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~ente a las escuelas del organismo, que es el Plan Dual, 
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citan los docentes técnicos e introducción de la ínfor-
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In~ . Ja~e,¿puede U~. ~xplicar
uos ~é:!lo iunc:iona e l CONET? 

f.l Consej o esta dividido en Re-
f' i o::o2les : ~m a en el No r oeste, otra 
en "'1. 1 it nr.a l , cor. sede en Santa 
Fe. , otr a cernea] en c5rd oba , la de 
C\tyo E:n l•itmdcza, otn; en Buenos A.f. 
re !"> , qu2 ¡¡harca la Capital Federal 
Gra~ Hucc=s Aires r par te de l a 
p::,1vü1cia :1 la del sur , que compren 
de todo el sur del pa{s. -
Tnda~ las escuela~ tienen su re

l~c::ón n;::t~tral con le regional co
rrespond i•!nte . . 

¿cuántn.s e scuelas dependen del 
CC!:E'f"? 

El orp;a.1 iso::o cuant« c.on alrt de
dor <le 500 establecimientos, de 
l e¡; c n.ü es escuelas técnica~ pro
piamente t':ichas son 350. El res~o 
son Centros ñe ro~3ci ~ : Profes jo 
nal y Nisione~ }~onotécP j cas . -

!.as escuelas , como ustedes se
guraMente $aben, constan de un 
ciclo b~sico y otro sup~rior espe 
c:i.alizado: Los Centre&s de l"orma:
ción Profesional son también es
cua las técn i cas, pero dedicada~ a 
la formación C.e mano de obr.a ca
lificada. Al l. ~ hace:aos nonaalr.~en
te dos activ. ad~s , una con adoles 
cente s y otr2 ~on adultos. -

El curso para adolC!sccntes dura 
cos años. Los r equis:i.:os para en-
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REPRODUCCION DE LA ENTREVISTA 
PUBL !CADA EN EL 8~2 7 ·. DE LA." RE
VISTA "NUEVA ELECD.ONiiCA Y TE
LECOMUNICACIONES" 

tra r son: tener 15 <1Tios co-:no IJ!{ - . 
nimo y t. o grado a p1·o hado . El al tr.n 

no cumple con l¡ ho-::as "di arias c:ie 
clase con su pa rte práctü:a qll ·! 
ti·~l~e como obj<>tivo darle la bas~ 
par<o un oficio ó hrupo cle Óficic s 
(por ejemplo, el que eUge con ,; 
trucci on es ·.,.st11clia al ba'iiler{a , 
plomería, etc . O seoa una gé.~a -:l<. 
oficios que le permite al n:ud::.
cho, una ve?. f.in:-l izado el c :.1r ;:;o 
especializarse ~.; :. lo que m?..s ; <:! 
gusL~). Esta pa1 . ~ pr5ct~ca ti:
ne ltn co;nplementc técnico q~.;c 
tiende a capacitar R los n lun~ ~s 
para que puedan renciir a l e):á~-:: n 
de 7° gr r.rlo . 

El de adultos es un cu~::;o con 
un sistema muy moco::n 1o, modul ~~·, 
que se mide en hoTas ( de 30!) a 
600) y que func i ona en to~uo:.~ei 
perti~o . El individuo avanza r.:Í.: 
dulo a u.6dulo sc¡.;ún s·..~s condi.:ig_ 
nes. 

En e !:te momento lo aplicamos a. 
t ocio el pa í s . F.l af:o par:ado t:uvi 
rr.os alrededor d e 30 . 000 per s0!1<\5 
entt:enad<:.s . 

¿qué son las Misiones MQnct.¡;c
nicas? 

Estas s~ llevan a c'!lbo <m J.o (".a 
liclade s alejatias y p0ca pnbl<!dSr:. 
Son u~idadcs de ~ personas: un Di 
r e<:tor de l1i sión, m ' mae stro o '::;:¡ 
estra, una que lleva la parte a..!;:~ 
nistrativa y un nrdrnanza . Este p~ 



oueño grupo hace también un CUTSO 

de formación profesional de dos 
anos de- duración. Las intendencias 
locales ofrecen el lugar y nosotros 
pOnemos el personal y todo el 
equipamiento 

¿Cuáles sen !as especialida
des~ 

Hay aproximadamente 8 espe· 
ciahdades clasicas: carpintería. me
canica. instalaciones eléctricas, 
construcciones. etc . 

Estos son lugares dondé el joven 
tiene sólo esa oportunidad para ca· 
pacitarse. • 

La característica de ia Misión es 
que es transitoria. Técnicamente ha
ce un Ciclo de dos ai'los. y a lo sUTno 
puede hacer otro igual. pero des· 
pues se !ier¡e que trasladar porque 
esta para cubrir necesidades cir· 
cunstanciales. Tenemos en este 
momento 70 mtsiones masculinas y 
20 femeninas. 

¿Oult nos puede decir sobre las 
·c:atTer.as a nivel terciario que el 
CONET está instrumentando~ 

Efectivamente. estamos incur· 
siOnando en los cursos terciarios no 
universitarios. Queremos llegar a 
que- en las eseuelas de excelencia 
de diferentes especialidades se 
puedan desarrollar estos cursos. 
Estamos ya encarando cursos de. 
computación. electrónica· y m& 
quinas y herramientas con control 
nUTnérico. 

Con respecto a esto les quiero dar 
la primiclél de que vamos a contar 
con un centro de máquinas de alta 
precisión con con!rol numérico. Es· 
to nace de un convenio firmado con 
nalia. Este país se compromete aJ 
suministro de 24 máquinas muy mo
dernas. 

En un punto del Gran Buenos 
Aires. a detenmtnar en los partidos 
de San Isidro o Tigre, sobre 21 Acce
so Norte. vamos a instalar este 
centro que va a tener varios niveles 
de capacitación: NiVeles terciarios 
en lo que respecta a la programa
ción de las máquinas. el manteni
miento electrónico y mecánico y a 
control cte calidad. 

En este mismo centro se va a ha
Cflf la c:apecitaci6n para la meno de 
otlf1l callfiadtl para el manejo de la 
~ina, que va a requerir un nivel 
relativamente importante, otra de las 
~eriSticas del centro es que va 
• producir piezas. 
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Por eso es necesario un organis· 
mo que funcione paralelamente y 
que maneje esa parte productiva. 
Para ello hemos implementado una 
Fundación sin fines de kJcro, que 
tiene el proyecto de extenderse por 
1odo el pais para cubrir todas las ne
cesidades. 

La Fundación está integrada 
por- Fundador~ y Adherentes. 

En este momento los fundadores 
son: Renault Argentina. Mercedes 
Benz, Astarsa. Anmametal. y el CO
NET. 

Muy probablemente como adhe
rentes tengamos a 18M. Dálmine. 
Propulsora, Pescarmona, etc. 

¿Cuál es el número a~im8do 
de alumnO$ que concu1T811 • las 
escuelas que están bajo su juri9-
diccl6n~ 

Son alrededor de 225.000 estu
diantes distribuidos en las 350 es· 
cuelas. 

Estamos en un crecimiento razo
nable, pues aumentamos el número 
de divisiones por escuela y creamos 
otras nuevas fundamentalmente por 
pedido de las municipalidades con 
el consentimiento de los gobiernos 
provinciales 

Con respecto a los Centros de 
Capacitación Profesional llevamos a 
cabo nuestra tarea en forma directa 
6 a través de empresas que se inte
resan por la capacitación de su pef· 

sonal, con instructores habilitados 
por nosotros 6 con instructores 
nuestros. 

Nuestros planes en este campo 
son los de llegar a 50.000 personas 
entrenadas en un lapso de 4 al\os, 
para lo cual tenemos un convenio 
con el Banco Mundial, para la remo
delación ó implementación de 30 
centros fijos, en el interior del país, 
fur -damentatmente. 

También vamos a introduc ir la no
vedad del centro móvR, que se va a 
desplazar por los pueblos con todo 
el equipamiento y personal necesa
riOs ;era hacer los cursos durante 
un tiempo relativamente corto. Es· 
'los centros móviles 1181TlOS a empe
ZBT 1 adquirirlos durante este afio . El 
convenio con el Banco Mundial es 
de un monto de , 50 miriones de dó
lares. Tengo entendido que en el 
c.mpo de educac•ór en los úftimOs 
al'los es. en Amértca U !ina, uno de 
los más s.gnificat..os. 

Ya se ha narr.ad" :~ licitación para 
la construcc •ón c:e los centros. su 
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equipamieRto y· la adquisiQón de los 
centros móviles. 

¿Nos puede eapficar q\14 es el 
Plan Dual? 

Este sistema comenzó a imple
mentarse en el afio 1980. Partiendo 
de un nivel de alumno que haya cur· 
sado el ciclo básico (no necesa
riamente aprobado en su totalidad) 
éste tiene la posibilidad de realizar 
un entrenamiento combinado entre 
una empresa y la escuela.. durante 
dos anos. cumpliendo tres dlas por 
semana el horario normal de La 
empresa. y dos dlas por semana 6 
horas en la escuela. 

En base a esto. el joven tiene una 
capaci1Bci6n que la certificamos ce· 
mo ~Auxiliar técnico·. y es apto para 
entrar en el campo laboral en un ni
vel intermedio entre el operario caft· 
ficado y el técnico. 

L8S ventajas son que el aiUTnnO 
tierye una beca que le penmite cubrir 
todas sus necesidades mientras es· 
tudia (en este momento es de alre
dedor de Sa 400) y que entra en el 
ambiente fabril, donde la práctica la 
va a realizar con las modernas má· 
quinaS de empresas. La experiencia 
es que el joven madura y distingue 
inmeefléltamente sus posibilidades 
en el ambiente~ y tiene en cla
ro el nivel que quiere alcanzar. Las 
empresas con las cualés conveni
mos este plan .son cerca de 280. 

'El resultado es que se·retiene una 
gran .cantidad ele alumnos QUI! por 
razones soclo-ecOnómicas 6 por 
no estar · en condiciones de acc~ 
def al ele !o superior. sería fac
tibie perderlos. 

El Ptan se maneja con una com
si6n mixta, formada por cuatro 
empresas. elegidas en asamblea 
por todas les empresas participan
tes. y cuatro personas del CONET. 

¿Cómo es la relación del Conse
jo con tos empreurlos? 

Con los empresaños nosotros te
nemos una muy buena relación, 
;:JUeS no sólo la mantenemos 11 tra· 
vés del Plan Dual, sino también por 
el "'Régimen de Certificación FIMI". 
que está en viQencill. mediante el 
CUIII1115 empresas pueden capacitar 
a un personal en el. Mea técnica. 
cSesgravl!l'do de impuestos el costo 
de d~ ~itación. 

Este régnnen neoe en base • la! 
~ 2231 7 óel ar"'o 1980. 

l • 
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¿Puede ampliarnos la intorma
cl6n con respecto a las carreras 
de nivel terciario? 

Les puedo decir que procuramos 
que las especialidades sean insi· 
nuadas por la parte empresaria. por
que f undamentalmente tenemos 
que cubrí~ necesidades de un mer· 
cado laboral. 

En este momento están fun
cionando 5 centros. Uno de e llos lo 
estamos Implementando con la Fun· 
c ación Otto Krause. en la Capital 
Federal . La carrera que dicta es la 
de Computación. Estamos proyec· 
tando algo similar en las provincias 
r1e C órdoba v Mendoza. 

Imagen de la Educación Técnica 

¿Dónde se c:apacltan 105 docen
tes técnicos? 

N osotros contamos con ellnstitu· 
to SuperiOf" del Profesorado técnico. 
que es el centro natural para la ce
pacitación docente. Funciona en ta 
Capital Federal . y tiene sut.l·sedes 
en el interior. 

Esto no satisface las necesida· 
des. Necesitamos muchos más cur
sos para actualizar al docente. Se 
está pensando en implementar cur
sos a distancia para dicha capacitit
c ión, con medición persona a perso
na. Para un paíS como el nuestro 
pienso que esa es la salida más ade
cuada. 
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Estos cursos tienen puntaje. No · 
sé Si ustedes sabrán que el Estatuto 
del Docente establece un régimen 
mediante el cual el profesor: asistien
do a cursos. obteniendo becas. 
etc., puede aumentar sus puntos; lo 
que ~ permite. en determinado mo
mento, ascender en su carrera. Se 
está trabajando con el SENOC (Sis
temas Educativos No Convenciona
tes) . organismo que depende del 
CONICET. ~que ~a dicta cursos en 
forma particular. tes d~ la primicia 
de que el Ministerio de Cunura y 
Educación está por firmar un conve
nio con dicho organismo. 

Háblenos por favor de la lnt~ 
ducci6n de 1a lnformátiCII en las 

· escuelas de nivel medio.. 

Este es el tercer ano de la expe
riencia. Este ano tenemos ya 50 es
cuelas dentro de ella. 

Esta ensel'lanza se implementa a 
-partir de 3er. ano. El joven recibe 
nociones generales de computa
ción. lo que buscamos es ha
cer de él un usuario inteligente del 
microprocesadOf". Que pueda resoJ. 
ver los problemas de la asignatura a 
través del microprocesador. En las 
escuelas que intervienen en la eK· 
periencia se ·in:;talá un laboratorio 
que consta de 5 microprocesadoras 
y los jóvenes hacen en él un número 
determinado de horas de práctica 
por semana . Esto ~a en 3er: año. En 
4 o tienen por lo menos dos asigna
turas de aplicación técnica. por 
ejemplo resistencia de materiales. 
ensa~os. etc .. ~ en 5° otras dC\S. La 
idea es aumentar paulatinamente el 
número de asignaturas. El problema 
pasa por el docente. Si nosotros 
queremos que esta experiencia se 
·lleve a cabo con seriedad, necesita
mos capacitar al docente. No se 
puede instalar el laboratorio sin la 
conducción de personal idóneo. 

Lo que pretendemos es que en 
cada escuela afectada, el docente 
puede capacitarse con instr'uctores 
que pertenecen al mismo estableci-
miento. · 

Concluyendo esta fructifera con
versación, que nos pem¡itió cono
cer más .a fondo lo que el CONET 
hace por la educación técnica, ofre
cimos al Ingeniero Jaime las páginas 
de nuestra revista para difundir a tra
vés de ella toda la información que 
genere el Consejo, y fe agradeci
mos la cordialidad con que nos reci
bió. 
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(2a. parte) 

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATERiAS 
DEL IDIOMA TECN100 

Cllrlos Virasoro 

Con lo explicado últimamente creemos hBber acl11rado el concepto del Delineado y 
de su enieflanza; trataremos de h!Jcer lo mismo con interpretliCión técnica. 

LA GEOMETRIA DESCRIPTIVA DIVIDIDA EN TRES: 

De la Geometr(a Descriptiva es ináispersseble ensei'lar tres partes: 1) el método de 
Monge; 2) las perspectivas paralelas y 3) los problemas de aplicaci6n, que los usan los 
civiles y los mecánicos. 

. La enseñanza tradicional de esta materia -que es difícil y se refiere sólo a cuerpos 
simples y sus combinaciones- se basa en una cuarta parte cuya importancia fundamental 
es la de aprender a razonar, y a la que los métodos actuales de razonamiento ha tornado 
innecesaria en la universidad. 

Por lo tanto habfa que encontrar una forma objetiva de enseñar las otras tres partes; 
as( lo hemos hecho y además impartimos Geometría Descriptiva con otros nombres y tal 
como hemos mencionado al referirnos a las materias en general, con respecto a necesida
des, delimitación, oportunidades, correlatividades, dosis, etc. 

la hemos dividido en tres materias, dictadas en los años necesarios y con los nombres 
que hemos establecido que corresponden: Geometr(a Básica, Interpretación Técnica v 
Geometda Apl icada 

LA GEOMETRIA DESCRIPT-IVA TRADICIONAL COMO MATERIA EDUCATIVA : 

La Geometrfa Descriptiva dictada en la forma tradicional, tiene une> influencii! 1nducié• 
ble para los alumnos de las escuelas secundarias técnicas. 

De modo que la cuarta parte aludida en el apartado' anterior, hay que impartirla en 
estas escuelas como asignatura educativa, en cuarto o quinto año y además de la$ materoa~ 
del Idioma Técnico. 

ORIGEN DE LA ENSEÑANZA DE LA INTERPRETACION : 

Saber Dibujo Técnico, no es solamente saber "dibujar lindo", mucho menos tener 
buena letra técnica, que es sólo un pequeño engranaje de lo anterior, es mucho más según 
lo hemos hecho notar. 

En 1958, un grupo de alumnos de f:!' año, que no entend(a los dibujos de una materia 
adelantada, recurrieron a nuestra cátedra, que entonces enseñaba una sola materia Y así 
lo hicimos, y en forma particular, para esos dibujos. 

Al año siguiente, el grupo que anteriormente era de 8 alumnos, fue de 20 y en 1960 
de 50; decidimos entonces que habra que enseñarlo con carácter general, naciendo así la 
1 nterpretación. 

- 6-

1 
1 

1 



Imagen de laEiiUca.ciÓn ·récnic~ 

PREMISAS DEL SISTEMA DE INTERPRETACION: 

Las premisas en las que se basó e l sistema con el que se enseña a ver en el espacio son 
las siguientes: 

a) Primero hay que aprender a leer; 
b) Recién después hay que aprender a representar; 
e) Para aprender a leer hay que empezar por los sólidos que es lo concreto; 
d) Luego, el punto, la recta y el plano, es decir lo abstracto, se ven automáticamente, 

pues forman parte de lo concreto. 
No se puede enseñar redacción sin enseñar antes a leer. 
En 1963 proyectamos -y se filmó- un dibujo animado didáctico, que se llama "Prcr 

ceso de la ejecución de un corte", en el que luego de leer un dibujo, ·se realiza un corte 
del mismo. 

LECTURA DETALLE POR DETALLE: 

Se enseñan doce ( 12) conceptos para aprender el mecanismo de la lectura de dibujos; 
uno de ellos es el de leer primero individualmente cada detalle, para que al integrar el 
conocimiento de todos en el espacio, se haya lefd o completamente el dibujo. 

Querer leer un dibujo de un solo golpe de vista es imposible, es como querer leer 
inmediatamente una o dos páginas de un libro; hay que hacerlo detalle por detalle, como 
en un libro lo haremos palabra por palabra, frase por frase y l(nea por l(nea, integrarlas, 
etc. 

SISTEMA DE ENSEÑANZA DE INTERPRETACION. 
PROGRAMACION DEL CEREBRO: 

Algo ya hemos adelantado, de la base de nuestro sistema de ensef'lanza de la 1 nterpre
tación Técnica, diremos además sólo algunas cosas, que siendo similares al sistema de 
enseñanza del Delineado Técn ico se entenderán sin necesidad de abundar en e·xplicadoneS: 

Como en el caso de Del meado; no solamente se ha programado el cerebro, asirnilcindQ· 
· lo a una computadora. sino qur siendo el cerebro una computadora inteligente y por la 

tanto cap<J7 de sabe r como está programéldo. los resultados serán aún mejores, si se lo 
decimos. 

El objetivo de--esta materia es distinto, porque en Delineado se enseña a dibujar con 
calidad y en ésta a ver en el espacio, pero aun siendo as( aqu( también hay láminas para 
realizar, otras ya realizadas que son para analizar y también ejercicios, que en este caso 
son para aprender las isometr(as, con C<?Pia de ellas al principio, para acostumbrar el pulso 
y la vista a esta disciplina y al último de " levantado" de estas perspectivas. parti endo del 
dibu jo que representa a! sólido. 

Tamb ién hay conceptos, acumulación de conceptos y gu(as de trabajos prácl!cos. 
también esos conceptos hay que impartirlos en distintas dosis según ffi madure/ de l<1:: 
a)umnos y en consecuencia, al ser distinta la cant idad de los trabajos serían disti nt<~s la~ 

guías de los trabajos prácticos y su cantidad. 

LOS TIEMPOS PARA ENSEÑAR Y LOS RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA : 

Como en el caso de Delineado, para los alumnos universitarios la m;Hcr i;¡ St' 1mp.trí•: 
en un cuan imestre y en 3 l10rps semanales de pr.áct ica; es decir que se us;~n ~ó lo 3!J hot <~~· 
de práctica. 

Los resultados son óptimos, pues realmentv se cnseíiu a ver t:n el esp;tcio. y st~ lo h,tc,· 
no solamente para cuerpos simples y sus combin;,ciones. 5ino !)ara Crh·!l po~ dt~ Ctodl<tutt•r 
complejidad exterior e interior. 

También en la Facultad oficial , como en el caso de Del ineado, hay que dt~poner de un 
curso de un año completo de 3 horas semanales y no de un solo cuatrimt:strP y <h: 4 hora~. 
para poder aplicar en el segundo cuatrimestre, lo aprendido en el primero. 

Para terminar nos referiremos nuevamente al idioma técnico en genP.raf y como 
corolario a la creación de su departamento. 
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Imagen de la EducaciÓn· Técnica 

INFLUENCIA DE LAS MATERIAS DE FORMACION EN LA TECNICA: 

Cuando se aprenden bien .las materias de formación, las de aplicación, que se basan en 
ellas, son muy fáciles; en caso contrario resultan muy diHciles. 

La capacidad en las materias del Idioma Técnico "salta a la vista"; no es tan evidente 
la capacidad en las restantes materias de formación y no se puede saber si no se entiende 
una materia de aplicación porque no se tiene base de física, por ejemplo. 

El profesor, sobre todo de las materias de formación, debe ser como el pescador, debe 
"tirar" y "aflojar"; si solamente tira sobrepasará la capacidad de sus alumnos, pues éstos 
no se brindarán y si solamente afloja, los alumnos se "le iran de las manos". 

INFLUENCIA DEL IDIOMA TECNICO EN LA TECNICA Y SU ENSEÑANZA 

Podemos resumir la influencia del idioma técnico en la técnica y su enseñanza, en las 
siguientes conclusiones: 

1) Del idioma -:técnico se nutre la técnica; 
2) Con el id~oma técnico se aprenden mejor la mayor parte de los otros conocimien

tos de que ésta se alimenta; 
3) Con el idioma técnico, se expresa· la técnica, luego de haberla aprendido. 
Resumiendo: de estas tres circunstancias se deduce la importancia fundamental del 

idioma técnico en la técnica. 
A los profesores de Dibujo de 'las Escuelas Técnicas, les es diHcil enseñar, porque los 

programas están elaborados desconociendo el verdadero concepto del Idioma Técnico y 
¡)ara poder cumplir con los programas, buscan ejemplos para copiar (q.ue llevan muchas 
horas para dibujarlos y que no tienen concepto), estos ejemplos son, en general de aplica
ción con todo junto y en muchas oportunidades de Dibujo Mecánico (para todos); es, 
como lo hemos dicho, tal como pretender enseñar las distintas partes del idioma castella
no con e! Quijote y enseñar medicina a los abogados. Abundando, las materias se llaman 
Dibujo 1°, Dibujo ~. Dibujo 3°, ... 

El IDIOMA TECNICO Y LA OPORTUNIDAD DE TRABAJO 

Dominando el Dibujo Técnico, especialmente sabiendo dibujar con calidad (Delineado) 
es muy fácil conseguir empleo y también se puede llegar tácilmentl! a ser áibujante 
tecnológico, el que a su vez puede obtener un empleo mejor quP. el anterior. o mejor<l1 en 
éste más rápidamente que o tros. 

Esta es otra de las razones de la irnportanci;¡ de la ensE>ñanza y dt! qw : ~~s 1 :1 sP.a Filr:iL; s\ 
uso del idioma técnico no es sólo para los profes1onales sino tambií:n para los clibu~nt-es, 

Hemos clasificaclo a los dibujantes en copistas, técnicos y tecnol ógico'. sc9ún 1.1 nt:o:si
dad que t i1:nen de las materias del idioma t(:cnico, y en este último caso en distin tas 
categorías, a medida que aumentan sus conocimien tos en la especialidad qw: .Kioptan. 

SEPARAR PARA ENSEÑAR 

El conocimiento y manejo de los útiles - que se enseña con Dibujo Geométnco- es 
únicamente previo a dibujar con calidad, fuera de ello es completamente ajeno a es1 ;1 
aptitud, que se enseña con Delineado Técnico. 

Dibujar con calidad es otra cosa completamente distinta de ver en el espacio, aptitud 
que se enseña con Interpretación Técn ica. 

A su vez, el vocabulario de cada especialidad, si bien requier.e conocimientos anterion$ 
del idioma técnico, especialmente en cuanto a ver en el espacio, es una discir>l ina t<111 
diversa que hay 22 ó 23 especialidades con sus símbolos distintos en cada caso. 

Para enseñar rápidamente cada cosa hay que ident ificarla y transmiti rla por s• :par<~d o. 

LOS PROFESORES DE LAS MATERIAS DEL IDIOMA TECNICO: 

Para ser profesor de Dibujo Geométrico no es indispensable saber dibujar con t:a lidac1 . 
ni ver en el espacio y aun en los casos que se tengan estas Jptitudes, tamroco es nl'cesar"' 
saber enseñar Delineado Técnico o 1 nterpretación. 

Para ser profesor de Delineado Técnico, sí se debe saber dibujar con calidao, J1üro nc• 
es necesario ver en el espacio; obviamente este profesor sabrá manejar los útiles y real inu 
las construcciones geométricas, pero no es indispensable que sepa enseñar Dibujo Geomt>· 
trico. 
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Imagen de laEducac;á., Técnic~ 

E 1 profesor de Interpretación Técnica, para saber enseñarla tendrá que saber ver en 1!1 
espaci o, pero no tiene por qué saber dibujar con calidad. 

Cada uno debe saber lo concerniente a su materia y saberla enseñar; en absoluto es 
necesario que sepa enseñar otras asignaturas del idioma técnico, aunque sean anteriores. 

Podemos resumir esto en lo siguiente : 
E 1 profesor debe 
1 - conocer el concepto del idioma técnico 
2 - conocer la materia que d icta 
3 - conocer el sistema con que se dicta 
4 - conocer la enseñanza de la materia correspondiente. 
Es decir saber y saber enseñar. 
El profesor de ? año de las escuelas técnicas. puede serlo también de lo (el sistema 

para enseñar Dibujo Geométrico es muy sencillo); el profesor de 3" año. put!de no S<~rlo de 
2° y éste de 3"; el ~e 1° puede no saber enseñar lo de 'Z' ni lo de 3". El profesor de 3" año, 
debe exigir calidad¡ que está a la vista, pero no necesita saber enseñarla; lo mismo debe
rían hacerlo los profesores de todas las materias en las que se aplica el Del ineado. 

El profesor de una materia del idioma técnico, anterior a otras, no debe intercalar los 
conocimientos de las siguientes. aunque conozca sus conceptos, o aunque los sepa enseñar, 
por cuatro razones: a) para no dedicar el tiempo disponible sino a la materia que se está 
dictando; b) para dar solamente los conceptos de ella: e) para que el alumno, al incorpo
rar nuevos conceptos, advierta cómo hubiera mejorado su trabajo con estos conocimientos 
y d) para no invadir jurisdicciones. 

Siguiendo los sistemas, sobre todo con la utili"zación de las gu(as de trabajos prácticos, 
es sencillo llegar a ser profesor de cualquiera de las materias del idioma técnico. 

SINTESIS DEL CONCEPTO DEL IDIOMA TECNICO 

El Idioma Técni~~es más de lo que_se cree; ~om~me~te se pie_~~ Ú!:!icament~ ~
Dibujo Técnic<;>. al que tampoco se lo encuadra perfectamente, y en su enseñanza s~; 
reúnen todos los conocimientos 01ecesarios y también los del dibujo mecinico, qu1' además 
se les imparte a todos, incluso a los electrónicos, por ejemplo. 

Al mismo tiempo, paradójicamente, es menos de lo que se estima, pues se lo confunrl .. 
con su aplicación, que es, por supuesto, más ampl.ia; llegándose a pensar que es fu nc ión de~ 
los profesores de Dibujo (sic) transmiti r los conocimientos tecnológicO<; que lue!IO se les 
exige a los· dibujantes. 

Pensar que es menos, es consecuencia de pensar que es más y viceversa; el problema es 
el conocim iento real del Idioma Técnico, del que deriva el de la enscñ;mza en sus mate
rias. 

Tenemos un co ncepto muy claro de este cdioma, de cada uno de sus componentes, y 
de su aplicación avalado por una parte por muchos años de pensar en él, en su enseñanza. 
en la enseñanza de su enseñanza y tambiér de aplicarlo intensamente ~ ~n la rrotcsión, y 
por otra en los resultados obtenidos y en la reducción substancial de los t iempos par¡¡ 
enseñar a dibujar con calidad y a ver en el espac1o. 

El Dibujo Mecánico sólo se diferenc ia d"l de otras especialidades, en la Simbolog(a 
Tecnológica, en los cuerpos y curvas clásicas oue usa; su aplicación, además en las materias 
tecnológicas en que se apoya. 

El Idioma Técnico es una "unidad" y para integrarlo deben enseñarse una a una sus 
fracciones y hacerlo con orden. oportunidad y con conocimiento total de la unidad. 
Cuando convenga impartir dos o más en el mismo año, especialmente por razones de 
necesidad de las carreras, hay que hacer notar cuáles COPCeptos son de una y cuáles de 
otra 

LA FtLOSOFIA DEL CONJUNTO 

Después de ASIMILAR el idioma técnico al corriente, arranque de la filosofla de su 
enseñanza, ésta continúa con: 

SEPARAR - SIMPLIFICAR -PROGRAMAR -AVISAR 
Separarlo en sus distintas materias 
Simplificar cada una, dividiéndo la en sus conceptos 
Programar al cerebro, para administrarle esos concep tos 
Avisarle cómo está pr~r3_!!lado. 

-9-
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Imagen de la Educcci&i Teenic~ 

Explicando la segunda de estas afirmaciones, podemos decir que: 
Dibujo Geométrico, es sólo cuestión de orden 
Delineado, de lógica para establecer los conceptos, de ordenarlos y de acumularlos 
Interpretación, idéntico a Delineado 
Analizando la segunda, tercera y cuarta afirmaciones, se deduce lo que hemos manifes· 

tado repetidas veces aqu(: "el conocimiento es superior a fa práctica y ésta· se abrevia 
notablemente con fa primera". 

Las cuatro condiciones anteriores y la equiparación al idioma corriente, constituyen fa 
piedra angular de nuestro enfoque (sinonimia, separación, sencillez, conceptos y conocí· 
miento) 

Cumpliendo con todo elfo,. el aprendizaje debe agregar: 
SABER - PENSAR 
Saber, antes de realizar cada trabajo 
Pensar que se Ei.stá apl icando lo que se sabe 

Es decir, hacer pensar a la "computadora" para apoyar a la enseñanza y conseguir 
mejores resultados en menos tiempo; más en menos. 

Todo es conocimiento, lo mental es casi el total, lo manual es m{nimo. y como ya lo 
hemos comentado, también en este aspecto se consigue más en menos tiempo, si se sabe y 
se piensa. 

En todo lo que sintetizamos aqu(, está basada fa solución de la enseñanza de las· 
distintas materias del Idioma Técnico y sólo así se podrá integrar y rápidamente. 

El DEPARTAMENTO DEL IDIOMA TECNICO: 

Sería 1nuy largo, e interesaría sólo a muy pocos, hablar del Departamento del Idioma 
Técnico; más que interesar solamente a pocos, son pocos los que lo pueden hacer factible. 

- - - -- --- - --· 
Ha costado 30 años llegar a donde estamos, y 20 ocupándose un equipo particular, 

por tenerlo siempre "a rriano" y disponer de su tiempo casi en cualquier momento y se lo 
ha hecho en forma muy limitada por razones de otras obligaciones y de dinero. 

Al iniciar dijimos que el f in de l idioma técnico era su uso, que la base de este uso era 
·su enseñanza y que para impartirla rápida y eficientemente, el cimiento de esta· enseñanza 
era el conocimiento del concepto integral de este idioma y de cada una de sus parles. 

Lo mismo, ahora, para cerrar los razonamientos de este escrito, diremos que " la ensc· 
ñanza integral de 1·as carreras de la técnica se basa en al enseñanza de las materias del 
Idioma Técnico, y ésta se cimenta en el Departamento del Idioma Técnico"; por eso es 
que juzgamos indispensable la creación de este Departamento, con empleados, dibujantes, 
etc. 

Lo que todos queremos es que se aprendn y si se aprende rápido, mejor aún y si se 
facilita la tarea de los docentes, mucho mejor todavfa; eso es lo que podemos brindar. 

Tenemos la pretensión de que se aprovechen nuestros sistemas en todas las un iversid•~ 
des del pafs y también en las escuelas técnicas de enseñanza secundar ia; hasamos estas 
pretensiones en lo que sabemos que obtienen los docentes que los conocen y ap lican; la 
tarea intelectual está ya muy avanzada, pero falta una enorme tarea material que sólo 
podrá brindar el Departamento del Idioma Técnico. 

La enseñanza, en la Facultad oficial está orientada desde hace años y más aún desde 
éste, que los docentes y los alumnos disponen de guías de trabajos prácticos; la mtorma· 
ci6n está muy atrasada por falta de infraestructura. 

Con es t a nota se completa el 
artículo cuya primera oarte 
s e publi có en e l núme r o an t e 
r ior . 
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lm~qef) de a Educ~ciÓn Técnic~ 

.CARRERAS .. TERCIARIAS 

EN EL CONET 

iino d~ los desafíos básicos q.ue enfrentan lo~ sistemas educ9,t i 

·ms que apuntan a salid~s laborales es ía necesidad de mantener 

una adecuación permanente entre los objetivos pedagógicos y las 

demandas ocupacionales. Los diagnósticos realizados en nuestro 

paÍs confirman la existencia de un progresivo desajuste entre 

la oferta educativa y los requerimientos laborales. 

Este problema resulta de vital im~ortancia para los egresados 

del nivel medio que desean incorporarse r~pidamente a la pobla

c ión .activa y no siempre ven posible o conveniente ingresar al 

nivel universitario para aspirar a una mejor situación ocupacio-

na l. 

La d.isposición de carreras terciarias cortas, no universitarias 

orientadas a salidas laborales específicas, . se considera entre 

los estudiosos dei tema como la solución que debería instrumen

tarse en plazo inmediato, apuntando a las carencia s regionales, 

detectadas en las di f erentes áreas de la actividad productiva 

y ·de servicios. 

f.n este sentido. el Ministerio de Educación estimula a los orga

nismos rectores de la educación media para que articulen propues 

tas educativas concretas en el ca~po de su competencia. El CONET 

ofrece desde hace varios años una gama de estudios terciarios y 

actualmente ! elabora diversos proyectos para desarrollar nuevas 

esPecialiZaciones destinadas a los. egresados del ciclo superior 

técnico. 
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Imagen de la·EducaciÓn Té-cnica 

La admisión en un curso "terciario" implica la aprobación del cj 

clo medio · (o escuela secundaria). En ese nivel se abren dos ra

mas : la docente y la no docente •. Las carreras terciarias docen

tes se d i ctan en forma general en los profesorados. En este as- ., 

Dec to, las actividades del CONET se canalizaron a través de su 

In s tituto Superior del Profesorado Técnico. Las no docentes, coE 

f or man el grupo menos orgánico en la estructura educativa y con~ 

tituve el sector que se pretende desarrollar con más intensidad. 

Al intentar conocer qué se ofrece en este aspecto, merece desta

ca.rse que hay numerosas carreras terciarias no docentes, que ·y:a 

s e brindan a través del CONET y de las demás dependencias educa

cionales: tales como las direcciones nacionales de educación a

g ropecuaria, artística y la Superintendencia Nacional de Ense

ñanza Pr i vada. Un relevamiento efectuado en 1981 mostró l a exl s -

t encia de una significativa cantidad de cursos, unos ubic ado s e~ 

~o . c iclos de posgrado secundario y otros sin cont a r con una ubi

cac i ón de finida dentro del sistema educativo .. 

En el caso del CONET, los técnicos cuentan con la posibilidad de 

especializarse en un área particular relacionada con la orienta

c ión cursada en el ciclo superior . Al término del ciclo t e rcia

r io , se otor ga el título de. "técni co espec ializado" en l a denomi:_ 

nación que corres ponda. Pueden mencionarse, c omo ejemplo s , l as 

espec ializaciones de: hormigón armado, celulosa y pa pel, electr~ 

medicina, plást ico r e f orzado , indus tria de la a limentación. 

Por· otra parte, a contar de la experienc_i a adquirida y de la de

c isión de incrementar la oferta en el nivel terc i a rio, esta en 

marcha la ampliación ·de este tipo de ca rreras hacia otras moda li 

dades. Entre ellas, conviene citar las vinculadas a las máquinas 

y herramientas por .control numérico computacional. Este proyec t o, 

e l CONET lo desarrolla s obre l a base de un acuerdo de cooper ación 

técn ica y fin·anci era con la República de It a lia . 
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Imagen de la EducaciÓn Técnica 
El CONET busca no realizar por sí solo los esfuerzos a favor de 

las nuevas carreras . La participación coordinada con empresarios 

y representantes laborales es siempre beneficiosa y más eficaz. 

Con la fundación Otto Krause se ha puesto en marcha la orienta-

ci6n de "analistas programadores". Mediante acción mancomunada 

con la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Asociación de 

Técnicos Nucleares se está diseñando la carrera de ''técnico esp~ 

cializado en actividades nucleares". Además se están cumpliendo 

gestiones con el gobierno francés para organizar la orientación 

del técnico en aplicaciones electrónicas y en micromecánica. Una 

rama muy interesante y poco conocida es l a de técnicos especiali 

zados en estudio del trabajo, concretada en colaboración con RE

fA, una Fundación integrada por empresas alemanas. 

~n este momento s e está elaborando un proceso que consiste en 1-

dentificar, como ac titud de arranque, las áreas industriales del 

país en l as que se necesita formar técnicos especializados en 

sen tido prio ü:ario . Se ha constatado que existe un desfase en

tre la oferta rela tiva y las demandas v igentes en mu chas áreas 

c l aves, que es lo que se trata de superar. 

\demás de l a función propia como f ormación pedagógica terminal, 

las carrer as terciarias no un iversitariAs permitirán cierto reor 

denamiento educativo al actuar como "des compn-sores" de l os tramos 

superiores del sistema. En tant o r espondan a demandas ocupaciona

les específicas, facil i tarán rebajar la presión en el sistema uni

versitario, porque es sabido que en una estructura ocupacional hay 

roles intermedios que al no estar satisfechos, generan oportunida

des de sub-empleo a los universitarios. Cuando una persona que al

canzó e] nivel universitario está obligada a ubicarse en un r ol in 

termedio , se esta desapr ovechando l a capacidad adquirida y además 

se " t apona " el n i vel intermedio para qt!ienes han sido formados con 

ese pr o pósito . Por otra parte , si el egresado de l a e scuela secun

dar ia no encuentra otras oportunidades de estud io que no sean· uni

versitarias, oresiona exageradamente y reba sa .la ya colmada (' ap;3r:: i:_ 

dad de las casas de altos estud ios. 

Las c arreras terciarias no un iversitarias constituven una a lterna-

tiva válida y una respuesta definida para un amplio espectro labo

r a l que d-eberá ser estimulado en fo rma permanente . 
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Imagen delaEducaciÓn Técnica. 

MICROFILMACIÓN EN EL CONET 

rorcnRAMl 

FO'l'OORAMl 

roren RAMA 

FO'l'CG RAMA 

-P'ot'OOR!Ml 

FOTmR&Ml 

En el servicio de Títulos y Articulaci ones de E~ 

t udios se aplica el moderno recurso de la micro

filmac ión con el obj eto de reducir archivos, sim

olificar trámites , suministrar información con ra 

pidez y exactitud . Cuando se completen algunos as 

pectos técnicos del pr ocesamiento se extenderán 

los alcances de esta innovación . 

La microfilmación es un procedimiento de ·registro 

y archivo de documentac ión basado fundamentalmen- 

t e sobre la fotografía de t amaño reducido . Supon 

gamos que se quiere ar chivar la nómina dé egr esa

dos de una división de 35 a lumnos y los cert i f i 

cados analíticos corr espondient es . La f orma co

rriente consist e en c olocar t odos los papel es en 

una carpet a fo rmando un expediente de treinta y 

se i s hojas como mínimo (suponi endo que no haya ,o

t r as no ta s , que la nómina de egr esados ocupe so

l amente una pagin a y que cada certificado esté 

confeccionado en frent e y dors o s i n no t as adi c i o 

na les) . 

Ahor a realizar emos e l a r chi vo de l a misma docu -

men t ac i ón con e l auxil io de 1A fo t oo~A "'Ía . Su pO'l -

~ amo s que t enemo s u~a habitación a de cua da don de 

podemos disponer de Jos e l ement os nec esar ios pa~a f otogr afiar con nues

tra cámara familiar cada una de l as páginas del expedient e. De ber emos 

obt ener s erenta y una f ot os y podemo s toma r una más con l~ t a pa de la 

carpeta , si oueremos . Habremos ut i l iza do t res rollos de vein t i cua t r o ro

t os cada un0 , que ma n ~a remos a reve l a r, s in hace r am pliación . 

Cada r ol le reve l a do se r á una angosta t i ra de celuloide con veint i c uat r o 

pequeñas f ot ogra fías (de 1 por 1 , 5 cen t íme tros a pr oxima damente) en dia 

oos i t ivo , a l as que l l amaremos "fotograma:s". 

- 14-
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Imagen de la EducaciÓn Técnica 

Podemos pegar las tiras una a continuación de la otra y hacer una sola . 

~ 

~ 

Si ~n rollamos l a tit:a , La 'Jodemos guardar en un t ubo simil ar al que trae el 

r oJ 1 t1 :'oco;¿r aficc. l.inc ~ tiqueta exter i or nos informara la docurnentacii5n que 

r.onciene. 

Trt~bién podernos hacer otra cosa ; cuando t enemos l a tira , cortamos y sepa r.a -

mos cada uno cie l os fotog r amas y Jos diponemos uno junto a otro f ormando 

ur. rt cuadr í cula . La llevamos .s una Óptica y pedimos que nos hagan una diapo

sit iva per o en tamaño 9 ?O r 12 cen tíme tros,por e j emplo. 

F.:ste es un "Jaket", que esquematizamos así: 

F !:> í 06íZ .ti M~ 

! 
1 

1 
l 
1 

1 
1 

1 

1 

l 
' 1 

l 
1 
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Imagen de la-Ed~ación -Téenic~ ., 
También es posible y conveniente utilizar los dos procedimientos combina

dos, conservando la documentación en el rollo y en el "jaket". Si di~ponemos 

de un rollo especial con capacidad para ochocientas microfotos, por ejemplo, 

resultaría factib le conservar en él nóminas y certificados de una escuela de 

-iiez cl2.visiones y la de cada división en un "jaket". 

Bien . Pero ¿qué ocurre cuando necesitamos consultar algunos de los docume~ 

tos así registrados? ~·lec esitaríamos un ojo biónico para distinguir el conte

nido. No lo t enemos. Pero con el auxilio de un aparato tan simple · como un 

t?royector, lograremos ampliar la imagen de las fotos al tamaño adecuado para 

la l ectura . 

Estas acciones sucesivas que hemos deta 

l lado, e l proceso de micr ofilmación las 

cumple con metodologías y aparatos e fi

cientes y seguros, que no ocupan más es

pac i o que un par de escritorios y efec

tGan el c i c lo completo; fotografía, prep! 

ración del rollo, a rmado del Jaket, 

yección del f otograma que interesa. 

El CONET ~uenta con e l equipo instalado 

y con el persona l c apacitado que se en

car ga de las tareas . La re i crof i lmación 

ouede aplicarse a Jas nóminas de egres~ 

dos, cert ificados analít icos (los doca

men tes ut i lizados en e l ejemplo) , regí~ 

tro de diploma s, casos codificados de 

equ ival encia s , planes, programas del 

~ONET y otras moda lidades educativas, 

a r chivo histór ico , resolucione s y bole

t ines, entre otra s posi~ ilidades . 

....o ' JI . {(if]l :¡ 
i 

~ 

r.rr ·-

La sola mención de algunos de l os benefi c ios de l sist ema pone de r elieve 

su conven i encia, simpl i f icación de a r chivos , acceso rápido a la informac i ón , 

solución inmediata de casos de equivalencias, reconfe c c i6n con prontitud ; 

fidel idad . Además, las facilidades se acrecentaran a medida que el procé(; 

miento se extienda a otras dependencias, segGn l as necesidJdes. 

La microfilmación r educe costos , t iempo , espacio y trámires ; aument a ren

dimiento, precisión y segur idad. 
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VENTAJAS DE LA MlCROCOMPUT ACION 

lnfor111ática 

¡.,, : : : , ,.,..,_,,n d (' m k r·o
p r , ~-~,ctrtnr ...,~ eh-· '"' ~ a nza 
tia ¡t?<·nt •l· ,g \ c, \. ' '" "1tt u yP. 
un he« ·~"' suo: '"·ablf' en 
1(1!< ú l t 1mos t w mpos. E,.,
tos .-l.-m f>r1 t o" h<~utiUldo.~ 

<' Crn o " pf'r,.u n a lf' ,. .. o 

·· jJ ,.. .,f,.,.ional~" h a n lo-
-: . .l'l'.l , :·~ rca:- !'! g:-uf',;n · 
· ; ·' \¡, , ' · t i\ 1 ci;; r l f' ~ d f' 
\ ·,·:rr · . .... ic ,t·a , mÁ~ pod~>-

, ... ,,.~ , am pliando t'l m .. r. 
.-s d n d,. la !'ompotac-ii>n 
dt> l :imhito f"~PI'<'íflf• a 
mPnt .. l'mpr,...,.ariu a lto 
l'[llr~ .. . t-t.n-<ultorlr•s. mus

t rsdn:-- '"''• t•t ... ·PtP~. 

• 1.o s ~i:;: 

t· u.eco . 1: :-c ·: r >.P q •.Je la 
II;<!S llún gr!\ _,. roe-! al I'X ige 
una cant l(ü·,d de t a r(·a s 
qut> co.npf'é:·n t anto al d i
rectivo r•m •o al J)f:rsona\. 
y qut> , .... 1lizu nns efic u•n
t~f"nte in<'íd.-n Nr la to
ma df" d~10io-. dt- to
oln5 loA IIIVf'lf'ti _.jN•uti
VO!', y también t'laro f"Atá 
"" ,.¡ ,...,_ultado d4' la 1"-· 
1iH II. 

: r .• ·· r. , , r•"\ Of"j_r ! l• r: .,...~ -

" :¡. . . . •. 1 n :-o. mtsrr. a .c;;; 
a ha , . ~ aria pt' O tlÓ!i t i~.:u~ . 
f'l"'t">'upul' .. tc•!l . planlft.-a
,.¡ón C'om,.r!'lal, lnform.-.. 
.' pN-.. 4'-nhu·lvrw"ll. f:xi~te 
' 1!'" ' d ru.-t1 a rl d P. E'QUipos 
"¡w-r,.onal~" qut>- pér m i
tf'n !a resoluc ión df' pro
h! .. m a s ' in r u l;,d o s co n 
Jn.- ¡ •u nt 0c; P. nunc ta d os. 
t aw;. C•HTiú e l \' i!<Í <' lRI <' , 
Supf'r!'al (', ltlu iti p l an . 
¡>1 ( • 

< '< •r: ,·llo~ " s JY' • .;;ih!P ob
'iar : ,. .<ratea.~ de prt>p~t
r.o<"ión df' pro nú ltti<'<HI , 
p,_,uput"!ltos y pla nitiC'a
l'ión. qut> ef('('t u;~das !'nl'l · 

nu;¡ lmf"ntr represPn t a n 
m u"h M horas <U> d lt':u lt:; 
~ a nnt acior}f-'~. lo qu~ rlf' l a 
c o m e• s a l d o PI a r<>!'ts
mif'nt n df' n l anf'ra <>u q
tat<c-llll.c d4"Í p4"ri<.'"" ' " ' ¡ ¡,.__ 
p4-n..ablt> para 1~ toma df' 
d..,.·isiullf'l'. 

t La paficoclén 

etón df' süf'Wmt !' Je!'nll-
1~. 

Por medio de los eQ U I 

pos personal~ se p!-eten
de tran..<;fonnar la pant a
l l a del computador en 
una "boja t"lf'rtróuka d f" 
t rabajo", para la t>iaho
r a cló n, a tftulo de ·e;Pm
p lo, de planE-s finan('i ~> 
r os. en los que se utili:utn 
'l llf'r&a y co:o lumnaa df' 
aúmproa y 4'D a- .. Uf' f'l 
<'nmpvtader ha:t't" todo• 
loa l'ál<-uloa nt-r -arioa, 
guardando t o h aiMO , pro
tnediOfl, f ónnul-. f'l fo r 
mato d<" datoa f' htl'lut~ivf' 

l~ando a ~bo 1011 t"am
blo» y actualizaC'ion~ d r 
man~ lnmf'dlllta., pro
veyt"ndo al V!o<Uarl o rt e
dhltinta!' altA"roath•a " pn 

r.ontado a minuto><. 
T..{)-< ~u 1 ~ a 1)'·"~ !11 : "'! .:~H _ 

cos pueden imp nmu·:-f• o 
almac-enarse par a su •• t l
lización po..c:t erior . T oda 
la informació n put>de. 

· mediante ciertaf; .~a
mas COII un ¡rafica dor ) 

en al~ instantes. tra
darine- cr&tk-os. 

8u •btftlelón a tra,•és 
4le los método• tradiclo 
.alea demoraba- reneral

·-ente St!IJDan.,__ J.a ln -
m.-dlates que t'al'aeu-t'iz z.. 
a la eomputadora JWnni-
1\e eontar con t"llofi f'n t-<• 
coa mlnuto11 t-n pap€'1 o 
tran.ferenelaM. con colo 
ns. a un costo cntnpa n• 
tivo spn~;iblemen t-. !nl P
rior. 

• l.cH ~las 

EstP. tipo df" open•to:·P! 
per m i te apro ve c h a r las 
,·enlaj as de la com put ;; 
c~ón en ;¡rrividadP$ cuyf< 
f• ecuf'nda no just\ [lca e l 
{ -~ !. to de d~>sar ro l\ a 1 u n 
~·rog :-ama de a p il ,.. a <::if•r. 
t'SOh ·i fira pa ra s•.; r "'-. 
' ,. · 1 . .. '\ p t • .:n !"! ? r i ~ , , . r: • "'"\ 

P'• r·J d~ Cd !" 
.~d f'mri ,. , " e m uf'l' tr lt. 

4"0<'1C'l1tf' pars PI le Jt"r o d r 
u n ni.pido proc-f' .. o t>n 141 
~uf' a df"Cllllon- ¡:-.. f'f'n 

1 
i 
i 
~ 

l 
~ 

1 
~ 
!' 

f 
1 

t 

1 

1 
<'ia.lf'!l t-t> t"fftlt"rt' . 

' ' · n ;• .·' • '''""e 1-· Y.:•: ,.,, . i 
• un~npt.:> a los gra n(k , l 

A., f pue~ ~fl' arn: ~!; , , t-! 
ra .:H1 t r ? ti t• 'h>Tu"! d P ~ ~;l i -

1'" 1" :, !~ ~L : ~ ; . · .-: 

eqllipo.«y romrren~h·:' r!e Ar r í c u l o publicad0 en e l d i ar i. c J 
p r o H~PSO:- C'Of!\() t•nnt rvl d ' 

1 

in,· .. ntarlu,. , ta<-t ur>Adó n , CJ a r'ln . 
c·••ntabilld ad o ;llquidll - -~ 
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F.STADISTICAS DE FORMACION PROFESIONAL * 

Cu•dro 1 

El cent ro Interamericano de 

Investigaciones y Documenta

ción sobre Formación Profesi o 

CAMPOS SECTORIALES DE ACiUACJON 

nal (CINTERFOR), publicó re

cientemente el "Anuar i o Esta

dístico de la Fo~ación Pr o-

~esional en Américá Latina u 

con numer osos cuadros que re

~nen los datos correspondien

t es al año 1980. Reproducimos 

los cuatro primeros cuadros 

de la publicación, que permi

ten cotejar las áreas de acti 

vidades abarcadas por las ins 

tituciones latinoamer icanas 

que ofrecen Formación Profe

sional. 

El cuadro N°l pone de maní-

fiesto que, de modo global, 

la mitad de las instituciones 

cubr en los trés sectores de 

la actividad económica, míen-

tras que el resto se dedica 

casi en su totalidad a uno so 

lo . Por otra parte, el número 

de intituciones con activida-

P/.IS INSTITUCIOII 

Af1ientina CONET 

Bclfvfa FQIIO 

CENAFOR 

SEN." 
Brasfl 

S~!IAI 

SEllAR 

.Co10111bia SENA 

Costa Rica IN.:. 

• H!ACJ.P 
Chile 

SENCE 

[C~Id~r s;:u.c:> 

(;;;ate!"• la JI;"Ti:CIJ> 
-

Hor.:lura~ ¡:;rng 

c.--:-n 

IC!A 
l'lbico 

ICIC 

U CE U. 

Pa nam4 SENAFORP 

Parasuay SNPP 

Pe.-ú SCNAí! 

INCE 

: ;~,PET 

!NCAPEN · 

Venezuela INCA":"EX 

INCATlJR 

!NSBAilCA 

INSPRC$EG 

i C ; A L 

des en cada sector no presenta marcadas diferencias . 

PRIKARIO SECUICOARIO 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

1 Y. X 

X X . 
X 

X 

X 

¡( 
1 

)¡ 

X : X 

X X 

1 X 

Y. X 

1 X X 

X X 

X 

¡ 
1 17 

1 
22 

TERCIARIO 

X 

)¡ 

X 

l( 

X 

X 

X 

X 

X 

1 V 

X 

X 

X 

x 

X 

1 
1 

X 

X 

X 

X 
1 

1 ].S 

Los cuadros 2, 3 y 4 permiten disponer de un panorama detallado de los sub

sectores cubiertos dentro de cada sector económico. En ·los tres se observa una 

definida preferencia por determinados subsectores, a la par que muchos 

son cubiertos por un número muy pequeño de instituciones . 
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'·, cuadr o n°2 \ 

p 

A 
I 

S 

Argent1 nl 

Bol i vil 

Brasil 

Colombi a 

Costa Rica 

Ch il e 

Ecuador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Panallli 

Pa raguay 

Venezuela 

CAMPOS DE ACTUACION DE LAS INSTITUCIONES 
SECTOR PRIMARIO 

I 
N 
S -"' T .. .... 

"' "' I .... .... 
"' T ... e 

"' e \Q 

u .... ... -"' u u e .... .. u 
"; -¡: >. "' 1 .... 
u "' "' "' .... 

o -¡: "' u "' "' u "' e e 
N O> "' "' - o 

< c.. c.. ::E: u 

CONET X X X 

FOMO X X X 

CENAFOR- X X 

SENAR X X X 

SENA X X X X X 

INA X X X 

!NACAP X X X X 

SEN CE X X X X 

SE CAP X X 

INT ECAP X X X X 

INFOP X X X 

U CECA X X X 

SENAFORP X X 

SNPP X X 

INCE X X X 

INAP ET X 

INCAPE N X X 

T O T A L 16 16 9 7 1 
----- - --- -

"' o 
u -.... e: 
O> 00 

"' ~ 
e "' 00 .... - -u ';;; "' N 

~ -e .... .., 
"' u · 8 "' ::E: u 

X X 

X 

2 1 

* No se i ncluyeron las insti t uciones q ue no t i enen .los datos discriminados 
por subsector. 

-"' .... 
"' .... 
e: 

00 

~ 
o 
E 
o .... .... 

X 

1 

Del cuadro N° 2 resulta que la gran mayoría de intitucíones cumpl e a cc i ones 

. 1 b 11 , 1 11 " • " ... fo~at1vas en os su sectores agr1c o a y pecuar1o , que un numero meno r ca 

pac íta para l a pesca y l a s activ i dades extract i v as ; y que los ot ros subsecto 

res sólo s on a tend i dos por alguna inst i t uc ión . 

CENTRO 

~; 

E INFORMAGIÓN EOOOATt'lA 

l ¡ 
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p 

A 
I 
S 

Argentina 

Bol i via 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

Guatemala 

Honduras 

Mb1co 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Venezue 1 a 

cuadro n°3 

CAMPOS DE ACTUACION DE LAS INSTITUC IONES 
SECTO~ SECUNDARIO 

"' .., 
I "C "' N 'f -N 

.., 
S ... - ~ -.., 

<» > ... "' ... 
T '¡; .. ... .., e: ... 

~ ~ - OJ 
I >, OJ E · ... E .. o "C o - ... ·~ 

T .., "C ... ... "' e: o ... "' 
.., 

';;; c "' OJ Gl E >O .., 
"' O" -u "O "' e: ; ~ ~ 

"' 
~ 

e "" ~ u o >, u "' "' "" "' u u u "" "' -;::: ... -;::: OJ - "' "' .&J u D> 
I E ... - u <» ... c ... ... - ... - Gl . ~ 

... o "' "' "' o "' u ... ~ "' - .... "' <» "' ... "' >< e: "' e: u u "C .., 
" N <» :::; OJ o "' o - "' e: ... e: 

:L ._ u :L u u :L - <C -
CONET X X X X X X X X X X x · 

FCJolO X X X X 

CENAFOR X .. x X X 

SENA X X X X X X 

INA X X X X 

INACAP X X X X X X 

SE CAP X X X X X X X X 

INTECAP X X X X X X 

INFOP X X X X X X . X X X 

CATEX X 

ICIA 

ICIC X 

U CECA X X 

SENAFORP X X X X X X 

SNPP X X X X X X 

SENA TI 

INCE X X X X X X 

INAPET 

IN CAPEN X X X X X X 

IN CATE X X X 

e: 
>O 

~ 
"' '-

"' D> -... 
~ 

"' a:: 

X 

T O T A l 13 13 13 9 11 l5 1 4 2 4 3 1 
·-· --· --

.. 
"' !: '-<» ... ... "' "' "' ... "C .., e: 

"' -~ 

"' o 
e: ... .... 
~ -;::: e: 

"' ... ... "' E - "' "' '- "C '-... e: ... 
"' ·~ "' "' "' o <» o 
" ... - '-e: 0'1 ~ 

... - <C o 

X 

: 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
1 

3 1 1 5 

El sector secundario, (cua dro n°3) pres enta simila r panorama , con cuat r o 

subse ctores objeto de atenc ión preferente : metalrnecánica, electr icida d - y e-

lectrónica , text i l y cuero, y construcc iones c iviles: más dos subsectóres 

medianamente atendi dos: .confección, y muebles y madera . Un númer o no mayor 

de t r es inst i t uc iones c~pacíta par a los subsector es restantes. 
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El cuadro n°4 ev idencia 

la misma tendencia, con 

una apr eciable concen

t r ación en el comercio, 

los serv icios y la hote 

le ría y turismo a la par 

c¡ue once subsectore s, 

s on cubiertos por muy p~ 

ca s insti tuc i ones (en

:tre una y cuatro) . 

Estas observaciones pe~ 

miten con cluir que exi~ 

ten a la vez dos series 

de necesidades de forma 

c ión, unas comunes a di

ver sos paises y otras 

específ i cas a al guno o 

algunos de el los . De es 

to der i van la concentra 

ción y la diversidad de 

ac tividades formativas 

que coexisten en los 

tres sectores ecónomi -

cos. 
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, 
A 

l 
S 

l.rgtntin& 

Bol i via 

8ru11 

Colamb i l 

CAsu ~ic. 

Chil<! 

Ec~¡dor 

--
Guiter.-.o5 1a 

Horoduru 

Mb l co 

1'1,_. 

Pang~y 

Venen.el& 

~POS DE ACTUACION DE LAS INSTITUCIONES 
SECTOR TERCIARIO 

1 .ti I 
11 
S g 
T .. .. ,., 

l ~ 

"' 1 ... e: " .. " .. o e .. ~ ,_ 
T -' V .. .., e u 

o v ~ o u ,., -o u ..... ... 
e .. .. e 

1 

e ~ >. ' e .. o o -
! ¡ ª J ~ 

'O ';: .. 
1 "V v ... o .. .. ... .. .. v o ,_ 

"> e; ~ " "' 
~ 

:. "O "' ., e 
M ... - ';;; r:; - E "" ... ... .. .. o o .. 'O ... " ... ;:; u VI ::: V> ....... < u .... < 

COilET X X X x ' x! 
FCKl 

i X 

CEIW'OR X X X X 

SEIIAC X X X 

SENA 1 X X X X X 

::U\ 1 X X X X 

!HACA/' X X X 1 X X 

SE::AP X X X 

INTECAP X X X , x 
ll.fOP xl X X 

1 

XECA X X ! 

SEIIAFORP X >: 1 

SliPP X X A 

INU X X 
1 

IKCJ.PEH X 
' 

lNCATUR X 

INSBMCA X 

IPISPi::lSEt i X 

1 
! O T J. L Hjw¡u :< 11 S 2 1 l 1 1 

"' .. 
" 2 
V .. 
V 

e: 
" & 
V 

o 
.; .., 4 . '0. -' 'i: L. o o .. o o. ~ 

"' .. .., 
e ,_ e .. u ... 
L. .. , .. .... VI X: 

X 

X 

· x 

1 X 1 

X 

1 

lx 

i 

! 
1 

• 1 l 

• )lo ,-;.• ::.~:!Y)•..t!'U\ .U.S !.::.st;. tw:.iones q,ue no 'ti~a•c los <la 'tos <tis.cria.i.naC:os ~.;): 

s~<.~'-r -

.. 
o 
~ 

o 

X 

X 

X 

X · 

X 

S 

ACLARAC I ON DE SIGLAS: CONET: Consejo Nacional de Educación Técn ica - POMO: Servicio Nacional 

de Formación de Mano de Obra- CENAFOR: Centro Nacional de Perfeccionamient o de Personal p~

r a la Formación Profesional- SENAC : Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial- SENA! : Se~

vic io Nacional de Aprend izaje Industrial- SENAR: Servicio Nacional de Formación Profesional 

Rural - SENA: Servicio Nacional de Apr endizaje- I NA: Inst ituto Na ciona l de Aprendizaje- INACAP: 

Instituto Nacional de Capacitación Profesional - SENCE: Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo- SECAR : Servicio Ecuatoriano de Capacitac ión Pro fes i onal - I NTECAP: Instit uto Técnico 

de Capacitación y Produc t ividad- l~~OP: Instituto Naciona l de Formación Profe s ional- CATEX: 

Capacitación Text il: ICIA: Instituto de Capacitación de l a Indust ria Azucarera- UCECA: Uni

dad Coordinadora el Empleo , Capac i tación y Adiestramient o- SL~FORP- Servicio Nac i onal de 

Eormación Pr ofesional- SNPP: Servicio Nacional de Promoción Pro f es ional - SENATI : Ser~cio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial- I NCE: Instituto Nac i onal de Cooperación 

Educativa- INAPET; INCAPEN ; INCATEX; INCATUR; I NSBANCA; INSPROSEG; son dependencias del INCE 

para difer entes áreas de capacitación (pet róleo , turismo , seguros, bancos).-
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Hacia ei siglo XXI 

¿Para qué la 
información? 

Estamos en la era y en el ''Año mundial de las 
comunicaciones . . , Frente a la necesidad de la 
humanidad de un diálogo más eficaz, de un 
acercamiento de corazón a corazón, la informática se 
presenta con todas s'us ventajas y en continuo avance. 
Un desafío permanente se sigue viviendo en la 
sociedad y es La transformación de datos, la velocidad 
de la información, el Lenguaje. Lo tecnología , Los que 
aceleran el ritmo de ia vida y aumentan sus ' 
necesidades. Estos adelantos hacen cuestionar el 
objetivo, función e Importancia que tiene la 
comunicación para los hombres de todos los lugares. 
En la historia del ser humano no hay posibilidad de la 
soledad. ''Todos estamos llamados a la 
interrelación," y el mensaje, clave de la información, 
es el elemento fundamental de la sociabilidad 
humana. Un f uturo en el cual esta sociabilidad no sea 
perturbada por la alienación de las máquinas. es u;¡a 
esperanza constante de los pueblos. Como decia el 
escritor Roberr D. Hamrin .. . . . a diferencw de La 
revolución industrial que dependía de recursos finitos 
tales como el petróleo y el hierro , la 'revolución de la 
informática' avivará el suministro inagotable del 
conocimiento humano." El autor desarrolla de una 
manera global cómo el exceso informativo creará 
otros problemas en las próximas décadas. Una 
necesidad imper:iosa será fomentar la actitud crítica y 
el buen uso de La información. Controlando su cauce 
y su volumen crearemos npnrtunidades de más 
dwlogo y de una comunicación más completa. 

José Maria de Vera 

E n diciembre de 1982 una de. las mayores 
empresas electrónicas de Japón hizo una 
expdsición de sus productos. Desde una 

planta de energía nuclear hasta un espejo retrovisor 
que no se empaña con la niebla y asegura al conductor 
una perfecta visión de la carretera. En un rincón de 
la e.norme exolanada habían insta!ad0 " la casa dél 
_!uturo ." y na· cons_?la_c:entral ~~paba los mandos 
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de televisión (TV ¡. el teléfono . el tocadiscos 
cstereofónico. la cámara de TV instalada fuera de la 
casa. la computadora. la grabadora . etc .. etc . 
Mampulando una tecla se podía ohtener cualquier 
tipo de informac1ón que aparecía mmediatamente en 
ia pantalla de TY: desde una pág.ma de cualquier 
enciclopedia hasta el periód=co de aquella mañana . 
Otra tecla proporcionaba al momento una copia 
escnta ué la .inft · mación visual que ofrecía la 
pan!alla. La consola proporc10n~ba también la 
poc;ibilidad de efectuar compras en los grandes 
almacenes después de inspeccionar el artículo en la 
pantalla , y de hacer los pagos a través de una orde n 
electrónica cursada al banco . La empresa 
organizado ra esperaba unos ..fO.OOO visitantes en los 
cinco días de la exposicion. pero el número il~gó a 
75.000. Analizando eqa reacc1on inesperada y Jos 
comentarios a la encuesta que se distribuvó entre los 
,,;c;tantes. quedo patente •..lü '- much·."'S habían venidv 
en busca de un a li\'io a la angu~¡;a que les provoca el 
anunci0 de que la informáuca está a punto de 

invadir nuestras vida:;. 
Hasta hace unos año<> las profecías de los agoreros 
técnicos tenían un aura de mito. ¿Quién no pensaba 
que el teléfono-televi:-or era un maravilloso 
adelanto? ¿Quién no s0ñaba con trabajar en la 
propia casa comunicándose con la oficina a través de 
una computadora? ¿Q~ién no deseaba poder e legir 
entre 40 o 50 canáles de TV? Esa~: maravilla$ 
técntcas. y otra~ más. están a la vuelta de la e<:.quina 
No es va un mito . como e n otro tiempo io fue 
" alcanzar la luna ." sino una inminente realidad 
La importancia de la,. revolucione:(, técni.:.l'- en la 
vida humana es e norme. Histónc~:mc:nté ~:lb<~m ' '' 
que la invención del compás hizo posibk la 
navegación y que esto ahrió la~ puerta~"'' 
c0lnniali,mo La pólvora transform<) la<- re' ,• rt<,, e:' 
gt!err?.~ e f>izr. d·: =! 1 :~- !.!n instru~en:n del 
nacionalismo . G racia<:. a la imprenta p~.: cde hablarse 
de democracia en la que lt'S ctud<~dano<. panKip:J n 
en las decis10ne~ de 1;:, nación co n conoc1miento de 
causa. L.1 revolución humana que han causado e! 
automóvil y e l teléfo no . ha sidojustamente evaluada 
en estos últimos años por soc1ólogos y antropólogo!>. 
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En una palabra: mirando hacia atrás en la historia 
humana podemos descubrir claramente la ci:>nexión 
entre las invenciones técnicas y los cambios sociales 
tan profundos que han originado. Como nos hizo 
caer en la cuenta Marshal\ McLuhan, los h.ombres 
fabricamos instrumentes pero los instrumentos se 
vuelven hacia nosotros y nos transforman . Si esto ha 
sido así a lo largo de la historia no podemos menos 
de pensar que las computadoras, el radar, la energía 
nuclear. los satélites. la electrónica o la fibra óptica y 
e! maridaje, entre varias de estas invenciones, 
causarán una revolución igualmente poderosa. 
aunque no sea fácil predecirla en este momento. 
Ben Bagdikian . en The !nformation Machines, nos 
recuerda que nos ha llevado doscientos años de 
re\"('1-:<:ión industrial para caer en la cuenta de qt!f:' 

no somos muy acertados en prever las 
con!'ecuencia<; de !os inventos. Nadie pudo 
pensar que el coche iba a revolucionar la vida sexual 
como la hizo en América. De igual modo las 
consecuencias de la revolución de los instrumentos 
de comunicación nos cogerán de sorpresa. Pero es 
nuestro deber intentar anticiparlas. 
Ahora que tenemos esas maravillas técnicas al 
alcance de la mano empezamos a hacemos ciertas 
preguntas. ¿Es verdaderamente deseable que 
siempre que suene el teléfono entre en funciones 
una cámara de TV que nos sorprenda despeinados, ? 
medio afeitar. con el cuarto en desorden? Trabajar a 
través de una computadora sin moverse de casa tiene 
ciertas ventaJaS. Pero permanecer el día entero en la 
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propia casa. ¿no nos privariél de aliciente y variedad. 
que trae consigo el intercambio con las otras 
personas de la misma empresa? 
El temor de que la revolución electrónica venga 
acompañada, como la revolucion industrial. de 
desplazamientos personaJe!' y sociales. es real. El 
"~uture Shock .. se ha convertido en el .. Present 
ShoCk.·· Las cosas marchan más a prisa de lo que 
esperábamos y tememos que el progreso pase de 
largo junto a nosotros y un día nos encontremos 
.. atrasados" en esta marcha rápida hacia un futuro 
electrónico desconocido. Este año . oficialmente 
designado como Año de la Comunicación por las 
Naciones Unidas, es buena ocasión para 
preguntamos sobre el sentido de los adelantos 
técnicos y el posible impacto que tendrán sobre 
nuestra vida social y privada. 
Las posibilidades que nos brindan las nuevas 
t~cnicas 59n incontables. Pero la cuestión que nos 
atañe más de cerca es cómo integrar esos avances 
técnicos en nuestra vida privada. profesional y 
política. La experiencia que tenemos en lo que va 
del siglo. nos indica claramente que no todo lo que 
e~ progresa técnico es, necesariamente, progreso 
humano. Tenemos ahora armas tan avanzadas y 
ef.r.aces que podríamos destruir e! mundo entero 
varias veces. La ambigüed;u.J de:: iH.iL::.iro ·,·ocabulaíil' 
adjudica el término ''p rogre~o .. a esas maravillas. 
técnicas que pueden utilizarse para de<;t rui r la vida y 
la civilización . 
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La comunicación es un elemento imprescindible en 
el desarrollo humano. La narración simbólica del 
Génesis sobre la creación del ser humano subraya 
este aspecto fundamental de nuestra existencia. Dios 
había creado al primer hombre y le había colocado 
en un paraíso. Rodeado de árboles, pájaros y 
animales ; libre de temóres y exento de las exigencias 
del trabajo. podría, pensarse que esta vida idílica de 
Adán era inmejorable. Pero Dios descubrió que 
Adán no era feliz: no podía ser feliz a pesar de todas 
las comodidades y la belleza del paraíso porque le 
faltaba alguien con quien comunicarse. Dios le 
sumió en un sueño profundo y al despertarse se 
encontró con Eva . carne de su carne . y compañera 
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con qüien compartir el paraiso . 
Esta necesidad del ··otro·· está en lo más íntimo del 
ser humano y su privación nos deshumaniza. nos 
deja incompletos. Un caso documentado de esta 
deshumanización es el''Niño Salvaje" que apareció 
en Francia en d siglo XIX. Por unas circunstancias 
que nunca se esclarecieron , aquel niño había sido 
abandonado entre animales poco después de nacer. 
Cuando le encontraron, muchos años más tarde, 
carecía de rasgos humanos tanto en su contextura 
física com<' sociológicFUn:o enorme dedicación de 
médicos y psicólogos mtení.0 devolverle las 
características ordinarias en un ser humano: la 
sonrisa. el humor. la confianza en los demás. la 
solidaridad con otros, etc. Los datos que tenemos de 
su progreso dejan bien claro que nunca logró 
alcanzar esa meta. Algo muy grave había truncado 
su capacidad de desarrollo: la falta de comunicación 
con otros seres humanos. 
Esta situación que es claramente extrema. pone de 
manifiesto la necesidad imperiosa de comunicación 
en el proceso del desarrollo humano. Hay tres 
modalidades básicas de la comuni~ación . La primera 
:· fundamental es la comunicación personal. cara a 
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cara. entre m1c:mbros de la familia y en el círculo de 
Jmistades. conocidos y compa~eros de trabajo. La 
segunda es la comunicación entre una persona y un 
grÜpo: el autor de un libro se comunica así con sus 
lectores v el conferenciante con sus oyentes. La 
tercera ;s la comunic~ción. un tanto ánónima . entre 
un grupo y las masas: u!l periódico, compuesto por 
equ_ipo:- de redactores . y los lectores: un programa 
de TV v los espectadores. son e jemplos de este tipo 
de com-unicaCJón . Estas tres modalidades sé han ido 
desarrollando sucesivamente a lo largo de la historia 
hasta llegar al momento actual en el que 1~ tres 

~ form as de comunicación coexisten simultáneamente. 
Aunque digamos que .et siglo XX es el siglo' de la · 
c0mu mcación de masas. evidentemente siguen 
dándose las otras formas de comunicación.-
La preponderancia actual de los medios masivos de 
.::omunicación no qui~re dec:i r : de r.ingüñ TI-~\ld ;-. , -~ue 
e-;ta sea la forma de comunicación más impOrtante . 
Históricamenre. hasta Gutenberg. el hombre vivio y 
t'l0reció sin medios de cumunicac1ón de masas 
m1entras que, como hemos indicado anteri~rmente: 
no es concebible un ser humano sin la comunicación 
personal. Una vez asentado este principio básico 
podemos calibrar mejor los beneficios y las 
limitaciones de las otras dos modalidades. 
Brevemente podemos caracterizarlas como un 
enriquecimiento de la modalidad "-ásica: la 
comunicación personal. Una pen.ona, cuy~ estera J..: 
wm unicación estuviera reducida a contactos 
pero;;onales. se vería privada de conocimientos y 
experiencias que son extremadamente valiosos. No 
puede pensarse que en el horizonre reducido de la 
famil ia . la escue!a local y la ciudad donde vivimos 
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aparezcan los artistas. los pensadores y lo<; hombres 
de genio que contribuyen tan profundamente al 
de5arrollo humano de todos nosotms. Bach. 
Beerhoven. Picasso. Einstein. Homero\" Cc:-rvante5. 
no nacen en todas las épocas y en todas la~ 

~0-:icJaJcs . Por otra pa rte los conu\.:un ic:n tv:> 
médicos. geográficos. pol íti~.:os . económicos y 
comerciales de la sociedad actual deshordan la 
información que puede encontrarse en el entorno 
inmediato en que vivimos. La comunicación grupal y 
& masas son los canales por los que podemos llegar 
a este océano inmenso de la experiencia humana 
acumulada a través de los siglos, y de la información 
actual que necesitamos en nuestro vivir cotidiano . 
Lo que antecede puede ser tildado de árida 
exposición académica del fenómen o de la 
c~municación. Pero si queremos entender qué es lo 
que nos trae esta revolución de las técnicas de la 
comunicación. en el último tercio del siglo XX. no 
t~nemos más remedio que parti_r de un 
p·lanteamientó claro del problema. Es fácil dejarse 
deslumbrar por las maravillas de !as técnicas y las 
eufóricas promesas de una sociedad en que la 
información es ahiumadoramente abu ndante y está 
al a[cance de la mano. Antes de abrir esa caja de 
Pan dora debemos reflexionar sobre d valor de la 
información v la comunicáción. Informac1ón no es lo 
m1smo que comunicación. La información és un 
trasvase tk Jatos y conocimientos,' a lioso~ pero no 
impres~.:mdibles e n la vida humana .. -\unquc la 
cnmtinicación tenga ele mentos i~forma0~·?s. 
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desborda el límite de la información y es, básicamente, 
un intercambio entre los seres humanos. 
Un peligro de esta avalancha informativa que se nos 
echa encima es el de banalizar los conocimientos. Lo 
importante y lo intrascendente aparecen juntos, 
codo con codo. Aun los detalles más insignificantes 
de la vida privada de una estrella popular ocupan 
páginas de periódicos, revistas y espacios de TV. 
Crimenes y estafas de las cinco partes del mundo se 
nos transmiten con todo lujo de detalles. Jóvenes 
que encuentran dificultad en aprenderse los nombres 
de Jos ríos de su propio país se saben perfectamente 
los nombres de Jos cinco maridos de una estrella 

·famosa , o las medidas anatómicas de una beklad 
internacionaL Naturalmente el interés en la vida de 
los demás es una tendencia espontánea que se ha 
J ado. con toda seguridad, aun en las agrupaciones 
soClales más primitivas.: Lo que caracteriza a la 
época actual es ei exceso de información banal y el 
al r0 precio que se paga por ella. Brigine Bardot, por 
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.:jemplo. ha hablado recientemente con ira y enfado 
de !a persecución de que fue objeto por parte de. los 
periodistas, y los sufrimientos personales que le 
causaron en su vida. Es muy larga la lista de 
personas que han sufrido semejantes indignidades 
por parte de los mercaderes de la información que 
arrollan el derecho a la vida privada de los otros con 
el fin de obtener noticias que sólo el sensacionalismo 
puede hacer dignas de atención. 
Aparte de la banalización, el exceso informativo 
creará otros problemas en las próximas décadas. 
Nuestro cerebro puede manejar y registrar una 
enorme cantidad de datÓ!' Pero. evidenteme nte, 
tenemos límites más allá de los cuaies no es posible 
pasar sin ocasionar serios problemas psicológicos y 
humanos. En estos últimos años se ha est.udiado la 
fascinante distribución de la act1vidad cerebral en el 
hombre. El hemisferio izquierdo del ceret'or9 
hu¡nano controla principalmente la actividad 10gica, 
mientras que el hemisftrio den:cho rt:gula la 
creatividad. las sensaciones estéticas, las emociones 
y !a activi dad intuitiva. Muchos jóvene<; sufren t:icrto 
desequilibrio : sometidos a la inhumana presión de 
~ ·)S exámenes escolares . Esw ¡:>ro\·oca un desarrollo 
desigual de. !os dos hemisfenos cerebrales. Mientras 
que e l izquierdo se desarr0!la excesivamente. la 
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creatividad regida por el derecho pasa a seg~ndo 
lugar. Se teme que esta deficiencia tenga graves 
consecuencias y que señale un serio descenso en la 
actividad creadora de esa persona. Asimismo, 
podemos temer que el exceso de información venga 
a desequilibrar la armonía de la actividad cerebral. 
Aturdidos por e! incesante flujo de nuevos datos será 
difícil captar e l sentido que tal afluencia de 
info rmació n tiene. Esta saturación puede provocar 
en nosotros !a indiferencia, y disminuir nuestra 
capacidad de reaccionar. Es verdad que tenemos 
mecanismos q ue nos permiten filtrar y escoger los 
datos que necesitamos o queremos. Pero par·a que 
estos meca nismos funcionen eficazmente tenemos 
que esta r con o jo avisa r y cultivarlos con es01ero. 
Aquí est:j la clave del exito: el uso discriminante y 
me;;;urado de la in formación. u n caricaturista ha 
•Juerido éxpresar gráficamente lo que ocurrirá al 
•!<'mhre de l siglo XXI ~¡ abandona la actitud crítica 
co n respecto a la información. Dibujó una figura 
in fo rme. ~ei1tada en un gran sillón. con los . 
au ri,:ulare!'- en Jos enormes o rejas, los ojos siilientes 
: .110~ ~r. una pan talla de TV '!cables que 
w necta ban sus p1ernas a otro, aparatos. Es la 
imagen de la pasividad. !a macció n v el aislamiento . 
El hombre mbo t a mc·rced de: ~2 i~formación 
transm1ridél por máquinas, ajeno al mundo real que 
le rodea. Porq ue la información recibida 
pasiva mente. como una lluvia de datos, nos 11eva 
paradoj!Camente al a islamiento. En la vida moderna 
.'1 oen<-.diCO o la TV . fuentes de información, forman 
,·o~ :·r::-:uencia un:! h:.rrera infranqueable a la 
C<) mumc::~c:iór' E. ,--r¡ :~ndo que :10 q uia e com~nicarse 
\.<l r. • '..1 -"'00' :J ,, . ""·'·:>e e !' 1<1 !c:c:u ra del periódico 

• 
""'·.· 

JUF<! nte el des;-~; uno e •nterp,):l<~. fístca men: e. el 
pnoei ent re ellos. La Ctl m!Ja ,e hace :reCt!enteme:lte 
:, ... ~ 1.1 :rv puesta ! suo.;riruve la comunicac1ón :· 1,. 
C\)[1 V~'f>3( i .:n é' OTre lOS miembrOS de ! 2 fa milia. 
(', ,,l iorme no~ <tcer::amos al siglo XXI y pn ,Jife ran 
!os canale-: para ia transmisió n de informacion se 
hace m:1s 1mpe n p.;;a la necesidad de controlar su 
.::a t_tce \' ·.o!ume n. La !nfo rmación. como el ulimemo . 
es una· iuente insusti tuible para e l desarrollo 
pecso nal y s.ocia!. Pero . por deliciosos que sean lo:. 
man¡ares puestos sobre ia mesa no podemos 
ex~ede:-no~ de un cierto limi¡e. sin pone r e n pe ligro 
nuestra sa:ud. 
El !mpacto negativo que ei exceso de informació n 
t ie ne so bre e! ce rebro humano aparece e n los niños 
de corra ed ud. Estudios recie ntes han intentado 
ad'Íntrarse en el mundo cerrado de los infantes a 
q uienes sus madre<; . ignorante mente. sientan 
delante de :os apara¡os dt:> T,: con la fa lsa ilu::.ión de 
que lo q ue C>curre en la pequeña pantalla estimule (~1 

Jes;,rrollo de los nni.os. ¡Bebe!' -nenores de cuatro 
m~ses e n al g:..tnos paises " \·2n .. la TV un promedi0 Je 
un,; hora v ctn tru rr.: n t:l0~ : ~:Ha c::-.tudi;, r e l tm pacto 
que las imáge n.:- y d cam~tn d pido de luces causa 
en los ni ño:-. . un t:quipo de ¡rvestig:Jdo rc<. h<~ medH.io 
las rodiucione:-. yt:..: err.anan J el ceref-J ro . Es b1en 
-;;,b,do que ~·u., 'Ido . ._:¡ .;;!rehro fu r c¡n¡¡¡,, actiYamente 
1:¡~ radi<~cione~ LJ UI? emite son de! t ip~) !3. La 
pasi viód c':':rebral . pl)r ejemplo . e n un estado 
cercano :ll ~ueri ·.). ( , l U$? radiaciones del tipo <7 · E l 
e~tudio de !a<.. radiacwne" c~rebrale :- de esos mfanres 
cxpue::.tos ::~ l mrl ujo de 13 T\ ;i1dica la p;esencia ce 
ri'l Jiac;r)1eS ~ ~n !o~ rr:mcr•JS momentos. nerl" 
cnse¡:1uida ~rar( CC'- \<~' r:1d:~nones a. Los 
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investigadores inte rpretan estos datos de la sigu tente 
manera: las prime ras imágenes que vienen de la 
pantalla estimulan e! cerebro infantil. Pero el exceso 
de estímulos supera la capacidad de los n iños 'Y 
e ntonces el cerebro ~e c1erra en banda. de ja de 
fu ncionar v emite las radiaciones a. La consecuencia 
¡:-ara la edÚcación infantil es clar<c es una abe rración 
dejar que Jos inbntes :engan que sufrir el 
bombardeo de la in fcwnacion que proviene de la 
pantalla de fV . :--.it' :"::S que los niños men0res de 
cuatro mese<:. c::nue nd;.¡n o sepa n im erpre:ar ia:
imágenes de la T 'v. ;-.io r:s el ~nntenido de la rv . (r. 
1ámmos ck ~kluhan. S1no !a T V com,, lct' ·_! 
medio . Eltmpactn il•iol6-;1cO Lle las !rn ."t~enc::s es lo 
que produce ese estado de confu,ion cerebral q ue. 
e n la o pinión de al!luno" t!xpc-rtos. pu.!de llevar al 
autismo: incapacidad de expr~·sarse. 
E~te hallazgo rec;ente ce la 11, :::stigación entre los 
ni ño~ de cona ed¡¡d no~ !ndica h que puede 
ocurrir!es a lo!> adu!HY< que ..:1 e. :eso de inform ación 
ind iscriminada tnhiba nu6tras operacl~'n<:: ::. 
mentales . 
El stglo XXI nos prcomete una plétora de canales de 
información: ctrcuitos de teléfonos C0nectáJo::. con 
una red de banco~ de da tos nacionales e 
i nternacionale~ donde puede adqui rirse 
mstantáneamente cualq uier tipo de información; 
canales de TV que pueden llegar a 50 ó 60 e n cada 
!logar; co mputadoras personales. :;at elite~. corr~o 
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electrónico. etc. Si no queremos sucumbir a ~sta 
avalancha de informaCión que en su abundancia 
puede llevamos a la inacción y pasividad, tenemos 
que desarrollar un agudo sentido del carácter 
instrumental de la información. Información ¿para 
qué? La abundancia de información debidamente 
jerarquizada puede contribuir a la humanización y 
enriquecimiento de nuestras vidas. Pero la 
información es un mero trasiego de datos que no 
debe equipararse con)a comunicación. La 
comunicación es una 'necesidad vital de la condición 
humana; es un encuentro personal, una interacción 
de seres humanos que se abren unos a otros. Nuestra 
computadora personal puede tener los qatos de 
tQdas las familias que viven en el mismo edificio o en 
el mismo barrio que nosotros. Pero si al cruzamos en 
1& escalera o en la calle no somos capaces de 
sáludamos y de entrar en ··conversación," la 
información queda reducida a un esqueleto de datos. 
L' n programa de TV puede ofrecernos detallada 
iniormación sobre c•Jalquier problema político o 
sr.cal. Pe ro si la recepción de esos datos impide que 
la· ·:.tmllW h::10le y se comumque . la información se 
cc.nvic-ne en un obstáculo de la comunicación. A 
ni \c; slobal. 90f muy abundante que sea la 
informac1ón que tengamos sobre otros países y 
cultu ras. si esta información no nos lleva a sentirnos 
soi1darios . a descubrir nuestras raíces humanas y 
nuestra ci udadanía en esta "aldea global ,'' la 
información permanecerá estéril. El mejor fruto de 
la información es servir de puente a la 
cd'mumcación . 
l\ luchas voces cam:an las glorias de la era de la 
información que se avec1na . Muchos mercaderes de 
la información nos deslumbran con inventos y 
adelantos técnicos. Pero somos no~otros. la gente 
ordmaria , los que tenemos que valorar esas. glorias y 
e~0'> in\·entos. Las consecuencias de esta inundación 
te~nolcg1ca en nuestras vidas son muy importantes. 
Demasiad0 importantes para dejarlas en manos de 
:ecmcos. ingemaos y ~omerciantes. e 

Tomado de : PHP \junio l983) 

© ~ 
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' ' RECURSOS TECNICO- DIDAC·TICOS 

EL ROTAFOLIOS 

El rotafolios es un elemento auxilia r sencillo y práctico, capaz 

de br indar un buen servi cio de apoyo en disertaci ones, conferencias , 

reuniones informativas y , ya en una tarea más definidamente docente, 

en el desarrollo de clases en ~1 aula, l abor atorio o taller . 

Consiste en un tablero o bastidor de madera que oficia de soport e 

de un conjunto de hojas de pap'e l suj ·etas .por el borde superior y li

bres en los otros, de modo que se pueden "dar vuelta", como en un 

almanaque. Al "rotar " (de ahí le viene el nombre) la primera hoj a que 

está a la vista, descubre la d~ abajo . 

El bastidor de l r otafolios puede est ar armado s obr e un caballet e , 

o , simplemente, apoyarse sobre una silla o mesa . La c ondición par a 

la ut ilización adecuada es que quede espacio l ibre arriba y a t r ás p~ 

ra poder efectuar la rotación 4e las hojas . 

'?iN2A$ 

,TA&LE'i<e 

Mil 7 r/oJA. 5 

...l ~ e 4 2>ALL ~r& 

Esquema del rotafolios en caballete. 
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Al construir un "rotafol::i:.os", es importante la elección del 

t amaño adecuado . La medida mínima·puede · fijarse en 1 m.x0,50 m. 

:V!as chico chico no resultar~a muy útil. Al contrarío, conviene 

fabricarlo un poco más grande del tamaño necesario, ya que i

<!ual permit e el uso de ho j as de formato -más reducido . 

Ot r o det:a J. le por tener en cuenta es el modo de sujetar las -
h ojas é n l a parte superior . 'Puedert emplearse pinzas sujetadoras 

No presentan ínconvenient es ·c uandq no s on muchas hoj a s. el pr~ 

blema reside en que marcan ~ dañan el papel. A,demas, cuando las 

hojas son numerosas, el peso tiende a soltarlas . 

El procea ímíento mas seguro y Éuncional es ,el empleo de un 

~ravesaño que apoya sobre las h ojas a lo l arRo del borde supe-
4 

r ior y se afirma a la base de l bastidor en los extremos median

~e bu l ones con tuercas mari~sa . 

r vEi<.Ca 

/ 

' 1 

' ' . 
M~K.•'?c-S4 

~/..:>6L€'Ko 

- -&- ---- ,.. .. ~ -. .,.-. <" • -- ·tff.- 1 
/ t 1- -. . fi! 

---~-----.. _. 
T C. b,V ES¿f'l e 

f)p : F: 2. . e del s•"'~D-:J r te med : .?.at E: ':.r;wesaño 
v c uecca m3r ipo .::". 

í l "rot '<fe> l :os '' -se puede 'tlsar como un. "pizarrón ·de papel" so 

t• re e l que !';E' c f'l ,.., ': :'! o dibu~a :; e ~ún. s e ;.·: an:::-:: E:o las expl icac io

nes . Tambie11 perm i. t e ut~l ü: a r una colecc ión de material gráfico 

•: ;:¡ pren.grad n . cuyas lamin as 's e :nues t can en el moment o oportuno . 

El e l emento mas apto para escribir ~ dibuj ar sobre las hoias 

0e l '' rota f o Jios" e s e l ma r cador . La p rc li.f •' r, ·c i. Ó:-1 de tipos de 

cliuerso s tonos , groso res , trazo s , l os hate i.J1Sl!St itui.b les ,_. a -

s e~uran la clar i da c \; v a rie dac: de la s íl ust rac•io nes . 

~Cl obsta nte l a s fac ilidade s que brinda, e :-; te . •. come. todos los 

T:.cursos auxiliares de " la enseñanz3., n o .:: _u.~1:.e. e f icac ia u] guna 

en s í mismo, s i no e n e ¡ uso ~reati~To y d ·Lnárn ico . qu e de él :rea

l ice e! d ocente . 
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~BREVIARIO 
DE 

NOTICIAS~ 

12 de Julio 

ASAMBLEA DEL SISTEMA DUAL 

/ 
d "' "' • 

2 
3 4 

Se realizó la Asamblea Ordinaria de Representantes 

de Empresas que participan del sistema dual. La reu

nión tuvo lugar en la ENET N°17 de la Capital Federal. 

Se consideraron diversos aspectos relacionados con 

el desarrollo del sistema y se analizaron algunas pr~ 

puestas referidas a su afianzamien.to y extensi ón. 

La Asamblea renovó los representantes empresarios 

que, junto con l os cuatro delegados del CONET , inte-

gran la Comisión Mixta. ~esultaron e lectos los repr~ 

sentantes de las emoresas : Ferrocarr iles Argentinos. 

Somisa, Subterráneos de Buenos Aires y Segba . 

14 de Julio 

~PRESAS SALTEÑAS fu~ EL SISTEMA DUAL 

En la ENET N°3 de Salta se firmaron l os conve-

nios por los cuales las empresas Atahualpa SRL, 

Rectificaciones y Repuestos GUEMES y Rectif i ca-

ciones "VALLE DE LERMA" se incorporan a l sistema 

dua l de enseñanza Técnica . 

Los acue rdos permit ~rán que 15 alumnos reali-

cen sus urácticas format iva s en l os talJere s de 

las empresas . Entre otros beneficios, cada uno 

r ecibirá una beca mensual. 
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4 de Agosto 

H0"1ENld E A BOLIVIA 

Imagen de la. EducaciÓn Téc:nica 

15 de Julio 
NUEVO EDIFICIO P.t\RA UNA ENET JUJEÑA 

Inauguró su edificio la .ENET N°l de Perico del Carmen 
(Jujuy). Se trata de un importante local escolar que pue 
de anotarse entre los más amplios y de mejor diseño del
país. En el acto, el ingeniero Valentín Jaime puso de r~ 
lieve la responsabilidad que para la comunidad educativa 
significa disponer de una nueva sede que ofrece lugar có 
modo para la enseñanza y el aprendizaje. Dijo que "es ca 
mo una persona; la construcción es el cuerpo, pero el es 
píritu se lo dan los que la habitan". 

Por su parte, el Ministro de Gobierno, Justicia y Edu
cación de Jujuy, doctor Mattín Durbal Jorge, destacó e l 
valor del ~sfuer~o coo~dinado en la búsqueda de objetivos 
comunes. 

A su vez, la Directora, profesora Susana A. M. de Cha
labe presentó una emotiva evocación de la escuela y resal 
tó la función social que cumple en su medio. 

En la ENET N°l de Boulogne (Buenos Aires) se realizó 
•_¡n acto de homenaje a la República de Bolivia, cuyo 
nombre lleva el establecimiento, con motivo del 158°a
nive rsario de l a dec laración de la independencia boli
v~ana . 

V 

5 6 

7~ 111213 
14 161718"19 2' Asistió al ac to el titular del CONET, ingenierc Va

lentín Jaime . En l a ceremonia, destacaron el sentido 
del ho~enaje el Encargado de Negocios de la Embajada 
de Bolivia, señor Ives Carlos Antelo, y el Director de 
la escuela, profesor Enrique Mariano Puente. 

222324252t 
28293031 
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5 de Agost o 

~UEVO LOCAL ESC OLAR EN PERGAMINO 

Inauguró su nuevo edificio la ENET N°2 de Pergamino (Bue 
nos Aires). El moderno local cuenta con una superficie de 
2 . 000 metr9s cuadrados distribuidos en dos plantas. La o
bra responde a adel antados criterios de arquitectura ese~ 
lar . En el acto inaugural hablaron el Presi dente del CO
NET, ingen ier o Valentín Jaime, la Directora de la Escuela 
profesora Carmen Godoy de Escobar y el Presidente de l a 
Asociac ión C9operador a , señor Armando Zapata. 

REUNION CON EMPRESARIOS 

Por la tarde, el i ngen iero Jaime acompañado por e l direc
tor general de enseñanza técnica, profesor J orge A. Er es
cía, y el Inspector General, profesor Rector Te rragní, 
participaron de una reunión en la ENET N° l de Pergamino, 
con empresarios de la zona, inv itados por el direc t or It~ 
lo Roberto Contí. 
Concurrieron representantes de las cámaras de la construc 
ción, del comerc io e industria y de los madereros , de lo~ 
áos centr0sde ingenieros y de con s t ructores . 
Los fl1'ilCionarios expusi e ron sobre "e l sistema dual", "ré
gimen de crédito fiscal" y "expansión de l a formación pr~ 
fesional". Los as i s t entes . se mostr aron sumamente inter esa 
dos en profundiza r los asuntos y formularon eonsultas so
bre los a~:petto~ más important es . 
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24 de Agosto 
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Imagen delaEducaciÓn Técnica 
12 de Agosto 
JORNADA DE FORMACION PROFESIONAL 

Organizada por la Asociación de Dirigentes de 

Capacitación de la Argentina (AOCA), en el au

ditorio de SOMISA, Belgrano. 737, se desarrolló 

la Jornada de Formación Profesional . 

Participaron representan·tes del ente organiz~ 

dor, del CONET y del Centro Interameric·ano de 

Investigación y Documentación Pr ofesional (CIN

TERFOR). Los titulares de sendas entidades, se

ñor Christian Rojo, Ingeniero Valentín Jaime y 

profesor Joao Alexim, respec~ivamente, expusie

ron sobre las funciones que cumple cada instit~ 

ción. 
Después, se presentaron tres disertacio.nes te 

maticas: 
-Historia de la formación profesional en Euro 

pa, por el ingeniero Carlos Burundarena. 

-La formación profesional en Latinoamerica, 

por el profesor Joao Alexim. 

-La formación profe~ ional en La Argent ina , 

por el ingeniero Martín Ramos. 

TERRENO ·pARA LA ENET . N°2 DE SAN FERNANDO (BUENOS AIRES) 

La ENET N° 2 de San Fernando "Capitán de Fragata 

Carlos María Moyana" ·celebró su 69° aniversario. En la 

ceremonia, recibió una nueva bandera de mástil, dona

da por la Liga Naval Argentina, la que fue entregada 

por el Capitán de Fragata José Crespo. 

Además, el Secretario de Gobierno de l a Municipal i 

dad de San Fernando, doct or Alfredo Cogorno, en nom

bre del Intendente Municipal, formalizó l a donación 

oficial de un terreno, sobre el que se levantar a el 

nuevo edific io e scolar. 

En r epresentac ión del Presidente de l CONET, el vo

ca l profesor Juan José Darú enf atizó sobre la t r a s

cendencia de la tarea docente y puntualizó el va l or 

de la solidaria conjunción entre la escuela y l a co

munidad. El doctor Cogorno expre só su des eo de ver 

prontamente iniciada la construcción del nuevo edi-

\ 
AGOSTO 
m m J • 1 

2 3 4 5 6 
10111213 

181920 
2627 

f icio. El Director, profe s or Mi gue l Angel A~o sta , manifestó su sat i sfacción po~ 

que sent í a e l respaldo de las autoridades y de l persona l que lo acompaña en l a 

t ar e a co t i diana. La profesora Ama lía Lagos de Rodr í guez Per ea r eseñó l a histor ia 

de l a escue l a y puntualizó l os objet ivos de la enseñanza . 
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