea
lidad desconoce y les permite per
feccionar aptitudes, condiciones y 
habilidades en tareas creativas, ya 
sea como espectadores o actores de 
las mismas. 

EL área de Actividades Cultura
les, a cargo del señor Roberto Ali
fano, desarrolló un vasto plan de 
trabajo en colaboración con enti
dades oficiales, embajadas y em
presas privadas, que arrojaron un 
saldo altamente positivo. 

• ACCION CUMPLIDA 

l. En colaboración con el Teatro 
Colón se organizaron: 

* Asistencia a ensayos generales 
de la Orquesta Filarmónica de Bue
nos Aires. 

* Clases artístico-didácticas: los 
instrumentos de la orquesta; pre
paración del bailarín; las voces; la 
puesta en escena; asistencia a re
presentaciones de ópera y ballet. 

* Abonos para estudiantes a dis
tintas funciones. 

* Asistencia a espectáculos de ca
rácter didáctico. 

2. Con las Embajadas de España, 
Italia, Francia y Rumania se llevó 
a cabo un ciclo con material audio
visual sobre temas de arte, litera 
tura, historia y ciencia. 

3. Con Encyclopedia Britannica 
se preparó un ciclo de similares 
características utilizando el mismo 
sistema de audiovisuales. 

4. Se implementó con la empresa 
Argencard una serie de actividades 
que abarcaron: 

·• Ciclo "Cultura Viva", consistió 
en actividades dentro del ámbit o 
escolar incorporando a la clase tra
dicional el contacto con figuras. 
representativas del mundo artístico, 
científico y tecnológico. 

• Música Barroca, con l a: parti
cipación del conjunto "Telemann". 

* "El hecho teatral" con directo
res de teatro y actores profesiona
les ilustrando el proceso de un es
pectáculo a saber: lectura-análisis 
del texto elegido y su posterior 
representación. 

• Con el tema "¿Qué es el arte?" 
se realizó una clase taller a cargo 
del pintor Juan Carlos Benítez. 

5. En la "Feria del Libro" hubo 
actividades plásticas y literarias or
ganizadas mediante concursos para 
alumnos de nivel medio, tanto de 
establecimientos oficiales como pri
vados. 

Las tareas señaladas se cumplie
ron en la sede del Ministerio de 
Educación, en diversos estableci
mientos educativos de Capital Fe
deral y el Gran Buenos Aires y en 
stands de la Feria del Libro. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION AGROPECUARIA 

CONVENIO 

Entre la Subsecretaría 
de Agricultura, Ganade
ría y Pesca de la Nación 
y esta Dirección Nacional 
se suscribió un importan
te convenio mediante el 
cual la primera cede en 
comodato un predio de 
213 hectáreas para las 
prácticas didáctico - pro
ductivas de la Escuela 
Agrotécnica en Mercedes, 
Provincia de Buenos Ai
res. Esto redundará en 
beneficio de los alumnos 
de ese establecimiento, 
permitiéndoles tomar 
conciencia plena acerca 
de la empresa rural. 

COMITE ASESOR 

El Comité Asesor de 
Educación Agropecuaria 
fue creado por Decreto 

Resumen de una l 
fecunda labor 

NQ 3. 431. Está in te grado 
por 16 instituciones vin
culadas a la educación 
agropecuaria, entre las 
que se cuenta CONINA
GRO, la Sociedad Rural 
Argentina, la Federación 
Argentina de Técnicos 
Agropecuarios (FA T A) , 
el Consejo Profesional de 
Ingeniería Agronómica, 
el Consejo Profesional de 
Médicos Veterinarios, la 
Federación Agraria Ar
gentina, la Bolsa de Ce
reales de Buenos Aires y 
otros . organismos priva-

dos. Cumpliendo con par
te de sus funciones y a 
pedido de la Escuela de 
Enología y Fruticultura, 
en Desamparados, Pro
vincia de San Juan, este 
comité aprobó el proyec
to sobre incumbencias 
profesionales de los enó
logos argentinos. 

CREACION DE 
CENTROS 

Con el objeto de am
pliar la oferta no formal 

de educación agropecua
ria, se crearon 4 Centros 

· de Educación Agrícola en 
Quimilí (Santiago del Es
tero), Bragado (Provin
cia de Buenos Aires), 
Aguaray (Salta) y Tre
velín (Chubut). 

MERECIDO TRIBUTO 
A DESAPARECIDOS 
PROFESIONALES 
DEL AGRO 

A las Escuelas Agrotéc
nicas de Coronel Juan 

Solá, de Salta, y de Bell 
Ville, Córdoba, se les im
pusieron los nombres de 
"Ingeniero Agrónomo 
Justo Santa Cruz" y 
"Agrónomo Oreste Chie
sa Molinari", respectiva
mente. Los recordados 
profesionales se prodiga
ron en la aplicación de 
tecnologías avanzadas en 
provecho del agro re
gional. 

DEFENSA CIVIL 

Por Resolución Minis
terial NQ 472/ 90 y en base 
a la Disposición NQ 231/ 
90 de la DINEA, se inclu
ye en el planeamiento 
institucional de las Es
cuelas Agrotécnicas los 
temas correspondientes a 
defensa civil. 



"Olimpíada de Matemática Argentina 90" 

LAS SUMAS DIERON A FAVOR 
Más de 27.000 alumnos del nivel medio participaron en la 

"7~ Olimpíada de Matemática Argentina 90", correspondientes a 
18 provincias y Capital Federal. Después de cinco rondas elimi
natorias quedaron para el certamen nacional 250 alumnos de 
80 colegios, de los cuales se clasificaron 130 finalistas pertene
cientes a 52 establecimientos educativos de las siguientes juris
dicciones: 

14 escuelas del Consejo Superior de Educación Católica. 
8 escuelas de la Dirección de Enseñanza Superior. 
7 escuelas dependientes de Universidades Nacionales. 
7 escuelas dependientes del CONET. 
5 escuelas dependientes de Gobiernos Provinciales. 
4 escuelas dependientes del Consejo de Escuelas Judías. 
3 escuelas dependientes de la Dirección de Enseñanza Media. 
2 escuelas privadas laicas. 
2 escuelas privadas de fábrica. 

De estas escuelas alcanzaron los máximos puntajes : 
19 El Instituto Politécnico de Rosario. 
29 Escuela Técnica ORT de Buenos Aires. 
39 Colegio Nacional de Buenos Aires. 
49 ENET N9 1 de Bahía Blanca. 
59 Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" de Buenos Aires. 

Las cinco rondas previstas abarcó los niveles: escolar, intercolegial, 
zonal, regional y nacional. Resultaron campeones y subcampeones indivi
duales por nivel los alumnos que detallamos: 

ler. NIVEL (19 y 29 año) 

19 Sebastián Ferraro, Escuela del Ciclo Básico - Bahía Blanca. 
29 Ignacio Laplagne, Colegio Nacional de Buenos Aires. 
39 Romina Ferraro, Instituto Técnico Huergo - Buenos Aires. 

2<? NIVEL (3<? y 4<? año) 

19 Germán Müller, Instituto Politécnico de Rosario. 
29 Hstao Liao, Instituto Politécnico de Rosario. 
39 Eduardo Honore, Instituto Técnico de Tucumán. 

3er. NIVEL (59 y 6<? año) 
19 Adrián Lew, Instituto Politécnico de Rosario. 
29 Gabriel Kreiman, Escuela Técnica ORT - Buenos Aires. 
39 Carlos D'Andrea, Colegio Pío XI - Corrientes. 

IMPORTANTE PROGRAMA PARA 1991 

En el transcurso del corriente año, que será sin duda de suma 
importancia para nuestro país, estos alumnos participarán de la 
selección que integrará la delegación argentina para asistir a la 
32~ Olimpíada Internacional de Matemática en Suecia, entre el 
12 y 23 de julio. Por otra parte la Argentina será sede de dos 
torneos igualmente trascendentes: la 2~ Olimpíada Matemática 
del Cono Sur que se realizará en Rosario, provincia de Santa 
.Fe, del 19 al 25 de mayo, y la 6;¡¡ Olimpíada Iberoamericana a 
realizarse en Córdoba, del 11 al 22 de setiembre. 

Las cinco rondas previstas abarcaron los siguientes niveles: escolar, 
intercolegial, zonal, regional y nacional. 

PROTAGONISMO DEL 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

EN LA XVII EXPOSICION FERIA INTERNACIONAL 
"EL LIBRO DEL AUTOR AL LECTOR" 

El Ministro de Cultura y Educa
ción, Antonio Salonia, participó del 
acto inaugural de la XVTI Exposi
ción Feria Internacional de Buenos 
Aires, El Libro del Autor al Lector, 
cuyo lema fue: "La educación y los 
libros", y que cuenta con el auspi
cio de la Subsecretaría de Cultura 
de la Nación. 

Es de destacar que en el hall cen
tral de dicha Feria, a través de pa
n eles, se r indió homenaje a las 
instituciones educativas <colegios, 
institutos, universidades), que han 
tenido un rol protagónico en la 
historia de la educación argentina, 
y asimismo se exhibieron en vitri
nas ediciones especiales sobre el 
tema educativo, entre otras, a la 
Biblioteca del Maestro. 

Asimismo, el Ministerio de Cultu
ra y Educación de la Nación contó 
con un stand propio integrado por 
las Direcciones Nacionales de Ense
ñanza Media, Superior, Artística y 
Técnica y la Biblioteca del Maestro. 

En cuanto a la presencia de este 
Ministerio en la Exposición, t uvo 
como objetivo el facilitar la puesta 
en práctica de mecanismos de co
municación y participación de la 
comunidad en el quehacer educa
cional : en lo político institucional 
a través de la transformación edu
cativa, que comprende la jerarqui
zación de la escuela en el marco 
de la política de federalización, pa
ra la liberación de las potenciali
dades educativas y un auténtico 
protagonismo de la comunidad; en 
la actividad programática por me
dio de la Olimpíada Educativa, que 
se propone dar oportunidades a la 
juventud como respuesta a una so
ciedad de cambios constantes en 
donde las habilidades y conocimien
tos matemáticos son cada vez más 
relevantes en el área de la educación, 
en la comunicación educativa con 
proyecciones de videos educaciona
les, científicos y culturales. 
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CONVENIO DE COOPERACION 

Entre el Ministerio de Cultura y Educación y la Coordinadora de 
Actividades Mercantiles <CAME) se suscribió un convenio de coope
ración, que tiene como objetivos actualizar el perfil de las escuelas 
de comercio, adecuándolas a las características, necesidades y posi
bilidades del mercado laboral en las distintas regiones del país, así 
como promover la participación y cooperación de la CAME en el 
proceso transformador de la escuela secundaria. Para tal fin se lleva
rán a cabo pasantías para los alumnos del ciclo superior en las 
empresas adheridas a esta entidad. Una comisión permanente inte
grada por representantes de la CAME, y representantes de la Direc
ción Nacional de Educación Media <DINEM) elaborará un plan de 
trabajo y el cronograma de acciones previstas en un plazo de 60 días. 
Este importante acuerdo fue suscripto con las firmas del Ministro 
de Cultura y Educación Antonio Salonia, y el Presidente de la CAME, 
Osvaldo Con:lide. 

PREMIOS NACIONALES PARA LA CIENCIA, 
EL ARTE Y LA LITERATURA 

La Subsecretaría de Cultura de 
la Nación ofrece la posibilidad 
de aspirar a la obtención de 
premios nacionales para la pro
ducción científica, artística y li
teraria para obras de 1987-1990, 
en física y química, arquitectura, 
sociología, antropología cultural, 

COORDINACION GENERAL 

metodología de la investigación, 
teología. Novela, cuento relato; 
Libro cinematográfico; obras sin
fónicas. También se convoca 
para los premios regionales en 
ciencias naturales y aplicadas y 
en premios de iniciación en pro
sa, poesía, ensayo y teatro. 

DE TRANSFORMACION EDUCATIVA 

El Plan de Transformación de la Educación tiene dentro del ámbito 
educativo su propia área de trabajo. El Ministro Salonia en un acto 
llevado a cabo en el Palacio Sarmiento puso en funciones al Coordi
nador General de Transformación Educativa Rubén Maidana. Este 
organismo, coordinará el diseño, implementación y evaluación del 
proceso transformador, juntamente con las demás jurisdicciones 
educativas y con el aporte técnico de las universidades integrantes 
de la red. 

LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 
IMPUSO EL NOMBRE DE 
LEOPOLDO LUGONES A UNA SALA DE LECTURA 

En el acto presidido por el Mi
Iústro de Cultura y Educación 
Antonio Salonia, se impuso el 
nombre de Leopoldo Lugones a 
una sala de lectura de la Biblio
teca Nacional de Maestros, sita 
en el Palacio Sarmiento. 

Asistieron el Subsecretario de 
Cultura José María Castiñeira 
de Dios, el Director Nacional del 
Libro Jorge Schroeder Olivera; 
la profesora Sara Paladino de 
Blake, estudiosa de los escritos y 
anotaciones de Leopoldo Lugo
nes; Pedro Luis Barcia, catedrá-

tico de la Universidad Nacional 
de La Plata; y la actual Direc
tora de la Biblioteca, Graciela 
Maturo. Esta última destacó la 
figura de Lugones, no sólo como 
poeta, sino como Director que 
fue de esa institución, enfatizan
do su labor de 23 años al fren
te de la misma, hasta el día de 
su muerte. Función que desem
peñó con honestidad, eficacia y 
singular brillo, así como su ac
ción paciente y esforzada en el 
acrecentamiento de su patrimo
nio cultural. 

APORTE ESTATAL A COLEGIOS PRIVADOS 

Quedó integrada la comisión encargada de proponer reformas al 
Decreto 15/64, que fija las nonnas para las liquidaciones del aporte 
estatal a los institutos privados. Con la presidencia del profesor 
Alfredo Tagliabúe, en carácter de coordinador, la comisión se integró 
con los representantes del Consejo Superior de Educación Católica, 
el Consejo de Educación Cristiana Evangélica, el Consejo Superior de 
Enseñanza Israelita, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada, 
la AsociaciPn de Rectores de Enseñanza Privada de la República 
Argentina y la Asociación de Institutos Privados. Especializados 
Argentinos. Las conclusiones serán evaluadas posteriormente por 
especialistas del Ministerio de Cultura y Educación. 

IMPORTANTES JORNADAS NACIONALES 
DE EDUCACION FISICA 

Atendiendo a la interrelación 
de acciones y procedimientos 
para una efectiva integración 
federalista en el desenvolvimien
to de la educación física, el de
porte y la recreación dentro del 
área educativa y s u proyección 
comunitaria, se llevaron a cabo 

entre los días 24, 25 y 26 de abril 
las Jornadas Nacionales de Tra
bajo sobre Educación Física, De
portes y Recreación. Las mismas 
fueron organizadas por la Direc
ción Nacional de su competencia, 
y se desarrollaron en el CENARD, 
Crisólogo Larralde 1050, Capital. 
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Orientación laboral en la Escuela Juana Manso de San Miguel, Provincia de Buenos Aires 

TUVIMOS una hermosa visita, 
dos alumnas y un profesor 

de computación de la Escuela 
Juana Manso. Nos contaron de 
los esfuerzos y concreciones 
de 1990 y de los proyectos cada 
vez más ambiciosos para 1991. 

Julia Suárez (16) y Merce
des Ramírez (17) forman par
te del grupo de 26 alumnos de 
49 6~ que a partir del año 
pasado desarrolló un proyecto 
piloto. Serán los primeros pe
ritos mercantiles de esa escue
la, egresados con orientación en 
informática. La profesora Mar
ta Londra está a cargo de la 
experiencia. Según nuestros en
trevistados entre sus objetivos 
figuran: 

"Posibilitar una salida labo
ral con una especialidad, para 
que la escuela deje de ser el 
lugar de paso a la universidad 
y brinde también la prepara
ción necesaria para poder in
tegrarse al mundo del trabajo. 
Los cambios en el plan de es
tudios por lo tanto, abarcan un 
área de formación general y 
otra que encara la formación 
especializada. Por ejemplo: el 
inglés que se dicta es un in
glés técnico para en tender el 
lenguaje de las computadoras. 
También se dictan más horas 
de física y matemática y cuatro 
horas semanales de computa-

LOS CAMBIOS EDUCATIVOS 
QUE HACEN BIEN 

ción. En algunas asignaturas 
el trabajo se realiza en forma 
de talleres, el taller de práctica 
profesional tiende a dar la ca
pacitación operativa dentro de 
la especialización, y en los ta
lleres optativos, el alumno elige 
de acuerdo a sus propios in te
reses, y profundiza en un as
pecto determinado". 

• PREPARARSE PARA EL 
TRABA .JO 

E. F.: ¿Cómo surgió este proyecto? 
-El proyecto surgió de la escue-

la. Se hizo un verdadero trabajo en 
equipo con las autoridades, profe
sores, padres y alumnos, después el 
Ministerio lo aprobó. Se tomó sólo 
un ·curso, en este caso el nuestro, 
se aceptó libremente la propuesta, 
que entusiasmó a todos por igual, 
y a partir de 49 año iniciamos este 
proyecto piloto que es fundamen
talmente realista, :ya que nos per
mitirá prepararnos para enfrentar 
a~gún trabajo. 

E. F.: ¿A qué conclusiones se pue
de llegar después de este primer 
año? 

-Hasta aquí el saldo es positivo. 
Hay más ganas y se aprende más. 
Sabemos que en la actualidad ya 

casi todo se maneja con compu
tadoras y que es importante estar 
preparados, sobre todo para el mer
cado laboral actual que como todos 
sabemos es más exigente en épocas 
de crisis y tienen más posibilidades 
los mejores. 

• INSERTARSE EN EL MUNDO 

"Los alumnos que no se insertan 
en la informática, se pierden la 3/4 
parte del mundo." Estas palabras 
pertenecen al profesor Martín Du
puy (22), ex alumno de la escuela 
y profesor en la actualidad de 
computación en el nuevo curso. "El 
enfoque del trabajo -continúa di
ciendo-- está focalizado hacia lo 
contable informático. Tenemos una 
computadora cada tres alumnos y 
esa cantidad es suficiente, habría 
que renovar algunos aspectos tec
nológicos dado el avance meteórico 
en este tema. La cooperadora de la 
escuela apoya y provee los recursos. 
La idea central es la de trabajar 
docentes y alumnos para mejorar 
en lo posible y en la medida de 
nuestras posibilidades, la formación 
general y especializada deJ alumno 
en su paso por la escuela secun
daria." Para el próximo año, para 
59, se han proyectado tareas espe
cíficas en un organismo, por ejem
plo: llevar las estadísticas genera
les en el Hospital Municipal Raúl 
Larcade dentro de nuestro partido. 

Una historia para no dejar en secreto 

Se han sembrado doscientas semillas de Biblioteca 
Doscientas escuelas de todo el 

país están recibiendo, cada una 
de ellas, sesenta volúmenes de 
libros que servirán para incen
tivar los hábitos de lectura entre 
escolares de todo el país. 

Se trata de un emprendimien
to común entre el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Na
ción, a través de la Subsecreta
ría de Cultura y de su sello "Edi
ciones Culturales Argentinas", 
del que provienen los ejempla
res que se reparten, conjunta
mente con el programa radio
televisivo "Historias de la Ar
gentina Secreta" (ATC y LRA 

Radio Nacional) que fue el au
tor de la feliz iniciativa y el di
fusor de la misma. 

Se sumaron a esta obra los 
telespectadores de "Historias de 
la Argentina Secreta", donando 
sus libros a las escuelas fa vore
cidas. También Editorial Coli
hue donó buena cantidad de li
bros. La distribución se realizó 
por intermedio de la Secretaría 
Permanente del Consejo Federal 
de Educación. 

Resultaron favorecidas las pri
meras doscientas escuelas que 
escribieron al programa de TV 

y han prometido inaugurar la 
Biblioteca Escolar en el acto del 
25 de Mayo de este año con la 
presencia de un escritor o poeta 
de su localidad. 

Así es que este 25 tendrá un 
sabor especial, se inaugurarán 
al mismo tiempo 200 Bibliote
cas Escolares en igual número 
de pueblos de la Patria; quizás 
algunas de ellas lleguen a ser 
algún día grandes bibliotecas y 
algunos de sus lectores grandes 
hombres. Si es así, estas biblio
tecas pueden ser doscientas se
millas de un gran país. 
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• E.JEMPLO DE ESCUELA 
ABIERTA 

Las alumnas que nos visitan, dan 
muestras elocuentes del espírit;! 
que anima a la escuela a la qus 
pertenecen. Viajaron desde San Mi
guel para participar de esta entre
vista y hacer conocer a los estu
diantes de todo el país lo que para 
ellos representa un logro ejempli
ficador. La escuela secundaria debe 
y necesita dejar sus viejos moldes 
para encarar definitivamente esa 
transformación que la sociedad en 
su conjunto le reclama. 

"La escuela Juana Manso es una 
gran familia -sostienen Julia y 
Mercedes-, satisface en gran me
dida nuestras inquietudes y nece
sidades." 

"La prueba de ello -acota Mar
tín Dupuy- es que los ex alumnos 
siguen conectados y trabajan o si
guen participando después. En nues
tro partido, Gral. Sarmiento, la 
densidad de población es muy gran
de, y los problemas culturales y 
sociales son muchos, por eso la es
cuela cumple una tarea muy im
portante. La propuesta es llevar a 
la mayor cantidad de alumnos, la 
mayor cantidad de actividades." 

"Algunos de los talleres que se
ñalamos forman parte de la nueva 
modalidad: los talleres de ciencias, 
de teatro, de folklore, de civismo, 
los talleres de reflexión y acción. 
También hay un lugar muy impor
tante para el deporte, funcionan 
escuelas los días sábado, en la ac
t ualidad se ha ganado el campeo
nato intercolegial de hándball de 
varones -acota Mercedes Ramírez, 
y termina diciendo--: los alumnos 
se compenetran del espíritu de la 
escuela. Se ha logrado la unión, la 
sentimos como propia y tenemos 
un lugar a dónde ir." 
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~ ~ 
~ A NUESTROS ~ 
~ LECTORES ~ - ~ 

1 Motivos ajenos a nuestra 1 
~ voluntad, vienen ocasionan-~ 
~ do un atraso en la aparición ~ 
~ de ESPACIO FEDERAL en ~ 
~ relación con el mes que f1- ~ 
~ gura en la tapa. Es por ello ~ 
- que, mientras persista la ~ 

demora, hemos decidido in
= corporar algunas de las noti-

cías importantes que hubie
ren ocurrido entre la fecha 
de tapa y la de aparición. 
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