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la tarea· educativa del futuro, ya aplicada parcia 1-

mente en nuestro tiempo, será resultado de una suma de 
esfuerzos, consecuencia de la participación, junto con 
la escuela, el hogar, _los medios de comunicación y las 
organizaciones laborales, sean empresas, gremios, o cá 
maras empresarias. Igualmente comparto la bien fundada 
opinión de la necesidad de dispon~r estímulos impositi 
vos generosos para los esfuerzos privados a favor de 1a 
educación en todas las áreas ·de la actividad económica: 
industrial, agropecu~ria y de servicies.-
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CARTA ENVIADA POR EL PRESIDENTE DEL CONET, INGENIERO 
VALENTI N JAIME, AL DIRECTOR DEL DIARIO "LA NACION 11 

CON MOTIVO DE UN ARTICULO EDITORIAL. 
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Se'1or 

'lmiDS ADmS, 6 DE .nn..IO IE 1983 . 

Director del dia-rio "T.A NACION" 

Dxtor D. Bartola:né ~.tte 

Ccn especial interés he leido el artic1.1.lo editorial del 27 de 

jmio, sobre •e1 f cm:nto imoositivo de la educaci(n". El tsna constituye 

un a.spectn :impcrtante v:inculado a la obtenci(n de fond:>s para la enseñan-

za y al estl'Ullo de ac-th-idades pedagógicas . Reccr.forta observar la serie

d!ld con que ese d.i.ario llr'-'"lifiesta su preocupación oor cuestiones que, ccm:> 

esta, tienm p3rticul.ar tnscE!OOEncia. <:cm> ~eside.'"lte del Consejo Nacio

nal de fducaci(n Técnica (CIJNET) , canparto esa pra'CIJOOciál y coinddo am

olianente con el esnir::.tu que predacina en la nota edit orial. Efecti'Vé!S1lil!n

te, la tarea edu:::ativa del futuro , ya ap!.icada J\'ll"Ci..Rlment e en t"AJestro tiS! 

po, será resultado de una SlXIla de esfuerzos, consecuencia de la participa

cifu , junt-:> con la escuela, del hogar, los medios de carur.icacim y las or

ganizacicxles laborales, sean empt"esas , granios o cámaras e11!Jresari.as . lR;ual

mente ccmp<>rto la bien fundada op:lnión de la neces:i.darl de disponer estfm.:.los 

impositivos gellerOsos oara los esfuer-...os privados a favor de la educación 

en todas las áreas de la actividad ecooár.ica : industrial, agrooe...--uaria y de 

servicios . 

A modo de aclaré.cioo , quiero mencialar alg1.!Il0s elementos que intP.r

viene'J'I en el ~-"~Ciooaniento del Régtre:l de Crédito :isc:~l. al q..~e la nota se 

ref1ere con amplitud, y que no se ajustan totalmente a la realidad. Uno c.'e 

10!: puntos es el alcance del crédito fiscal que, seg(m el arti culo, resulta 

restrictivo para contada.s tareas de capacitación. Por e l centrarlo, la Ley 

/231 7 y su Decreto ~~liillE!ntario 988/81 permite que las :.mpt"esas inch.lstrla

les obtengan un crédito fiscal hasta un nmdrno del 8 t)Ol" mil de la SOlla to

tal de sueldos, salarios y relUleracior.es por servicios prestados y abonados 

al perrona! ~. &ir. tener m cuenta la clase de trabajo que realiza . 

~s. este crC>di.tn fiscal recmoce los a?----.rtes efec-tuados a las 

1/ 
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asociaciones, institucicnes o ~ras que organicen ·cursos recooocidos ~ 

el C<NEr, cano a si también los propios cursos que lAs emrn.·esas organicen 

por su ruenta, con la sola condición de que c:umplan con lOs requisitos que 

sólicita el CCNF:r, que es· el or ganisro adninistr.?.dor dél cr€dito. U:>s cos

tos reconocidos incluyen las. erogaciones del personal, materiales didácti

cos, materias priiMs y equi~ento. 

Pw. otra parte, el régimen no es ?referencial respecto del nivel 

de fqrmaci6n y ofrece idénticos beneficios tanto a aquellas acciones educa

·tivás d:ir:igidas a la pr~aci6n de técnicos de nivel medio, cuanto a las 

correspondientes a las que se agrupan con la denanir.ación de "formación pro

fesional" (operarios y supervisores) . Actualmente, se atünden con este ré

gmen las necesidades dé .f0tlllaci6n de aprox:i.rnadamente 23.000 alur.nos, divi

didos en: 

~~titutos privado~ . . .. . . . .. . .. , .. . .. . ....•.. l5.500 
Escuelas Nacional de Educación 
Téarica(privadas de fábrica) ........ . .. . . ·. , : . 2.500 

Fonnaciál profesional(operarios 
·y SU!'e:rvi.sores) . .. . .. . . . .... , .... .. . . , . , , . , , . . S. 000 

Es de esperar que las leg1t:imas inC!Uiet:-.ldes, ccm::> las que e:.--:presc. 

con valien~e franqueza. La N.'l.ci6n, :iguales a las que alimta el ccm:r a fa

vor del crecimiento · de los estimulos y la ampliacifu de los beneficlDs, o:,

tenga..• la resonancia que merecen en. el .futuro irtrediato. 

Saludo al se'i.or Director con at:enta consideraeifu. 
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IA FoRM\ciOO' PROFESIONAL DE ADULTOS FN IA ARGFNI'INA 

la "formación profesicnal" es una m.xlalidad de instrucción destinada 

a praiDVer la calificación laboral ~diante el desarrollo dE: aptitudes, habili

dades y conocimientos directanente relaci.ona.chs con el desenpeño ocupacional. -

Su objetivo está dirigido a satisfacer necesidades de personal para los distin

tos sectores econánicos, brindando un servicio que responda a los siguientes a~ 

pectos: 

-Formar en un oficio a persooas sin calificaciál laboral o sin OJX)E_ 

tunidad de anpleo. 

-~paci_tar o perfeccionar al personal ya enpleach para el mejor de

. sanpeñ.o de sus tareas. 

-Preparar la mano de obra apta y adecuada a las necesidades anerg~ 

tes del sistana. productivo. 

Fn la Argentina, el Ccnsejo Nacional de Educaci(n Técnica (OJNEI.'), d~ 

pendiente del Ministerio de Educación, es el organismo que tiene a su cargo la 

educación téari.ca y la f011DaCi6n profesional de jurisdicción nacional . Fn el as 

pecto de .la fonnación profesional,_ la acción que desarrolla el CCNET es suff_ -
cientanente representativa ya que, si bien algunos gobiernos provinciales, tmli'li. . -
cipios e institucicnes privadas cunplen actividades de ese tipo, generalmente -

procuran incor¡:orarse al subsistema del OJNET, cuya infraestructura y experien

cia ofrecen beneficios a las entidades y a los participantes . 

-MOOALIIWlES-

Todos los cursos de forma.c:i.ón profesiCXlal que dicta el CX'NEl' son gra

tuitos. La formación profesiDnal. de adultos está destinada a personas mayores -

de 18 años y comprende los siguientes tipos de cursos : 

A)FORMt\CICN DE OPmARIOS: cuyo objeto es 1a preparación de mano de 

obra en oficios. 

B)FCJRt.fACICN DE INSl'ROC'l'ORES: capacita en el daninio de técnicas de 

adiestramiento al personal que tiene -

a su cargo el dictado de los cursos. 

C)FCRt-ft\CICN DE SlJI'ERVISIOO': dixigichs a la capacitación del perso

nal que presta servid.Ds de Superv!_ -
si.ón en mandos medios. 

D)~ION "PROFESICNAL ·ESmiAL: cursos de fonnación de operarios 

( tip:> A) destinados a disninuicbs 

-5-
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fisicos o mentales y a reclusos, ~ 

m::> medio canple:nentario para su re

cuperación personal y social . 

las actividades de formación profesional de adultos se ctmplen en -

los Centros Nacic:nales de Fornación Profesional, corro labor sistemática y habi

tual o bien se organizan tred.i.ante oonvenios aue f:i.nna el cnNEr con otras insti. - -
tuc:i.Dnes. Tiene suscriptos Uil:)S 280 acuerdos que instnnleiltan curros a ·través -

de la colaboración reciproca ccn gobie:rms de provincias, municipios, gre:ni.os,

cámaras anpresarias, anpresas. El comrenio establece los propósitos y objetivos 

que persiguen las acciones que se fijan, los oficios o especialidades de los -

cursos, sus alcances, el tianpo de aplicación y el aporte de cada -parte . Por lo 

genera l, el OJNEI' provee la planta ñmcional, las programaciones, el peroonal -

docente, el material ·didáctico y ejerce la supervisi,ón educativa. la otra insti 

tución facilita el lugar fisico <hnde se desarrollan los curros, las máquinas y 

herramientas necesarias, ropas y elanentos de seguridad en los casos, que .ser~ 

quiera. Inicialmente, el OJNEI' se encarga directaroonte de concretar uro o ~ -

ríos cursos de formación de instructores (tipo B), cuyos egresados dictarán los 

cursos de forn1ación de operarios (ti¡:o A) con lo cual se logra un efecto multi

plicad:>r del proceso de enseñanza-aprendizaje que responde en menos tiem¡:x:> a la 

dananda qe recursos lunanos. 

Entre estas actividades de formación profesional de adultos, han da

d:> excelente resultad::> las estipuladas mediante cornrenios con las Fuerzas Arma

das para capacitación de conscriptos, que se llevan a cabo en regimientos y ba

ses militares. Cunplida la etapa de instrucción militar, el roldado dis¡:one de 

más tia:n¡x>, que es aprovechado con la asistencia a los cursos. El hecro de que 

se realicen en jurisdicción militar posee evidentes ventajas: m hay deserción, 

los alumos no tienen preocupaciones laborales ni problenas de h:>rarios. Al mis 

m:> tie:n¡:x:> cunplen con el servicio militar, los soldados, también apr:enden un o

ficio que les resultará útil cuan<h se reintegren a la vida civil. Otro aspecto 

positivo, con el que no cuentan los otros cursos, es .el efecto de "dispersión": 

los roldados que concurren al curso de un regimiento proceden de diferentes lo

cali dades, con lo que no existe el riesgo de saturar el mercado ocupacional. 

En cuanto a los Centros Nacionales de Formación Profesional, se· tra

ta de escuelas organizadas y equipadas para la enseñanza de oficios en las que 

se ofrecen cursos para adultos y para a<hlescentes. La planta nún:ima funcional 

de un centro está integrada p:>r un director , un secretario, maestros de enseñan 

za práctica (instructores) , maestros de grado y delegado admlnistrativo. Sobre 

esa base, el plantel del personal docente depende de las dimensiones del centro 
• 
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su ¡x>blación escolar y los cursos que dicta. La presencia de maestros de grad:> 
se debe a la enseñanza de tana.s de cultura general (áreas de estudios mcial.es 

y de ciencias) que se :imparte a los adolescentes. lns adultos reciben exclusiva 

mente enseñanza profesional. 

los Centros de Formación Especial funcionan dentro de . institutos de 

rehabilitación o de unidades penitenciarias y son resultado de convenios sus - 

criptos PJr el COOEl' con las autoridades de Salud Pdblica y del Mmi.sterio de -. 

Justicia. 

Actualmente funcionan en el país 48 centros, agrupados C01lD indica -

el cuadro siguiente: 

- 38 centros pertenecientes al cxmr 

-02 centros privados de fábrica (pertenecen a enpresas; el -

(l)NEr supervisa sus activi

dades) 

-08 centros de formación especial . 

-CAAACTIRISfiCAS DE LOS CURSOS-

Los cursos de formación de operarios (tipo A) constituyen la base de 

todo el subsistema educativo de fonnación profesional , p:>r cuanto los daná.s t~ 

nen sentido en función de aquellos , a los que aptmtan coroo objetivo final. A -

continuación se mencionan sus caracteres :fundamentales. 

-1 : Ingreso. 

Un solo requisito de validez general se exige a los adultos para in

gresar en un curso de fornBción profesional : saber leer y escribir. Este princ!_ 

pío tiene sus limitaciones, determinadas por las particularidades de cada of!_ -

cío . En la realidad es e l oficio el que detennina el nivel de corocimientos que 

deben· poseer los p:>stulantes, del IIlÍSIX) 'III)OO que las tareas propias de la espe

cialidad detemrinan las aptitudes psi co-fisicas imprescindibles . Con el propós!_ 

to de asegurar a quienes ingresarán en un curso l as condiciones para responder 

adecwidamente a su desarroll o completo, previamente cumplen una evaluación de -

requer:imientos 'lllinlioos . De todos m:>dos, el pt.mto inicial de ningún curs::> supera 

el nivel de conocimientos equivalente al egreso de la escuel a primaria. 

-2 : Programación. 

La programación de un ~~JW fonnac:i6n profesiona± .. ~e realiz?. en -
.--. ·- _ , ,.(,, - , .. .-nn~~ l.f'H(HI enfl~~f!V. 

Jt l.J?lY'U IICPJ! r.tJ.vl'l_!... nv ~ •Jii iVIIl:'l"'.-~' , . ~ 

" - - . _ , .. . , 1 r,:; 7 - 1 P r Pt~n - RnP.nos ~.1re~ - Rep. Argemmo 
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en una sucesión de etapas. Canienza con el "análisis ocupacional" a cargo de -

personal de probada experiencia que obtiene las informaciones a través de la oQ_ 

servación directa y de cuestionarios y entrevistas a ?ersonas de reconocida ido 
' -

neidad profesional en el puesto que se analiza. 

Con los datos obtenidos se redacta la ' 'm:mografia profesional", doc~ 

mento que describe el puesto de trabajo y las tareas que lo identifican. Inclu

ye aSPectos conceptuales, requisitos psico-fisicos, esencia del oficio, su poli:_ 

valencia, ccndiciones y medios de trabajo . 

Luego se analiza cada una de las tareas que canprende el puesto, a -

fin de individualizar las "operaciones" que la ccrnponen, con las cuales se con

fecciona la 'nánina de técnicas operativas" que el operario debe dan:i.nar y que 

ccnstituyen las acciones en las que tiene que ser adiestrado para el buen des62!. 

peño en el ej ercició profesional. Sobre esta base, se diseña el "-perfil prof~ -

sion.al" , del puesto, que expone su natl.rraleza, operaciones y j erarquia profesi~ 

nal, lo que se debe saber y lo que se debe saber hacer. 

Los tres doct.mentos anteriores (monografia, n6núna. de técnicas oper~ 

tivas y perfil profesional) ccntienen la infonnacién ñmdarrental para elaborar 

el "programa" del curso, que establece los objetivos, alcances, fonnas de apli

cación, _medies y daná.S aspectos canplementarios. Se procede entonces a fijar -

las pautas del proceso, mediante la determinacifu de normas, el agrupamiento y 

la distribución de ccntenidos, tiempos previstos y organizacién de las activi~ 

des. 

La etapa siguiente es la elaboración de cada una de las unidades de 

mseñanza, denan:inadas ''unidades de ejercicio", . integra~s por ''hojas de opera

ciones" que describen e instnryen la ejecución de una tarea real , ''hojas de in

formación" con ·referencias tecnológicas, cálculo, dibujo y seguridad, de apli~ 

cién en cada tarea, y los "docunentos ccmple:nentarios" que c:mplian los conteni

dos anteriores para atender eventuales consultas. Para cada unidad se prepara, -

adanás, una "ficha de evaluación". El proceso detallado puede esqua:natizarse co 

mo sic,oue: U. E . . 

~ JM.P. jj~o.\ lf. P.i 
~blJ• ~ ~ k~H3 

~~~k3 A.~.H __.. r.a ~~ 
~ 1\~~[;1~ 

.. 
u. f.. 

U. E. 
Abreviaturas .:A. O: análisis ocupacional/M. P: m::mografia profesional /N.T. O :nán:ina 

de t~cnicas operativas/P.P:perfil profestonal/U.E;unidad de ejercí 
cio/H.O:hojas de operaciones/H. ! :bajas de infonnación/D.C:docunen:
tacién canplanentaria/F. E: ficha de evaluacifu. 
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El OONET dispone de las progra:na.c iones completas de 60 oficios perte 

necientes a las áreas de: agro, apoyo administrativo, autanotores, construccio

nes, electricidad, indunentaria, carpintería, mantenimiento, metal ~cánica, -

servicios ·y vialidad. Se prepararon de acuerdo con el procedimiento explicad:> y 

algunas responden al moderno criterio pedagógico del "disefio tOOdular" (la pro -

grama.ci6n de un puesto de trabajo puede ser tm "nódulo" válido para una gama de 

oficios). La duración de los cursos varia entre 200 y 800 horas, según la COl_!!_ -

plejidad. 

-3 : Met erlo l ogia . 

lDs cursos de formación profesional de adultos no han adoptado un ~ 

todo í1.. 1i c ::.r de enseñanza. La tendencia general se orienta hacia la utili.za.ciéo -

de l os métodos activos, buscando la plena parti c ipación del altlllrlO y asegurando 

particulannente que el participante adulto se constituye en un factor efectivo 

de su propio ~endi.zaj e. Se procura que "aprenda haciendo" mediante su int€!:_ -

vención en situaciones reales que r eproducen las circtmstancias com.mes propias 

del oficio que ha de ej ercer . A partir de este principio dinámico se recurre 1!_ 

brenente a la metodol ogia pedagógica que result a más apropiada con el aJX>:yo de 

diverso material didáctico y ~ los medios audiovisuales. Es op:>rtuno mencionar 

la labor del C{]llEI' a través de TELESCUELA TECNICA, entre cuyas enisiones por el 

circuito abierto de televisión se incluyen rursos de capacitacién que se canple .. . -
mentan con el envío de material gráfico y evaluaciones. Actualmente, Telescuela 

Técnica está elaborando videocasetes con el desarrollo ccmpleto de cursos de 

formación urofesional nara su utilizacién en centros, escuelas y empre sas . 

-ALGUNAS CIFRAS-

El cuadro siguiente ilustra sobre la cantidad de altm10s que recibie 

ron formaci 6n profesional en La Argentina durante los dos últimos años . 

1980 1981 198?. 
FmY:AC11).~ .AJXJL1\.!S 

- Or:crarios Hl794 14544 193S8 

- ~Ur>el."VÍSO!"eS 301 264 265 

- L'1stn~etores 488 684 838 

SI TB 'IUI'l·J. 11583 15492 2(1/~61 
- - - ~- -~--

Fffi'"\\Cir.N A'Y:'LEs-..'CNrES 4855 5379 6363 

F'(J;t~·V\Cl0~ ESPECL'IL 1334 1783 13ó(} 

L ~ 1778~-- --~-- ~-26_54_ 
-

L _ 
- -

'IT'JrAL ~ 28693 
-~- -~-~--
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Para tm correcto ñncicnaniento lal:xJral y social, los recursos 1nJna.. -

nos de diferentes niveles deben guardar tma proporci(n de equilibrio, en rela -

cién a::t:ID{ni.ca ccn ·las danandas del aparato pr~tivo y de servicios . Estable -

ciendo tres niveles: 1) operarios o trabajadores calificados (canpetencia de la 

fGn:maciln profesional) ; 2) técnicos y 3) ingenieros; la relación puede represen-

tarse con tm trapecio. 
~~~~.a

Pr 
:i~Y5ck~ 

Q., 

La longitud de la base "a" representa la cantidad de operarios ; la -

del segmento ' 'b" los técnicos y la del "e" los ingenieros. Una relación de 1/3 a 

1/5 entre cada segmento con respecto al innediato inferior conforma tma propar -

ción más acel)table para tm pais en desarrollo . En .la Argentina, el trapecio apa

rece distorsionado y se aproxima a tm rectángulo, cano consecuencia de que el -

segmento ''b'' tiende a . acortar distancias con el ''a'' y lo misoo ocurre con el ' 'e'' 

respecto del ' 'b" . La relación ''b/a" es apenas inferior a ~o. Y esto no porque -

sobren t écnicos, cuya da:n8nda registra fndices crecientes, sino porque faltan o

perarios. Es necesario ampliar sensiblanente la oase "a", tm.lltiplicando la exten .. . . -
sifu de la fonna.cifu profesional. El requerlmiento· arrual de operarios se estima 

en 40 .000 personas, prácticanente el doble de lo que proporcicna el subsistema. 

-PER.SPEcr!VAS-

Para dar tma respuesta adecua.da. a las exigencias de la realidad, el -

CXNET ha iniciado un plan de vastas proyeccicnes. A fines de 1981, e l Chbiemo · -

Argentino f:inn5 tm comrenio con el B:moo M..mdial que estab lece tma inversión gl~ 

bal de 148 millones de dólares para desarrollar un prograna. de fonnaci6n prof~ -

sional . El CONET es el organis:rn ejecutor del proyecto, cuyas inversiones están 

discriminadas caoo se· :fudica en el cuadro. El convenio tiene un cronograma de e

j ecucifu de cuatro años y contanpla la construcción e instalación completa de 30 

centros fijos de fonnacifu profesional, el equipamiento nuevo de cinco exist~ -

tes y la adquis ición de 50 tmidades nóviles totalmente equipadas para la enseñ.B!!_ 

za de oficios . 

-10-
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PARIICD)ACION DOIAP..ES ESfADO'..NID:::NSES ·¡ del 
GOBIERNO AP-G. P~.EST.~l10 PANCO TofAI.. 

. 

Obras Civiles 60.000.000 10 .600. 800 70.600:ÓOú 1 Mobiliario 2.000.00~ 3.200 .000 5.200.000 
1 

Eqúi~ent.o 3.000.000 34.000.000 37.000.080 

Consultor es . 2.200 .000 2.200.000 

Conti.."1ger.cias 25 .000. 000 8.010.000 33.000.000 

90.000.000 58.000 .000 1 

1 
148.0CO .OOO 

- - -

Coo la aplicaciál' de este proyecto se -procura incranentar la cal)aci

dad y perfeccionar la calidad del subsistEma de fonilación profesional del CONET . 

Para 1986 se espera ccntar con una matricula de. 40.000 alunnos en los centros -

fijos .y móviles (sin incluir los cursos JX)r convenio que el COOEI' continuará -

realizando) . Además, el progréi'Da detennina tres áreas de acciones canplenent~ -

rias: 

A) CAPACIT.ACICN DE PER9JNAL: -capacitación de 600 instructores; 

-fonnacién de otros 550; 

-perfeccior:tanimto de lOO directivos; 

-revisión de programas; 

-plan de asistencia t écnica . 

B) E..STUDIOS : que permitirán detenninar oferta, dananda y necesidad -

de entrenamiento de la fuerza laboral, evaluar y efec -

tua.r seguimiento de egresados, concretar una ccntabili

dad de costos de las diversas actividades y elaborar ·el 

análisis y perfil ocupacional de los operarios y técni

cos. 

C) CCMITES ASE9JRES: .en cada centro se creará un comité de asesor~

miento integrado con represen tates· del cx:NET _y 

de la ca:nunidad, con el propósito de fanentar· 0 

expandir la interacc:i.6n entre el organisno edu

cativo, las enpresas y el medio social . 

Sus ñmcicnes serán; ~tenninar necesidades de 

c.aPacitación; evaluar_ programas ; r~ a

vances tecrniógicos ; colaborar para determinar . 
nu.eVos cursos . 
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Imagen de la Educación: Técnica 

a:tn.USICN 

Ningún país ptiede realizar grandes obras sin contar con la gente que las lleve 

a cabo. Gente que proyecte, que dirija y que ''haga". Esta gente que ''hace" e~ 

la fuerza motriz de las obras.A esta gente n::m1bran las expresiones tan signi

ficativas can:>: man::> de obra, recursos lunanos, operarios, ·trabajadores Calif!_ 

cados, fuerza de trabajo. Este es, precisqrnente, el cam¡x> de acción de la for:.... 

mación profesional. La Argentina está tornando conciencia de que todos los es

fuerzos educativos que se dediquen a la fonnación profesional constituyen una 

:inversión de rédito alto y seguro . 

FUENI'E DE DATOS: Dirección General de Fonnación Profesional del CXNEI'. 

Juan Carlos Dicb 

'!'E(N)I.CX;IA Y IDUCACION 

T~o una profunda preocupación acerca de las formas en que se relacio

nan la tecnologia y la educación en el nrundo de hoy . Dicha relación pu~ 

de describirse cano tma. interacción dinámica entre dos fuerzas muy · po--

ten tes . La cuestión que me preocupa más es cóno cada una de estas fuer

zas -pode:rpsas está en la actualidad moldeando a la otra y, en el proce-

so, de oué manera están mldeando al nnmdo evolucionante. . ' 

Una vez· que. canprendenos y aceptarOOs la idea de que el pensélili.ento l"ru.-- . 

mano -más que la materia. fisi~- es la verdadera materia prima de la 

tecnolqgia, sin la cual la rnanip.üación efectiva de los elanentos del 

medió hunano se . harí;:i imposible, estaranos en situación de entender y 

explorar la relación .. radical de la tecnología y la educación. 

(Del libro ''V:fqs no c;:ornrencionales del apren<;Iizaje", de 

Kenneth Kaooslq.; Buenos Aires, 1~71) 
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UITLIDID Dln\CTICA 

DE lA 

CALCUI.AOORA 

En 1973 se COI:IErcializa:ron en 

España las primeras calculadoras de -

bolsillo. Desde entonces han ido ba -

j ando de precio, a la vez que ofre -

ciendo mejores ~estaciones . Esto ha 

pennitido una rápida popularización, 

y my dia raro es el hogar, la ofici

na o el c-Eerc:io que no haga uso de -

la calculadora. Esta pro liferaci6n no 

ha producido la más min:ima ccrm:>ción 

social. La JX)lémica aparece cuando -

nuestros niños y jóvenes osan darle a 

la tecla, ·y surgen opiniones encontra . - -
das cuando es en la escuela donde se 

prooicia el uso de las calculadoras . 

Las principales objeciones que se pre 

sentan al empleo de las calculacbras 

en el aula son de dos clases. Hay ob

jeciones de tipo económico, en el S€!!. 

ticb de que las calculadoras son ~ -

ras , que no todos los alumos pueden 

tener las y que , al haber distintos me_ 
delos, su uso discrimina a los alun -

nos , reforzando las desigualdades e~ 

nómico-sociales preexistentes. A nue~ 

tro juicio, estas objeciones sen sal

vables con una organizacién de la cla 

se que . pennita a los alUllilDs utilizar 

las calculadoras de otros canpañeros . 

Más seria nos parece l a obje

ción de tipo didáctico, qua es la que 

ponen aquellas ~SJna,s que d:i.cen aue 
usando la calculadora el all.JIIlo perde · 

Imagen de/a. EducaciÓn Técnica 

cálculo, porque, evidentanente, ·cal~ 

lar con calculadora SUJX>Ile tener ha.bi: 

lidad para el cálculo. ID que sin du

da quieren decir estos objetores es -

que el joven perderá destreza para el 

"cálculo con papel y boligrafo"; qui

zá también se refieran al "calculo -

mental'' . En este punto va a ser difi

cil quitarles o darles la razón, por

que hay estudios que prueban el pr2_ -

greso de los ahmnos con un aprendiza . -
je de las matemáticas basado en la --

calculadora, pero no hay datos que -

permitan valorar la pérdida o gan8!!. -

cia de destreza en el cálculo escrito 

o mental de esos mi&COs alurrnos . Aho

ra bien, en el peor de los casos, lo 

que se pierde por un lado se gana "OOr 

el otro, esto es: la hi.,atética pérd!_ 

da de habilidad calculista con papel 

y lápiz queda canpensada por la habi

lidad para ca1cular con calculacbra. 

Otra cuestión es el hecho ob 

servado a diario en las clases: "los 

estudiantes de hoy calculan peor que 

los de ayer' ' . Pero esto poco tiene -

que ver ccn las calculadoras y mucho 

con la "matemática mderna" , cuya. in

troducción en los -programas de la en

señanza general ha desplazado el int~ 

rés, antaño. centrad:> en el cálculo y 

en la g~tria con figuras, a los -

conjuntos y a las estructuras matemá

ticas. 

Si la calculadora únicamente 

sirviera para''hacer cuentas" ·, no val

dria la pena defender su anpleo en. el 

rá, o no alcanzará, ''habilidad para - aula. Pero nosotros -creenos que la 

el cálculo''. Tendriamos que precisar calculadora es DIIJCro -más: ''es un ins .-

qué se entiende p::¡r habilidad para el t:tunento didáctico de exploraéióh de 
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las matemáticas"~ Este inst:ru:Dento -

puede ser aprovechado para la enseñan 

za de esa disciplina. Las experien -

cías españolas que ccnoceoos.--merc>r.--sé 
refieren al bachillerato; no obstante 

nruchas de ellas, ccnvenientemente a -

da.ptadas. pueden transportarse a los 

últimos cursos de EGB. 

A ccnt:inuaci(n vaoos a erune
rar algunos pntos en los que la cal

culadora, ccncebida caoo instrunento 

didácticot puede ser íitil para la cla 

se de ::atanáticas. En primer lugar t -

puede servir para aproximarse metodo

lógicamente a ciertos conceptos difí

ciles t cano los de limite e integral 

definida; para tratar de un roocb más 

natural ~1gunos problena.s cl.Asi.cos,~ 

roo la· l;'esolución de triángulos; para 

trabajar en te:na.s quet no siendo ccn"' 

ceptualmente cauplica&;;s, hm estado 

fuera del alcance de. los jóvenes es tu 

diantes por lo laboripso ·de sus cal~ 
lost caoo la aproximación de las raí

ces de una ecuaci(n y la integración 

Ir 1<'3'156 'lB.. a~1 ~ .,. 
N·~ ... :- ......... -... 
CJCEJ.ilim!J ••••• ··¡·· etf~:fmos 
6ttféttl !1:1 EtJ 
CfitfltiOá 
@JóóOG ·-llll 

Imagen de-/á Educacm Técl)ica 

IDEérica; para introducir algoritm:>s -

más ~illos que los que se han veni"" ' 

do estudiando hasta ahora, cam-puedan · 

ser los de la raiz cuadrada y la cóbi

ca; para poder plantearse y resolver -

problemas mfn:imamente significativos -

de. estadistica descriptiva; elabora -

ci(n y trataniento de encuestas, por ~ 

j E!DPlo; ~a iniciar a los alUID)s en .. .. 

los conceptos de algoritm:>, organigra-

ma y programa, fundamentales en infor

mAtica; ~a explicar, mediante ejem

plos escogidOs t algunas t~cas tOOder 
nas, cano las de simulación aleatoria; 

y, en definitiva, para aproximar las -

ma.tsn&ticas escolares al m.mdo actual, 

que buena falta nos hace . -

Ricardo Aguado-M.lñoz 

(Articulo publicacb en la revista 

PlANA, N° 255-256t enero-febrero, 

1983.) 
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Los escuelas 
delCONETy 
la formación 
que imparlen 

Los docentes dependientes del Consejo Nacional de Edu
cación Técnica se encuentran preocupados porque existe el 
rumor de que se incorporarán a los programas de estudios de 
esas escuelas nuevas asignaturas humanísticas. Esas modifi
caciones traerían como consecuencia reducir las materias 
específicare::nte técnicas. 

Tiempo dialogó con el presidente del CONET. ingeniero 
Valentín Jaime. con quien abordó ese tema y otros relaciona
dos con la formación técnica y humanística; la oferta y la 
demanda de técnicos y la ubicación en la realidad económica 
actual de los egresados. 

-¿Es real que se incorporarían en los programas del 
CONET materias humanísticas y por lo tanto se reduci
r ían las materias técnicas? 

- No es exactamente así. Nosotros creemos que a la parte 
humanística se le debe otorgar la importancia que correspon
de mediante el desarrollo de las asignaturas correspondien
tes. Esto se debe fundamentalmente a que nuestro principal 
objetivo es formar un ciudadano y después un técnico. Por 
otro lado se debe tener en cuenta que el muchacho que egresa 
de una escuela técnica puede comenzar a trabajar inmediata
mente y. por 1() tanto. su formación humanística. por lo 
menos en la escuela. termina en ese momento. Respecto a Jos 
otros. los que ingresan a la universidad. como generalmente 
estudian carreras técnicas. su formación educativa termina 
tamhlén en el ciclo secundario. 

-Sin embargo, los docentes opinan que incorporando 
materias como geografía, historia, formación moral y 
cívica, el joven no va a tener mejor formación humanís
tica. 

-Y o también estoy de acuerdo con esa opinión. Lo que se 
debe hacer no es agregar sino que se deben desarrollar Jos 
programas que existen actualmente con la filosofía adecua
da. Los docentes deben entender que los programas no atan a 
un desarrollo curricular estricto sino que es el profesor el que 
debe dar una orientación filosófica a su matena. en la que se 
considere por sobre todo la formación humanística. 

-¿Cómo lleva a cabo esa orientación el docente? 
-Primero que nada convenciendo al director lo cual no es 

fácil porque tenemos todavía directores que opinan que la 
formación técnica debe privar sobre la humanística. 

- Existe entre los padres la idea de que-la preparación 
pedagógica de los profesores del CONET no es del mismo 
nivel que de otras escuelas. ¿Usted cree que es así? 

-Es un error. La idea surge porque muchas materias técni
ca:. deben ser dictadas por profesionales no docentes. Noso
tros tenemos dos ciclos: el básico y s~perior. En el primero se 
dictan las mismas asignaturas que en el bachillerato; por lo 
tanto los docente!\ y el nivel de enseñanza es el mismo. Es 
importante aclarar que las escuelas están organizada.-; en 
departamentos. La importancia que tiene uno sobre otro 
depende del director y. por supuesto. de su formación. ya sea 
técnica o pedagógica. 

- ¿Los directores son en su mayoría profesionales o 
docentes? 

- Los hay de extracción profesional pero también hay 
muchos con formación docente que han egresado del Institu
to Superior del Profesorado Técnico. Por otra parte los técni
co:- tienen la posibilidad de adquirir condiciones pedagógicas 
~ trav¿~ dt: los cursos g~ organiza también ese instituto. 

Imagen de la. Educación Técnica 
-¿Esos cursos son obligatorios? 
-No lo son pero les permite no sólo perfeccionarse sino 

también acumular puntaje para aspirar a cargos directivos. 
-Pero ante un profesional de veinte años de antigüe. 

dad, dos o tres cursos no significan nada en su pontaje. 
-Es cierto. pero el que tiene veinte años de antigüedad ha 

adquirido también derechos. 
-Pero quizá no se peñeccionó nunca pedagógica

mente. 
-Ese es un problema que tratamos de revertir. En el 

Instituto Superior se dictan cursos de perfeccionamiento pero 
son insuficientes para abarcar a todos los profesionales. Por 
ese motivo se están incrementando cursos a distancia junta
mente con un organismo que se llama SENOC (Asociación 
para la Formación de Sistemas Educativos no Convenciona
les). El mecanismo de este tipo de perfeccionamiento a 
distancia incluye. al finalizar. una evaluación persona a 
persona. y están destinados no sólo a la formación pedagógi
ca sino también a asignaturas técnicas. 

-¿Cuál fue la idea básica que fundamentó el nacimien
to del CONET hace veinticuatro años? 

-Nace con la idea de mantener una vinculación permanen
te con las empresas y también con los gremios. A través del 
tiempo se ha logrado mantener un contacto muy tluido con 
las empresas más importantes del país. Se contempló tam
bién. desde su concepción. que se debían formar jóvenes 
desde el punto de vista técnico y humanístico. 

-¿Esa últimá expectativa se cumplió? 
-Es probable que a través del tiempo nos hemos dado 

cuenta de que había que mejorar el aspecto humanístico de 
los alumnos. 

-¿La educación técnica que reciben los jóvenes respon
de a las exigencias del mercado de trabajo? 

-La educación que reciben responde. y ha respondido. a 
las exigencias del mercado. Pero existe una realidad nacional 
que no es principalmente el desempleo. El problema más 
grave es el subempleo. Es decir. hay gente que está realizan
do tareas que son inferiores a las que podría desempeñar. No 
es extraño. entonces. encontrar técnicos que están áesapro
vechados en sus posibilidades . . 

Nota extraída del diario TIEMED ARGENI'mo 

Viernes , 17 de Junio 1983 . 
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METOOOLOGIA DE .LA ENSENANZA DE· LAS MATERIAS 
DEL IDIOMA TECNICO 

C.los Virasoro 

El RENDIMIENTO DE LA ENSE~ANZA DEPENDE DEL CONCePTo· 

Se enseña el Idioma Técnico para usarlo; la base del uso es la enseñanza; pero esta 
enseñanza es más rápida si se conoce bien el concepto de este idioma. El concepto es, 
pues, el cimiento de la enseñanza, como E!sta es la base de la utilización. 

LAS CUATRO COSAS QUE HAY QUE ENSEÑAR: 

En cuanto al Idioma Técnico. hay que enseñar cuatro cosas y hacer conocer dos, se 
debe enseñar; 

1) A manejar los útiles (de paso, a conocerlos) y a ejecutar las construcciones georne. 
tricas; 

2) A dibujar con calidad; 
3) A ver en el espacio los cuerpos simples cuando su representación está sobre d 

papel, y 
4) A ver en el espacio los cuerpos de cualquier complejidad exterim e •Ateri~ 

cuando, como en el caso anterior, su representación está sobre el papef. 

LA.DOS COSAS QUE HAY QUE HACER CONOCER: 

Los cuatro conocimientos anteriores hay que enseñarlos y hacerlo oportunament t?, 
si se imparten también estos otros dos oportunamente, no hace falta enseñarlos, sino que 
basta con hacerlos conocer; son: 

5) Los símbolos de la especialidad que interesa al alumno; 
6) Los cuerpos y curvas clásicas de la Geometría, que utilizan algunas especialidades. 
Decimos ·oportunam.ente, por los conocimientos que se deben haber incorporado, y 

mucho más, por el momento en que es necesario aplicar los de la materia que se enseña o 
lo que se debe hacer conocer. 

SINONIMIA DEL IDIOMA TECNICO CON EL IDIOMA CORRIENTE: 

El Idioma TE!cnico lo podemos comparar, en todas sus partes con el corriente y, por- lo 
tanto, establecer una sinonimia completa. 

Las letras son las figuras planas (rectángulo, triángulo, circunferencia). 
Si combinamos las letras en forma debida, su~en las palabras; as( si disponemos un 

rectángulo vertical arriba y un cfrculo del mismo diámetro del lado menor debajo. tene· 
mos un cilindro; que si completamos su . descripción es un cilindro recto apoyado en su 
base sobre una superficie horizontal. 

Si combinamos varias palabras, tenemos una frase; una de ellas en el idioma técnico, 
podrfa ser una pieza que .integra una parte de un torno, por ejemplo. 

De aiH surgen los capítulos, que siguiendo el.ejemplo que hemos elegido, seria una de 
las partes del torno; los libros: .el torno completo; es decir toda ·la gramática del idioma 
técnico, su sintaxis, etcétera. 

La acción de escribir equivale a la de dibujar; la de hablar a la de. leer un dibujo; el 
vocabulario, los ·sfmbolos y nomenclaturas de cada especialidad; la ortografía, la correcta 
representación de lo~ objetos; la ·caligrafía, la calidad del dibujo; la redacción, la creación 
.de los objetos, y asf. 

UNIVERSALIDAD Y SENCILLEZ DEL IDIOMA TECNICO: 

Para expresarse oralmente hay miles de idiomas; el idioma técnico es uno· solo en el 
mundo, lo que nos habla de su universalidad; expresan el corte de una escalera, igual los 
ingleses, que los rusos. · · . 

Además el idioma corriente, tomanJio sólo el casteltano, tiene 26 letras y ~nas de 
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miles de palab1'81, cantidad que • va ampliando con el svance de la tecnolog(a. CU8ndo 
comenzaron los vuelos espaciales se agrag.-on nuevas palabras, a las que hubo que butcar
le -=epclón en castellano. 

El idioma técnico tiene solamen1e tres '-tras (triángulo, efrcuto y IUperfteie Irregular) 
pues todas las otras salen de éstas; v sólo cuatro pelabrat (prisma, pirhnide, esf.,. v 
volumen i~lar) pues también aún las restan1M elementales, surgen de ellas. 

Esto último nos comprueba también su sencillez. 

UNICA DIFERENCIA EN EL IDIOMA TECNICO: 

En realidad hay dos idiomas técnicos, pero su diferencia es mfnima v sólo depende de 
la posición relativa, de las vistas; "traducirlos" es s61o un problema de "tijera". 

Es al haber ad~ptado unos la convención que se denomina europea y otrot la cfer.om¡. 
nada americana. 

En la convención europea la vista de arriba se ubica abajo de la de frente y la de 
izquierda a la derecha; en la americana la vista de arriba, arriba y la de la izquierda e la 
i".quierda. 

Puede apreciarse que la "traducción" es como dijimos, un simple problema de tijera. 
Para saber répidamenta si un plano está dibujado sag(Jn una convención u otra, que 

para los en1endidos es inmediata, se acostumbra a poner un tronco de cono según ambas 
convenciones y tachar lo que no corresponde. 

LAS NUEVE MATERIAS DEl IDIOMA TENICO : 

Las materias que integran el idioma técnico son: 

Dibujo Geom61rico, que ensef\a el manejo de los útiles, la caligraf(a técnica y las 
construcciones geométricas. 

Delineado Técnico: que enseña, a dibujar con calidad. Debemos hacer notar que estas 
dos materias se deben enseñar con figuras planas y no con sólidos. 

Geomottfa Básica: que enseña a conocer los cuerpos simples partiendo de su dibujo en 
él plano. 

lnterpretacibn Técnica: que enseña lo mismo pero ya para cuerpos de cualquier ~m· 
posición. 

Si los dibujos que corresponden a sólidos complejos se deben leer recién en al'los 
adelantados, Geometr(a Básica se tiene que impartir junto con Delineado, para poder leer 
e interpretar los cuerpos simples que utilizan las materias de los primeros al'los. 

Si hay que dar ln18rpretaci6n en el primer año de una carrera, como sucede en 
Arquitectura, no es necesario dar sspec(ficamente Geometr(a Básica; s61o por los concer> 
tos ele Delineado que se explican más completamente recurriendo a sólidos y no a figuras 
planas. 

Estas cuatro materias, que heme! mencionado recientemente, son comunee a todas las 
especialidades de la tllcnica, como se imparte lo mismo del idioma castellano. en la escuela 
secundaria, al futuro médico y al futuro ingeniero. 

La quinta materia que integra el Id ioma Tknico es la Simbologfa Tecnol6gica que 
indica los sfmbolos de cada especialidad, y la sexta, la Geometr(e Aplicada, que sabiendo 
Interpretación Técnica, no es necesario ensefíar, sino solo hacer conocer; se deben hacer 
conocer, los cuerpos y las curvas clásicas que -utilizan algunas especialidades. 

Los c iviles utilizan algunas de estas curvas y cuerpos clásicos: los mecánicos otras y los 
demás (electrónicos, qu(micos, electricistas, etdteral' ninguna. 

Estas dos materias son propias de cada especialidad, como ya hay palabras propias de 
la ingenierfa que son ajenas a la medicina y viceversa. 

Y por fin tenemos las tres materias que denominamos profesionales; esta denomina
cibn es exacta para la ingenierfa y para la técnica de sus campos; son de estudio para 
arquitectura: 

Di•fto, que podemos definir rápidamente en su acepción estética, como la materia 
que reúne lás reglas para ob1ener forma, color y textura. 

Penpec:tin, la cónica y no la paralela que ya hemos enseñado en lnterpreteci6n 

-17-

t 

1 
1 

1 
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Técnica; es decir aquella, que en su lfmite nos muestra los objetos tal como los ve el ojo 
· humano; en la paralela haY que imaginarse que el observador está en el infinito. 

ComplementOs del delineante con los recursos para mejorar muy rápidamente la cali· 
dad de un dibujo, sobre todo su composición. Figuras, grafismos, colores, letras, etdtera. 

Con todo esto queda demostrado que el idioma técnico -que por supuesto se termina 
aprendiendo completamente excepto uno de sus int~grantes que adarerem01 lueg(r- no es 
cuesti6n de suerte, ni de haber nacido con condiciones; por eso simbolizamus habitual· 
mente este idioma con un trébol de tres hojas, sino lo har(amos con uno de cuatro. 

INTEGRACION DEL DIBUJO TECNICO, 
DEL TECNOLOGICO Y DEL IDIOMA TECNICO: 

El Dibujo Técnico es la suma de las cuatro materias comunes (Dibujo Geométrico+ 
Delineado+ Geometrfa Básica+ Interpretación). 

El Dibujo Tecnológico resulta de agregar al Técnico las dos propias (Dibujo Técnico+ 
Simbologfa + Geometr(a Aplicada). 

Y el Idioma Ténico surge al sumar al anterior, las tres profesionales (Dibujo Tecnológi
co + Oisei'\o + Perspectiva + Complementos), es decir las '1Ueve materias de las Que he-

mos hablado. · 
De estas palabras podemos deducir que hablamos de "tecnológico". para separar lO 

propio, de lo común; lo técnico ·en las materias de nuestro idioma es lo común, lo tecnoló
gico es lo propio. 

DENOMINACION DE LO QUE HA Y QUE ENSEI\IAR Y DE LO 
QUE LUEGO HAY QUE HACER CONOCER: 

Ahora con lo dicho recién se puede establecer una inmediata relaci(>n entre las cuatro 
cosas que hay q1,1e enseñar y las materias que hemos denominado Dibujo Geomú1rico, 
Delineado Técnico. Geometrfa Básica e Interpretación Técnica. 

Igualmente c;:in las dos que baS"..a hacer conoce;, si se lo hace oportunamen:e, las 
·llamamos Simbologfa Tecnológica y Geometrfa Aplicada. 

Las cosas tienen que tener un nombre, no se puede hablar de Dibujo 1, Dibujo 11. 
Dibujo 111 en cuanto a las materias del Idioma Técnico, y menos aún si estas denomina
ciones se aplican también al dibujo de ornato. 

LAS DOS MATERIAS MAS IMPORTANTES 
EN LA ENSEIQANZA DEL IDIOMA TECNICO: 

De las seis materias que integran el Dibujo Tecnológico, el Dibujo Geométrico es muy 
fácil, aunque a los estudiantes de las escuelas secundarias técnicas hay Que enseñárselo. a 
los universitarios se les imparte inadvertidamente con Delineado Técnico. Dibujo Geomé
trico, más que fácil de enseñar, lo es de aprender. 

la Geometrfa Básica, ya lo mencionamos, es una introducción a la 1 nterpretación, de 
modo que esta la contiene. 

La Simbologfa es automática si se conocen las tecnologías correspondientes. 
Y los ejemplos de Geometrfa Aplicada son inmediatos de ver si se aprendió antes la 

Interpretación, pues los cuerpos que estudia ésta son mucho más complejos que los 
problemas clásicos de aplicación de la Geometr(a; es decir que sabiéndolos leer. es '"me-
diato leer los de Geometrfa Aplicada. · 

En conclusión de las seis meterías que sumadas nos procuran el Dibujo Tecnológico. 
las· principales son Delineado Técnico e 1 nterpretación Técnica. 

Desde aquf, hablaremos índistintamente de Dibujo Tecnológico y de ld1om;~ Técmco, 
pues las materias profesionales tienen mas de aplicación que de aprendizaje. 

LO MENTAL Y LO MANUAl EN El IO(OMA TECNICO: 

Se advierte que siete de las nueve materias del idioma técnico son total y absoluta
mente mentales; en ellas la mano, ni ·siquiera dirigida por la cabeza, tiene ninguna ingeren-
cía. 

Sólo un pequeño porcentaje de-Dibujo Geométrico es manual y uno más pequeño aun 
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de Delineado lo es; por eso hemos dicho que no es obra de la naturale1a el saber, y se 
enseña a todos, aún a los que creen no estar habilitados. 

Combatimos desde antiguo esa falsa creencia, que en nu!!stro caso se nps presenta carla 
vez menos; cuando algún alumno nos dice que nunca va a aprender a dibujar, le p1.!dimos 
que nos exhiba las manos, s( aprenderá, le decimos. porque hasta ahor.1 nadie nos ha 
mostrado dos manos izquierdas y cinco dedos pulgares en cada una y il!lfl~mos, el dla 
que suceda as( le diremos a ese alumno que también aprenderá, aunque tardélrá un poco 
más; el Dibujo Técnico no es un problema de "mano" sino de "cabeza". En el idioma 
corriente lo único manual es el uso de la lapicera 

SISTEMAS PARA ENSEÑAR EL IDIOMA TECNICO Y SUS MATERJAS: 

Para enseñar cualquier materia, hay que pensar en los quién, los qué, los cuánto, 
cuándo, cbmo, cuál y en la dosis. 

Aclarando: 
1) Quién necesita cada cosa; 
2) Qué necesita de ella; 
3) Cuándo necesita sus conocimientos; 
4) Cómo en relación con otras materias; 
5) Cuáles conceptos explicar o hacer ejercitar 
6) y en la dosis, según la madurez y los conocimientos que ha adquirido el alumno. 
Por Hn hemos elaborado subsistemas para P.nseñar las partes necesarias y JJilra hacer 

conocer las otras. 
La práctica de los subsistemas de las dos materias más important1~s. se Jpuyé! w un 

conjunto de elementos, que básicamente son los siguientes: 
1) láminas para realizar 
2) ejercicios super-breves 
3) láminas para analizar 
Los trabajos correspondientes a los gf!JPOS 1) y 2) se realizan sobre formatos impresos,. 

con el rectángulo de trabajo en blanco, y los del grupo 3) son ya dibujados y solamente 
se los debe analizar, como su nombre lo indica. 

Los de los grupos 1) y 2) se deben estudiar (analizar sus conceptos) antes de realizar· 
los y hacerlo "pensando" que se está aplicando lo que se ha estudiado. 

En estos subsistemas· se enseña paso a paso, cada uno de los conceptos. 

SISTEMA TRADICIONAL PARA ENSEÑAR EL IDIOMA TECNICO 

El sistema tradicional enseña todo junto -separa solamente lo que denominamos 
Dibujo Geométrico- y de acuerdo'•" ello hace copiar dibujos que contienen todo lo que 
se debe saber del Idioma Técnico y además cuando no se tienen las bases para absorber 
muchos detalles, especialmente de simbQiog(a tecnológica. 

Es como querer enseñar cada una de las partes del idioma castellano con el "Qui·jote": 
se enseña todo separado y cuando es necesario cada conocimiento, para que al llegar al 
Quijote, se lo "sepa leer", es decir se lo pueda entender totalmente. 

Enseñando as( se tarda much(simo para aprender algunas de las partes. otras se apren· 
den a destiempo y una de ellas no se aprende nunca en forma completa. 

CON FUSION Y ACLARACION 

Por no haber separado las materias existe una gran confusión y es asl que se considera 
al Dibujo Tecnológico como Dibujo Técnico, al Técnico como Delineado y hasta se llega a 
asimilar el Delineado con el Dibujo de adorno. 

Para refrescar conceptos, recordemos que el Delineado es sólo una de las materias; que 
el Dibujo Técnico es la suma de las cuatro comunes y que el Dibujo Tecnológico resulta de 
agregar al Técnico las dos materias propias de cada especialidad. Cuando se dice "dibuja 
muy bien" se 'está hablando solamente del Delineado y no de ninguna de las otras cinco 
partes del Dibujo Tecnológico. 

El sistema que aplicamos para enseñar el Idioma Técnico es muy sencillo: se resume a 
asimilarlo completamente al idioma corriente y a enseñar ~na a una cada una de sus 
partes, como en el idioma corriente se enseña primero a leer, después a escribir, luego la 
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gramática (y paso a paso) y por ffn la literatura. Lo asimilamos é!l idioma corriente, como 
lo demostramos en numerosos pasajes· ~e esta exposición. 

Para cumplir con ello y t hablando de las~ escuelas secundarias hay q~e dar DiQujo 
Geométrico en ·primer año. Delineado en segundo (con Geometría Básic~) e lnter:pretación 
en tercero, que son justamente las ma\erias colnunes de nuestro idioma y es lógico que se 
impartan en el ciclo básico .. 

En el ciclo de especialidades, la Simbolog(a de cada -una en cuarto año y la Geometría 
Aplicada sólo a los civiles lo suyo y a· los mecánicos lo de c~llos y en quinto año; también 
es lógico pues éstas SOn· las m~terias propias de rste idiO.!fla. 

En la universidad y en otras dosis, el Delineado en segundo año (con Geometr(a 
Básica; el Dibujo Geométrico se aprenF,e inadvertidame':Jte); la Interpretación en tercero o 
cuarto y el Dibujo Tecnológico (Simbolog{a +Geometría Aplicada) en cuarto o quinto. 

Hay que dar a cada uno sólo los •símbolos que necesita; volviendo a la sinonimia: los 
médicos tienen que aprender 'las palabras de la medicina y no las de la in!Jenieria. 

Hay que hacer conocer los símbolos, cuando es inmediato comprenderlos;' hay que dar 
las palabras de la medicina, cuando ~ empiez~ esta carrera y no en la escuela secundaria; 
tal como se enseña a usar el diccionario recién cuando se tienen varios conocimientos del 
idioma corriente. 

LO QUE HAY QUE CONOCER PARA CREAR: . ~ ' Como corolario, o mejor dicho, expuesto en otra forma, parte de lo comentado 
hasta ahora, podemos decir que el dib.ujante tecnológico, para poder desempeñarse en su 
especialidad, debe conocer: - ' 

a) las cuatro cosas que se le deben enseñar; 
b) las dos sobre las que sólo se debé estar advertido; 
Es decir, como ya hemos visto, las seis materias que integran el dibujo ter.nológico. 

mk: ~ 
e) un mínimo de las tecnolog(as de su especialidad. 
Y el proyectista, además: 
d) algunas o todas las materias profesionaies del Idioma Técnico, según su campo de 

acción en ·la creación de formas. 
e) sus tecnolog(as con la profundtdad cjue' requiere su profesión; más aún los profe· 

sionales que ·los técnicos. 

" 
Hemos explicado cual es el co.ncepto de/Idioma Técnico v de la enseñanza de sus 
materias, ahora particiJiarizarerhos. algo~referente a una de ellas, el delineado técni· 
e o. 

~ f 

LA ENSE~ANZA DEL DEliNEADO 1 ,: 

La enseñanza de una mater-ia, como todo problema, requiere 1) análisis; 2) delimita-
ción; 3) solución. • •. :r 

El análisis ha sido el de identificar las 100 variables· !sin sutilizar, es decir después de 
ya h,aber hecho una primera -síntesis)·. 't • ' 

El dibujante más experiri'lentado ·resuelve bien sólo una parte de ellas y muchas de las 
que resuelve bien, lo hace asf inadVertidamente; además tOdas· las que conoce las conoce 

~ • 1" • 

en forma desordenada. 
Delimitación del problema: advertir que · eSas 100 variables pertenecen solamente a 15 

conceptos. 
t • ,. \ 

Y por Hn solución: enseñ.ar l;s 100 vari~b!es ordenadas. dentro de esos 15 conceptos, 
ordenados a su \tez, ~hacerlo 'con acurt.u·laci~ * conatptos. · 

Aclarando éSto último, con el primer ~~bajo, se practica el primer concepto -que se 
ha explicado t~óricamente- v el mo;eio no 1=Qntiene .~ otrós conceptos ·que los de él; al 
practicar el 5egundo, el modelo correspondiente lo incorpor~ -por prim!?ra vez y contiene 
también el anterior, que se P{é~Ctica ppr segu'nfa ·vez y'_asf con el tercero, con el cuarto, 
etcétera 
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~LAS DOSIS SEGUN LA MADUREZ DE LOS ALUMNOS: 

El Delineado debe darse completo, cualquiera sea la madurez de los alumnos y los 
conocimientos, que en consecuencia, traen incorporados, por materias . ajenas a las del 
idioma técnico. 

Asimilamos en consecuencia el Delineado y sus 15 conceptos a 15 ampollas, cuyo 
contenido hay que administrar completamente a todos los que lo necesiten, pero la dosis 
en que se debe administrar esas ampollas es distinta. 

Es as( que esos 15 coneptos, a los alumnos universitarios cuya edad promedio es 19 
años, se dan con 8 trabajos prácticos, pues algunos trabajos t ienen 2 6 3 conceptos 
reunidos; a los de las escuelas técnicas cuya edad promedio es 13 a~os. hay que hacerlo 
con 21 láminas, pues no sólo hay que dar de a uno cada concepto, sino que alguno de 
ellos hay que subdivid irlo. 

Hemos dado cursos de perfeccionamiento para profesionales (edad promedio 32 ar'los) 
sin trabajos préctícos, sólo con explicaciones teóricas y hemos subido el p·romedio de 
calidad desde 3,5 hasta 7,6 en sólo 3 semanas; en tres clases teóricas. 

Todo esto demuestra una vez más, que si se enselía, no es cuestión de mano sino de 
cabeza; si no se enseña igual actúa la cabeza pero como lo va haciendo inadvertidamente 
se tardan muchos años y no se obtienen resul tados completqs; en cambio si la enseñanza 
se imparte correctamente, se necesita muy poco tiempo y se obtienen efectos totales. 

BASES PARA OBTENER CALIDAD: 

las bases principales para obtener calidad son la libertad y los consejos, pues éstos 
obligan a pensar; sólo as( se desarrolla la sensibilidad que es la que permite que la calidad 
de un dibujo sea máxima. 

Unicamente hay que obligar a pensar; en todo lo demás hay que aconsejar, que como 
c(rculo virtu01o hace pensar para detemtinar si se adopta o no el consejo. 

LA SENSIBILIDAD APRENDIDA EN DE LINEADO 

la sensibilidad puede ser adquirida solo o aprendldL La aprendida la hem01 dividido 
en tres: racional, 1écnica y plática. 

La raciot;~al , a su vez en f6cil de ensef\ar y de aprender y sensibilidad de composición. 
la fácil es fácil de transmitir y también de asimilar; la de composici6n es también 

muy fácil de transmitir, pero no tllnto de asimilar. 
la •nsibilidad natural para el que la tiene, influye notablemente en el caso de tener 

que adquirir solo la que se requiere y únicamente influye, en el caso de tener que 
aprenderla, en la que hemos llamado sensibilidad de composici6n que comprende única
mente dos variables de los 15 conceptos y un concepto entero: los espesores, la altura de 
letras y la distribucibn. 

La sensibilidad t6c:nica abarca únicamente cuatro de las 100 variables, que son las 
únicas que distinguen a las distintas formas de expresión de dibujo, con útiles, con tinta, 
con lápiz, a mano alzada, etcétera. Esto es lo único que es manual, pero recordemos: 
ordenado por el cerebro. 

llamamos sensibilidad pl6stica a los "toques" que se puede haéer e un dibujo para 
aumentar rápidamente su calidad, se enseña con "Complementos del delineante" y en ella 
influye también la sensibilidad natural. 

La sensibilidad· es pensar y es criterio; si se hace pensar, ·1a sensibilidad se adQuiere 
muy rápidamente, sino se deja pensar no se adquiere nunca. 

EL ·CEREBRO Y LA COMPUTADORA: 

Se ha programado al cerebro, pensando qu~ es una computadora, y nos animamos a 
decir que hemos programado bien a esta computadora, pues lo confirman los resultados 
que luego veremos. 

Pero el cerebro tiene una gran ventaja sobre la mejor computadora; se le puede decir 
como está programado; siendo as( los resultados serán aún mejoras; e una comput adOJa 
común únicamente hay que programarla. 
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Por eso tenemos una lámina para analizar que denominamos "Pautas" en la que esün 
anotados los parámetros que gufan la enseñanza de esta materia. 

LAS GUIAS DÉ TRABAJOS PRACTICO$ PARA LA FACUL TAO 
Y LAS ESCUELAS SECUNDARIAS: 

Sólo diremos que el esp(ri1U de los modelos de las láminas para realizar, es que tengan 
muy pocas lfneas y que sean muy conceptuales; lo primero para que su realización le 
demande muy poco tiempo al alumno, pero al ser muy conceptuales ese paco tiempo será 
realmente útil. 

Por eso agregamos las láminas para analizar, en las que se transgrede el primer princi· 
pio, pero en cambio está bien present~J el segundo. Los quince conceptos se imparten con 
las láminas para realizar. 

Los modelos de los ejercicios de caligraf(a y de mano alzada, siguen las dos mismas 
premisas y muy acentuadamente en cuanto a la primera. 

El aprendizaje de la caligraHa. aparte de la mente -fundamental- hace actuar el pulso 
y la vista y éstos no pueden es1ar mejor en el minuto 120 que en el 3. Por eso hacemos 
ejecutar ejercicios brevfsimos de esta disciplina, pero la mente debe notar qué ejercicio 
está haciendo en cada caso; si bien son brev(simos, son repetidos y aconsejarnos hacerlos 
casi todos los dfas. 

Idéntico sucede con el aprendizaje "de la forma de expresi6n totalmente a mano 
alzada. 

Las gufas de trabajos prácticos contienen la explicación de todas estas láminas y 
ejercicios, y siendo distinta la cantidad de modelos para los alumnos universitarios que 
para los de la escuelas secundarias, distintos deben ser los juegos de estas gufas en uno y 
otro caso. 

EL CONOCIMIENTO Y LA PRACTICA: 

Desde hace muchos años, para destacar la preponderancia que tiene el conocimiento 
sobre la prktica, ponemos como ejem_plo un dibujo complejo -cuanto mAs complejo m6s 
incide la sensibilidad- realizado una vez por una persona y la segunda por otra; en el 

· primer caso por ·quien tenfa m6s de treinta años de experiencia como dibujante y justa
mente de la especialidad a la que corresponde la realizaci6n en cuestión. 

En et' otro, al re~, por quien hac(a más de veinte a"os que no dibujaba con útiles. 
pero que conocfa todos los conceptos. y sus variables, en que hemos descompuesto el 
Delineado Técnico, por lo tanto dominaba la sensibilidad. 

La diferencia es tan notable, que si se los compara a los dos y rubiera que calificar al 
segundo con diez puntos, al primero le corresponder(an cinco. La comparaci6n ya la 
incluimos en nuestro anterior libro de texto, que titulamos "Dibujo Técnico, ensei'lanza 
racional", en su Apéndice. 

El primer dibujante cinco minutos después, puede hacer un dibujo igual, al segundo, si 
se le da una lista de como tiene que resolver la estética de los detalles, pues tanto ., 
cuanto a Dibujo Geom,trico, como a Interpretación Técnica como a Simbolog(a Ttcnol6-
gica, y siempre hablando de calificaciones, merece diez. 

Dibujar bien, cuando se quiere, no es cuesti6n de tiempo, sino de saber y alto vale 
tanto para aprender como para aplicar y saber es muy fácil y rápido. 

Con esto queda demostrado, que en Delineado el canocimiento es muy superior • 1• 
pricUCII; el primer dibujante ya habla realizado una enorme práctica, pero desconoc(a 
cómo hacer para que su dibujo 1Uviera m's calidad. · 

T ambi6n se objetiviza lo que dijimos sobre que el mejor dibujante desconoce algunos 
detalles def Delineado. 

Por último que todas las 'materias del Dibujo Tecnológico se terminan aprendiendo 
luego, menos Detineado; la C:alidad del dibujo no se aprende nunca completamente si no 
se enseria Delineado y en canbio, as( se aprende muy rápidamente. No son los aftas los 
que ensei'lan a dibujar con calidad. 

LOS RESULTADOS: 

Practicamos un test a principio de af\o, cuando todav(a no se ha impartido el primero 
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de los 15 concepto6, test que es el mismo modelo de la. 1éFruna 8, que se repite luego de 
haber enseñado y practicado 14 conceptos. 

El promedio general asciende en s61o siete semanas de 2,4 puntos a 7,6; esto en 
cuanto a alumnos universitarios. En menos de dos meses se consigue mejorar la calidld 
promedio en 5,2 puntos. 

Para que se .obtenga ese promedio, algunos suben 7 y 8 puntm, pero hemos tenido un 
caso de un alumno que subi6 de un punto en el test 1 diez en el mismo dibujo, uete se
man.s ~pués:· . 

Este a~mento del promedio general, en tan poco tiempo de 6,2 puntOI, • una dema. 
tración más de que el canocfmiento es muy superior 1 la pr6ctlca: sin conocimiento, ti 
alumno que subió de 1 a 10 ob11mdr(a 1,5 puntos, despu6s de sltte sem8MI, si tO'-ntntl 
hubiera coplldo. Es 1ambi~n· una comproblcl6n de que • aprende rapid(simo si • W'lllfta. 

Sin m6todo y copilndo el promedio general a~mtn1abe, tn 6poc¡• pret6rltls soto 1 
4.5 P.,n10s tn todo un 11\o. 

Todo nto cltmuestra la veracidad de lo que dijitMt con ntt~~ etc 1 .,_ tOftN•••te un 
3" de Oelina:lo es manual, pero manual gobtrnaao por la caza. El cerebro es una 
compu1adore. 

LA REDUCCION SUSTANCIAL. DE TIEMPOS: . 

En la ·FCJitad oficial se dedk:ln 4 horu semenales, 1 de teorfa y 3 dt pr6c1Sca, y con 
ello • IPf'tnde ef sil18ma en ti único cuatrimestre disponible; en wz dt 4 horaa duf'Wita 
un cuatrimestre· habrfa que Contar, como en la FacuiUd Cat6licl, con sólo 3 horas Plf"' 
durarrte todo el afio, as( en el segundo cuatrimtltre se podr6 aplicar el slttema IPI"'ndldo 
en· el primero. 

En la ch111 se corTige el trabajo conceptual explicado la semana anterior, del que se 
habri podido estudiar la 1eorfa en las gulas de trabajos prácticos y en el libro de texto. 

Es f6cil deducir que se habri reducido sustancialmente el tiempo dedicado a enstf\er y 
siendo el aprendizaje, realmente efectivo. 

Se obtiene mfls, como se dijo recién, en men01 tiempo. 
Esto también demuestra que el conocimiento es mucho más importante que la pricti· 

ca. 
Ni 1000 horas sirven mucho (creemos que nada) si se hace copiar; son muy útiles si se 

cumplieron las primeras aprendiendo los conceptos, y más aún si se sigue "pensando". 

EL TIEMPO DEDICADO A DIBUJAR Y LA CALIDAD 

Los grados de calidad del dibujo dependen de su dastino y de la cantidad de copias 
que se obtendrán de él de acuerdo a la cantidad de sus lectores. 

Igual que el Delineado se puede aprender muy rápido, tal como lo hemos manifestado, 
si se lo aprendió, se puede dibujar con calidad aún más rápido de lo que lo puede hacer el 
que no lo conoce, aunque tenga gran práctica, y este último, por supuesto, no lo hace 
con la calidad del que sabe. 

El Delineado Técnico es .important(simo, pues cuando más claros son los dibujos, más 
fácil resulta leerlos. En el idioma corriente, la buena letra no es fundamental, pues existe 
la máquina de escribir; en cuanto al idioma técnico, ni aún las computadoras que dibujan, 
tienen sensibilidad. 

Cualquiera puede hacer buenos dibujos si aprende. el Delineado 

(El texto precedente constituye la 

pr:imera -parte de tm trabajo .prepa

rado por el arquitecto Carlos Vira-

soro, . en ocasión de ofrecer, tianpo 

atrás, . una conferencia sohre el te-

ma en el microcine del CONEr) . 
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AOONDE VAN 1m AroRTES DE LCS AFILIAroS DE. OSPU\D 

Entrevista ccn el Interventor en la Obra Scx:ial para 

la Actividad Docente, doctor Adolfo A. Lizárraga . 

Imagen de la Educación Técnica se interesó por algunos aspectos del funciona

miento de .OSI'LAD, por lo que ccnsultó al doctor Lizárraga, ouien cordialmente 

respondió a las inquietudes que se le expusieron. 

P: lCénn se integran .los recursos de OSPJ.AD? 

R: OSPIAD está incluida en la Ley 22. 269 que . establece el réginen econrnrl.co -

f inanciero para las obras sociales y detennina que sus recursos se integran 

ccn la recaudación de un 7. 5 % del total del ~ldo del personal en activ!_ 

dad. El 3 % lo aporta el trabajador y el 4,5 % el Estado.Por consiguiente , 

la casi totalidad de los recursos de las obras sociales derivan de las re

nruneraciones de sus afiliacbs y fluct6an en su cuantia naninal según evol!:!. 

cionan los salarios. 

P:lHay una correspondencia pareja entre el aunento de recursos y el aunento 

de los costos de los servicios? 

R: Hay un defasaj e notable. Los costos evolucionan en función de un parflnetro 

general que es la inflación y de parámetros particulares de acuerdo con 

los decretos que establecen el automático · incremento de las prestaciones 

médiéo-asistenciales. Los ·valores arancelarios para las prestaciones tie

nen que ajustarse a las variaciones del nivel g~.eral de las jubilaciones 

y pensiones; los gastos sanatoriales, bioquimicos, odontologicos ,etc . . se 

ajustan sobre la base de la variación del indice de urecios mayoristas · no . . ' 
agropecuarios. Cano resultaqo de .la aplicación de estas normas. el creci-

miento de los costos. es marcadamente superior al de los ingresos. 

Pf6Cuál es el destino de los aportes? · 

R: Caoo lo establece la ley mencionada, el 10 % de los ingresos totales de las 

obras sociales deben depositarse al Instituto Nacional de Obras Sociales 

(~) para el fondo canpensacbr. Es decir que del ingreso global , queda 

para la Obra Social el 90 %. pe esta suma, el 80 .% se aplica a gastos de 

atención médica y el resto se utiliza para otorgar otros beneficios, caro 

turismo y guarderias y para cubrir los costos administrat ivos del ·sistema. 

P: lCon frecuencia, algunos afiliacbs se quejan porque no tienen los beneficios 

que ofrecen otras obras socia~es. 

R: Algunas obras sociales, por distintos mecan.isnos, vienen desde hace llllCbos 

años con situaciones privilegiadas. ya que en las ccnvereiones colectivas 

de trabajo , o leyes especiales, poseen ingresos agregaros a los ya IIe'lCio

na<bs . En esa situación se encuentran actividades COOD bancarios , seguros , 

SEGBA y otros sectores. Incl~, hasta reciben el m:mto total del primer 
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mes de cada al.][lE'lto, lo que significa contar con· una masa de recursos consi 
~ ..... '!. ..... 1 :._~._ .. ;:~· ·-. \ .! ,'~i. . -

derable. Eso por un lacb . . Por otro, sf:'.el· .(éfecto Coyuntural p:>r el que atr~ 

viesa la · mayoría. de las obras sociales, no es suficientanente COll'lpl"endido 

puede conducir a quienes las administran a adoptar medidas arbitrarias. Por 

ejemplo , se podri.B. elevar el descuento en el rubro fannacia, suplir arance

les y otras decisiones espectaculares. El efecto seria el deterioro total 

del funcionamiento de la obra social en aras del aplauso manentáneo de los 

presuntos beneficiarios . 

P : lOué proyectos existen, qué logros recientes? 

R: Nuevos beneficios se concretaron hace muy ~co, ccmo la supresión de los a

r anceles de internación en el JX>liclinico docente. También se han anpliado 

las cuberturas en prestaciones odontológicas; en este aspecto, actualmente 

a l a TIU.ljer embarazada se le ofrece una asistencia gratuita completa. Otras 

realizaciones ''más visibles", pueden ser la habilitación de la segunda far

macia propia, en Córdoba 2046 de la Capital Federal y la inauguración de la 

guardería W 7, en Paraguay 1452 . En cuanto a proyectos, se pueden resunir 

en esta intención: extender al interior los beneficios que gozan los afil~ 

dos de la Capital Federal ; en este senticb ya contaroos con conversaciones ~ 

vanzadas con las confederaciones médicas y odontológicas. Corro resunen, la 

filosofía .que inspira a OSPI.AD puede expresarse asi: brindar mayores servi

cios a.;I. afiliado, en la ~dida, que lo oennitan las r.osibil idades econSmicas. - ' 

Claro que la ~jor garantía es la'·participaéión del int~resado. Esto se cag_ 
seguirá con la nm:maliza.ci6n de la obra social, que pennitirá a los afilia

dos tener sus representantes en el con~ejo de administraci6n . 

IMPOSICION DE N01BRE A lA ENET DE ''lAS HERAS'' 

Durante una ceranaú.a que se realizó el 3 de junio, le fue :impuesto 

el n:xnbre "CCRBIITA URUGUAY'' a la ENEl' No 1 de General Las Heras (Buenos Aires). 

Eh representación de la AnDada, concurrió el capitán de fragata Gennán AZNAR. -

fu el acto, el director del establecimiento, profesor Heraldo Hl,lgo PARCIA, sefi~ 

16 el honroso ccmpraniso que s~ica ~an:iil.ar a la escuela con el nanbre del 

glorioso navio. El ingeniero JA1ME, destacó al het:oisoo y la al:negación, que ~ 

racterizaron las tripulaciones · de la nave, cano dos valores morales que dan ve~ 

dadera dimensión al ser hunano. "Significan -dijo- un sacrificio de. la propia -

voluntad, de los propios ~tereses y ·aun de la propia vida, en servicio de DIOS, 

del pr6j1mo o de la PATRIA. 

oooOooo 

-25-



lm~gendeaEduQ.ciÓn T~nic~ 

RID.ruDS nx:NICO-D~: 

El ···etroproyector 

El retroproyector es quizás el aparato 
audiovisual que mejores servicios es 
capaz de prestar a quienes tienen como 
misión el transmitir información tanto 
en la~ aulas como en la empresa. 
Siempre a condición de que se utilice 
adecuadamente. 

Cuales son las posibilidades del 
retroproyector, como utilizarlo y como 
confeccionar las transparencias son las 
tres preguntas a las que pretendemos 
responder con este folleto. 

El retroproyector fue utilizado con fines 
didácticos por primera vez en los 
Estc.dos Unidos. aprovechando como 
base algunas experiencias realizadas 
con anterioridad· en Alemania. Se 
trataba de forma personal militar 
.salvando un cuádruple desafio: instruir 
a una gran cantidad de personas. reducir 
al máximo el número de instructores 
necesarios. abreviar el tiempo de 
formación y conseguir que lo aprendido 
fuera lo más duradero posible. 

De aquellos macizos, pesados, ruidosos 
e intrasportables retroproyectores a los 
modelos actuales, han transcurrido 
apenas cuatro décadas, pero las 
rTJOdificaciones y mejoras introducidas 
nan sido importantes. 

Filtro de polarización. 
Para la representación de procesos 
d1nám1cos. (Es necesaria la 
ut111zación de transparencias 
especialmente preparada para 
este efecto. 

Hoy en día existen principalmente dos 
tipos de retroproyector. el tipo fijo, 
utilizado preferentemente en aulas, 
laboratorios, salas de conferencias, y el 
tipo portátil d~ maleta, reducido en 
peso y de gran manejabilidad. Este tipo 
último es el preferido por conferenciantes, 
agentes de ventas o personas que deben 
desplazarse con el aparato a lugares 
distantes. 

-26-

Actualmente existen modelos que 
utilizan l.uz polarizada para conseguir la 
sensación de movimiento, aparatos 
dotados de doble lámpara que hacen 
prácticamente imposible el quedarse 
desasistido a mitad de una proyección, 
aparatos preparados para proyección 
taquitoscópica, para proyección en 
relieve, aparatos que funcionan a batería, 
para ser utilizados allí donde el tendido 
eléctrico no alcanza .. 

Mañana .... es casi impensable predecir 
cuales serán los adelantos técnicos que 
el retroproyector del futuro incluirá. Una 
cosa. no obstante. es segura: mañana, 
como ayer y como hqy, el retroproyector 
seguirá siendo una de las más eficaces 
herramientas para la difusión de 
información y formación. 

Adaptador de dlapoaltlvaa. 
Para la proyección de diapositivas 
clásicas. · 

Cuando el retroproyector llegó a España, 
se le d~nominó en un principio 
"proyector periscópico". por la 
semejanza entre el cabezal porta
objetivo con el periscopio de t:m 
submarino. También se le llamó 
"proyector a plena luz" (por no precisar 
obscurecimiento). Actualmente la 
palabra ''retroproyector" (que proyecta 
hacia atrás) ha desplazado al 
anglicismo "Overhead" (que proyecta 
por encima de la cabeza). 



· a 

'' .......... 

El retroproyect_or por dentro 
1 . Soporte transparente. 

2. Espejo in1erior. 

3. Lámpara halógena. 

4. Lente condensadora. 

5. Espejo superior. 

6. Ventilador. 

7. tornillo de enfoque. 

SI aún no tiene Vd. un retroproyector 
y piensa adquirir uno, le Interesa 
responder a estas preguntas: 

1 . ¿Aparato fijo o portátil? Analice 
previamente la utilidad que va a darle. 

2. El precio es importante, pero 
asegúrese de que no le venden una 
"ganga". resto de series antiguas, 
para el que más adelante le sea dificil 
encontrar lámparas. En consecuencia, 
¿Hay seguridad en la adquisición 
de repuestos? 

3. Aparte de la fusión de una lámpara. 
el retroproyector no tiene 
prácticamente averías. pero por si 
acaso, ¿hay delegación en su zona?, 
¿existe servicio post-venta? 

4. ¿Dispone el aparato de suplemento 
para adaptarle un rollo de acetato? 

5. ¿Es fácil y cómodo el recambio de 
la lámpara? 

6. ¿Funciona el retroproyector al voHaje 
del lugar en que va a ser utilizado? 

7. Caso de que el aparato haya de ser 
utilizado en lugares distintos, 
¿dispone de conmutador bitensión? 

3 
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8. ¿Se pueden limpiar con facilidad la 
lente de Fresnel y el cabezal? 

~· ¿Se calienta mucho tras una 
proyección prolongada? 

1 O. Si el retroproyector dispone de 
-..entilador para la refrigeración de la 
lámpara, ¿es éste suficientemente 
silenciaso? 

Como prolongar la vldll útil de la 
l•mpara. 

La lámpara es prácticamente la única 
pieza susceptible de avería en un 
retroproyector. del trato que se le dé 
depende en gran medida la duración 
de su vida útil. 

Si observa Vd. estas sencillas reglas 
conseguirá de la lámpara de su 
retroproyector muchas horas de 
proyección s1n problemas. con el 
ahorro consiguiente. 

1. Aunque le parezca tonto. compruebe 
que la tensión a la que funciona el 
aparato es la misma que la de la 
red. En caso de aparato bitensión, 
déjelo siempre a 220 V. Si por error 
lo conecta Vd. a 125 V. la baja 
luminosidad del aparato le advertirá 
de su error. Pero si estando el 
aparato preparado para funcionar 
a 125 V. lo conecta Vd. a 220 ¡Adiós 
lámpara! De todos modos. si donde 
se realiza la proyección se suelen 
producir fuertes variaciones ·en la 
tensión. se recomienda el ·uso de un 
estabilizador. 

2. Los modernos retroproyectores 
suelen llevar la ventilación 
sincronizada con la incandescencia 
de la lámpara. pero si su aparato es 
de los antiguos, con dos mandos 
independientes para lámpara y 
ventilador. proceda de esta· manera. 
Para encender. conecte primero el 
ventilador, y luego encienda la 
lámpara Para apagar. apague 
primero la lámpara y luego el 
ventilador, al cabo de unos dos o 
tres minutos. 

3. No mueva el ret roproyector estando 
la lámpara encendida. El filamento 
incandescente es extraordinariamente 
frágil. Un golpe seco puede partir el 
filamento y dejar fuera de servicio a 
la lámpara 



4. La lámpara no debe tocarse con los 
dedos: el sudor y la grasa natural de 
la piel pueden dañar a la lámpara 
Si. no obstante. al cambiarla, la ha 
tocado Vd. con los dedos, puede 
limpiarla con un algodón empapado 
en alcohol. Pero recuerde, esta 
operación se hace estando la 
lámpara fria. 

5. Trabaje ·con el aparato en 
posición perfectamente horizontal. 

6. Por si acaso. tenga siempre a mano 
una lámpara de repuesto. Lo ideal 
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es disponer de un aparato con dos 
lámparas: en caso de avería se pasa 
de una a otra con solo mover una 
palanca 

7. No tenga el n:!troproyector 
encendido sin necesidad; si no esté 
utilizándolo, apáguelo. Además. la 
atención del auditorio se· vera 
reforzada con la alternancia 
encendido/ apagado. 

8. De mOdo general, siga las 
instrucciones del folleto que 
acompaña a su retroproyector. 

\J&~'ils a provceaar 

La colocación del retroproyector 
depende del tamaño de la sala. de 
su forma y del número de persOnas. que 
compongan el auditorio. 

El tamaño de la proyección depende 
de la distancia que media entre ef 
retroproyector y la pantalla. A mayor 
distancia, mayor tamaño. Así, a una 
distancia de 1 .50 metros. la superfiCie 
proyectada será un cuadrado de 
85 cms. de lado; a 2,50 metros de 

..... 
1n 
3 

1 
..--- 2.4m --1 

Normalmente se ~conseja q1.1e se respete 
una relación de 1 a 6 entre· el lado de la 
1magen proyectada y la distancia a que 
se coloque al espectador más alejado. 
Ejemplo. s1 el espectador más alejado se 
s1enta a 9 metros de la pantalla, la 
1magen proyectada sebe ser un 
cuadr.ado de 1.50 metros de lado. 
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distancia corresponderá una superficie 
proyectada de 150 cms. de lado 
aproximadamente: · a 4 metros de 
distancia la superficie proyectada 
tendrá unos 275 cms. de lado. 
Lógicamente cuanto mayor sea la 
distancia a la que esté colocado el 
espectador más alejado, mayor tendrá 
que ser el tamaño de la proyección. 
y por consiguiente. mayor la 
distancia entre retroproyector y 
pantalla. 

T 
1 

' 

Jli 
La _pantalla puede disponerse 
centrada, en cuyo caso es . 
·conve·niente dejar un pasillo central 
para evitar que el cabezal del 
retroproyector dificulte la vísión a 
los espectadores que eventualmente 
pudieran sentarse enfrente. 
o bien ladeada. 



El presentador puede estar de pie 
o sentado. según sus pretencias. petó 
cuando ut1hce el retroproyector 
recuerde. ¡Vd. no es transparente! 
Evite, en consecuencia. tapar con su 
cuerpo la pantalla, y colóquese bien 
a la derecha. bien a la izquierda del 
proyector. Si tiene que señalar algo 
en el gráfico que proyecte. utilice un 
puntero transparente de plástico y 
señale sobre la propia transparencia. 
,Jamás señale a la pantalla! Una de las 
virtualidades del retroproyector es 
permitir al emisor del mer:~saje el 
mantener contacto visual continuo 
con su auditorio. 
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La pantalla 
Existen en el mercado diversos 
tipos de pantalla. más o menos 
reflexivas. más o menos onerosas. 
Cualquiera de ellas es buena y no 
siempre las más caras.son las mejores. 
No desdeñe proyectar sobre un panel 
de madera pintado en blanco. una 
pizarra blanca mate. el revés de un 
hule ordinario o sobre la propia 
pared. si es blanca y lisa. 

Algunas obMrYaclonn sobre 
la pantalla 
-Es conveniente que la pantalla sea 

inclinable. para poder corregir las 
distorsiones que se producen cuando 
el haz de luz proyectado no incide 
perpendicularmente sobre la pantalla. 
Si la pantalla fuera del tipo de un 
panel de madera pintado de blanco. 
podría acoplarsele en la parte inferior 
una bisagra de las denominadas 
"de piano" , y en la parte superior 
un retén que permitiera realizar 
este ajuste. 

D 

D 
- Si al proyectar observa alguna 

suciedad en la imagen. 
posiblemente se requiera limp1ar 
las lentes del objetivo y la 
superfici~ de trabajo. Utilícese un 
paño muy suave y algún producto 
de los usados para limpiar cristales. 

- Antes de comenzar la proyección. 
enfoque correctamente el 
retroproyector, utilizando una 
transparencia cualquiera. Un halo 
azul o amarillo alrededor de la 
superficie proyectada le indicará 
que la imagen está mal enfocada. 
por exceso o por defecto. Supnma 
estos halos subiendo o bajando el 
cabezal, por medio del tornillo 
adecuado. 



Qué podemos· proyectar. 
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a) ~eriales op8C08, que serán proyectados 
a modo de sombras chinescas. Por ejemplo. 
a nivel de preescolar, en pre;matematicas. se 
pueden proyec;tar siluetas sencillas de 
animales, frutas o monedas, que permiten al 
nil\o contar. hacer CQnjuntos. sumar y restar. 
etc. (Para trabajar con conjuntos. un 
cordoncito anudado en circulo sirve de 
diagrama de Venn). 

b) Materia ... transparen .... Por ejemplo. 
un semicirculo graduado de plástico permite 
mostrar a toda la clase como se miden y se 
transportan ángulos. 

c) Experiendaa de fialca. Por ejemplo. la 
representación de los campos magnéticos y 
las lineas de fuerza. Para ello se adhiere 
sobre un vidrio plano de 25x25 cms .. por 
medio de una tirita de papel adhesivo 
transparente. los imanes o agujas imantadas 
y se espolvorea con limaduras de hierro 
bien desengrasadas. Dando unos golpecitos 
laterales al cristal. las limaduras se alinearán 
formando las lineas de fuerza. 

d) Trabajos en directo realizados sobre la 
marcha. bien-sobre un acetato simple. 
bien sobre el rollo continuo. Para ello 
precisará lápices a la cera o rotuladores 
especiales (ver apartado correspondiente). 

e) Transparencias preparadas prev•amente. 



Algunas t6cnicas de proyecdlm 
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a) Sei"¡alar los puntos importantes con la 
ayuda del puntero de plástico 
transparente. 

b) Afladir complementos al hilo de la 
exposición. Para ello se precisa 
preparar las transparencias con 
rotulador permanente. y los afladidos 
con rotulador soluble. De esta manera. 
al finalizar la charla o conferencia. los 
afladidos se eliminan con toda 
facilidad, quedando la transparencia 
base dispuesta para nueva utilización 

e) Descomponer una explicación por 
medio de las superposiciones. 

d) Cuando una transparencia conste de varias 
partes. se puede recurrir a la técnica del 
enmascaramiento. que consiste en tapar 
las distintas partes por medio de una 
cartulina recortada a la medida y adherida 
por medio de una tirita transparente 
autoadhesiva al borde de la transparenCia. 
En la presentación, se van levantando 
las máscaras una a una. 

e) Descubrir progresivamente. Consiste 
en ir mostrando la información por 
medio de etapas sucesivas. 
simplemente deslizando un papel 
que enmascara el contenido. 
con mucho el esfuerzo invertido en su 
confección. ·El apartado siguiente trata 
de distintos procedimientos para 
confeccionar este tipo de 
transparencias. 

(Este art!culo se !"Jblica por genti-

leza de la finna PIDJI') . 
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B R E V I A R 1.0 D E N O T I C I A S 

OLIMPUID\ DE CCMPUrACION 

El Centro Nacional de Enseñanza de la Infonnática (CENEI) organiza -

la Primera Olimpiada Juvenil de Canputación, que se realizará en Buenos Aires -

entre octubre y noviembre de este año con la participación de alumnos de escue

las secundarias de todo el nais. 

Los trabajos que se presenten pueden ser individuales o grupales. D~ 

ben realizarse en la escuela con la ayuda del personal docente (profesor coord!. 

nador de cc:mputación, asesor del trabajo, ayudante de laboratorio), fuera. del -

horario de clases. 

El CENEI prestará asesorélllÍento a los participántes a través de CCIII_:! 

nicacianes , seguimiento, atención· de ccnsultas, etc .. Los trabajos se desarr~ -

llarán en dos áreas: progréiDa.Ción ·y electr6nica. El área de progrélllación contSE_ 

pla dos categorias: a) ciclo superior de escuelas especializadas en ccmputación; 

b)ciclo básico o superior de escuelas no especializadas. 

La presentación se ac~á con tm informe canpleto y sintético 

que nruestre los resultados y el proceso de investigación. Los trabajos se ~ 

drán en el edificio central del OONET (sede del CENEI) Saavedra 749 durante una 

I!ll.lestra pública de tres dias. 

Las escuelas 'interesadas en participar deben solicitar las planillas 

de inscripción al coordinador de la Olimpiada y devolverlas canpletas antes del 

10 de setianbre. Asi misrn tienen que conocer y ajustarse al reglamento que re

girá el certélll.en. 

Para inscripción e infonnes: Profesor Carlos Alberto TAPIA (coordinador de la -

o l:impiada) 

Por carta : Saavedra 749 (1225) Buenos Aires . 

Por teléfono: ltmes, miércoles o viernes de 15 a 19 hs. - 93-5031 al 38-Int.lSO 

oooOooo 

CAMBIOS DE BANDERAS DE CERE"miA 

El 24 de jtmio, la ENET N°l '~emania" de Villa Ballester recibió la 

Bandera de Cerem:mia donada por la F1npresa AKAPOL S.A. 

En tm acto similar, el 1 °de julio, la ENE!'. Wl . "'General t-bsconi'' de

Q.rl.lmes, efectuó el cambio_ de su pabellál. al recibir tmO nuevo, dooación de la 

Ft:.1ERZA AERFA. 
oooOooo 
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CENIRO ·i:E l'llM\CICN moFESICNAL EN MENXJlA 

En ooincidencia con· ia celebración del Dia del Ejército, el 29 de -

mayo se inauguró el Centro Nacional de Formación Profesional Wl de '1\lpungato 

(Mendoza). El ~icio fue construido con medios provenientes del Departanento 

Acción Civica del Ejército, a través del Regimiento de Infanteria de M:ntaña -

11 "General Las Heras", y con aportes de la CXJDJ.ll1a local-_ y el esfuerzo · de su -

población. 

Al entregar el local al CINEI', el Jefe del Regimiento , ~llbne_ 

rio Silvio Ca:nporro destacó que su funcionani~to llenará un espacio importan

te en el sist:e:na educativo regional, ya que pennitirá la . capacitación, no aólo 

de altnllOs de '1\lpmgato , sino de gran parte del valle de. Uco. 

El vocal del crnEl', profesor Juan José Il!\.lUJ, quien representó al 

Presidente del CXNE:r en el acto de inauguración, resaltó ·la importancia que -

tiene para este nx:mento de ruestro pais el desarrollo de actividades de fonna

ción profesional que preparen adecua.danente los recursos huna:nos aptos para -

una industria que requiere expansión y perfeccionamiento. 

El establecimiento lleva el ñanbre de 'lvblmero Andrés Tejeda", ~ 

sonaje mendocim que ccn su · ingenio y creatividad colaboró efica2l'Dente en la -

pre¡>aración de ele1a1tos para el ejército de los Andes. . . . 

oootboo 

AFNE en ·el sistena. dual 

ASriLIEROS Y FAJRICAS NAVALES DEL ESrAOO (AFNE) se incor¡x>r6 al';si~ 

tena dual" de enseianza técnica que el CCNEl' aplica cam rrueva tretodologia en 

la fomación de altmnOs· con el ciclo básico aprobado . 

El Presidente de Al'NE, Vicealmirante (RE) Carlos TOOIASCHI, y el ti . -
tular del ~, ingeniero Valentin JAJME, finnaron el correSJX)ndiente conve -

nio que. pennitir& a los estudiantes concurrir a las plantas de la empr:esa. para 

realizar sus prácticas fonna.tivas. 

oooOcx:>o 

IDIFICIO NUEVO PAAA IA mEr N° 1 .de SANTA 00~ - IA PAMPA -

El 24 de mayo, la F.NE'l' N° 1 de Santa Rosa (lA PAMPA) inauguró el t112. 
derno edificio de 5. 000 metros cuadrados cubiertos que canprende aulas, secto

res adn:inistrativos, patio, laboratorios , salón de conferencias ·y deperdencias 

canplenentarias . 
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En la cerem::nia, el Director, agr:imensor Adolfo MJI.AS destacó el -

esfuerzo conjunto de la Nación, la Provincia y la Cooperadora para concretar -

el objetivo. 

Por su parte, el ingeniero JAM, al p:>rer de relieve el valor pe

dagógico del ruevo local, anunció la necesidad de :instrunentar carreras técni

cas que salgan de los carriles tradicionales y aptmten a lograr el máxinD per

fecci.onaniento profesional. 

A su vez, el ministro de Gobierno, &lucación y Justicia de La PAM

PA, Walther LOSAllA. expresó su satisfacción por la terroinación de la obra y ma

nifestó la esperanza del gobierno provincial de ver concretada la puesta en -

marcha de la escuela técnica de General ACHA . 

,. ,. .. ....... 

s 

• • 
- --·- -

• · .,. .1 

/ 

- -:..-

Composición fotogr~fica que muestra el frente del 

nuevo edificio de la F.NET N°l de Santa ltosa :inser-

tada con una vista l)a.rcial del antiguo local . 
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ADELANrE .Jt.JVENrUD EN lAS ESCUElAS TECNICAS 

ENI'REVISI'A CCN ROBERTO FCNl"ANA. Y ClARISA. 
~ . . . 

GERVOIES, DEL EQUIPO· DE f.ROOOCCICN· Y ~ 

LIZACION DEL PR~~''ADEL!\Nl"E .JUVWI'UIY', 

~ SE DIF'tJNI)E POR A.T. C. 

P: lSeñor Roberto Fontana nos agradaria conocer ~les son las razones que ~ 

pulsan a que su programa brinde espacios r~te jm¡x>rtantes a la _ens~ 

~a técnica? 

R: La razón que impulsa rruestra activ:j.dad en. las ~scuelas Técnicas, es tratar 

G.e orientar a la juventud, que está uq p:>co ~sorientada y desilusionada, 

·a conocer las distintas IOOdalidades d~ la. ensaianza rredia. 

P: lUsted cree que una cámara de televisioo puede ayudar a lograr ese o~jeti 

vo? 

R: Por supJesto, porque interpretam:>s que es lo real, que al acercarnos con 

una cámara de T.V. estaiiDs ap:>yando con todo carifio esa roodalidad y lo s~ 

guiremos haciendo, porque creemos que estaroos en la verdad. 

P: lQué canentarios puede hacer sobre su experiencia periodística, Clarisa? 

R: ID. gue yo quiero significar en este m:mento, es que desde hace. 14 años ~ 

I.ANrE JUVEN1'UD sale al aire con una proftmda vocación oocente. ·En el .caso 

de Roberto Fcntana :Y en el mio, heoos querioo roostrar las escuelas técni

cas sin nada preparado artificialmente, si no simplanente como sen. TeneDDs 

la infonnación de que en muchos hogares hay padres que pueden ver, esa T.V. 

a veces tan criticada, tan vap,lleada y que encuentran en rruestro programa 

la ~sibilidad del futuro 'de ·su hijo. Un electricista, tm mecánico, úEl eh! 

nista, en fin, todo lo que tenga una escuela técnica estará roostrado ·en 

ADElAm.'E JUVENI'UD, cunpliendo la m:ta que la televisión argentina en un~ 

mento se babia fijado y que no solo _es recreación, ni entretenimiento: es 

tanbién infonnación. 

P: ¿~ asoectos :positivos tiene la juventud, Fontana? 

R: Creo que en estos programas, COIID bien lo. dice ADELANI'E JUVENI'UD, los as

pectos destacados encierra todo. Sabem:>s -perfectamente que en el · n~•t-n 

actual los medios de comunicación social nruestran or&cticanE'lte todo lo ne . -
gativo; todo lo no, todo lo malo, y p:>r supuesto la juventud está cerca de 

ese medio de corm.micac~: o sea radio, televisión, ·prensa escrita, .ent'.o!l 

ces nosotros est:aroos p:miendo nuestro grano de· arena con rruestro programa, 

trat:aroos de demx:>strar a ese j6ven que hay hechos pGsitivos. 
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P: lCree usted que ADEIANI'E JtJVmruD llega al joven? 

· "R.: Pienso que si, aunque desgradadanente los dep:>rtes profesionales, com::> el 

futbol, tenis o algunos otros, concentran la atención del joven, fanat~ 

cblos y en algunos casos le ]mpiden descrubrir que el ·deporte anateur le 

pJsibilita, su integración a la educación fisica. En otro orden de cosas 

también nos ]mporta que se conozcan los preceptos de la Constitución Na

cional para que el joven sepa realmente cuales son sus derechos, caDO asi 

también no descuidar sus obligaciones, ADELANI'E JUVENI.'UD es un programa ~ 

no, prácticamente infantil, no tiene maldad, trata de YIDstrar las cosas 

tal cual son, no IIJ.lestra lo negativo, porque est:am:>s hartos de ver en los 

medios de ccmm.icación cáno se maneja la cosa, con golpes bajos que aunque 

prohibidos igual los a:nplean. Por esa razón quizás no te~aoos un J(íblico 

masivo, pero tenga usted la seguridad de que el público que nos ve, es g~ 

te que sabe que" lo que hacaoos es cristalino y tratamos en lo posible de 

ayudar a la fonnación natural y correcta de truéstra juventud. 
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