


UNICO OBJETIVO: LA SALUD 
OSDOP es una obra social creada, 

conducida y fiscalizada por DOCENTES 
PRIVADOS. 

A diferencia de otro tipo de organiza
ción, nuestra finalidad no es el lucro. 

OSDOP persigue un único objetivo: la· 
salud de sus afiliados. Por eso -desde 
hace más de 25 años- volcamos la totali
dad de los recursos a la optimización de 
los servicios. 

Y se nota. 

Cada día mejor 

Sede Central: Bdo. de lrigoyen 308 - 3º Piso (1379) Cap. Fed. 
• Tel.: 342-2688/2689/2690/8801/8802/8803 
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INTEGRAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION: REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION, de U.O.A., de SAD.O.P .. deAM.E.T. y de A. T.E.N. (C.T.E.RA). 
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CUANDO NACIO, PARA QUE SE CREO. o•E ESII UICIDO SU EDlfa [Y IIMIIEN 
LA ACTUAL DIRECCIDNJ, SON PREGUNTAS CON RESPUESIIS. 
ClMJLASQUE SIMPREDA LA CAJA CDMPlENINIIRIA A UI DOCENTES DE 1000 EL 
PAIS. 
El 27 de marzo de 1975, el Ministerio de 
Cultura y Educación y la Unión Docentes 
Argentinos suscriben, inspirados en el de
creto ley 

cios del régimen al mayor número posible 
de docentes, el 4 de mayo de 1.983, fue 
promulgada la ley 22.804, que deja sin 

efecto el con-
20.155/73, el 
convenio • de 
corresponsabilidad 
gremial, que da 
origen a la Caja 
Complementaria 

Históricamente el edificio de la 
venio de . 

~ 

• de Jubilaciones 
y Pensiones del 
Personal Do
cente. 
Constituida 
como entidad ci
vil con autono
mía financiera y 
autarquía admi
nistrativa, su 
creación con
templa las nece
sidades del sec-
tor pasivo del 
personal docente. 

Caja Complementaria se ubi
caba en la Avenida Belgrano 
1.387 y, más tarde, a fines del 
año 1.985 se adquiere un nue
vo inmueble, en la calle Adolfo 
Alsina 875, donde a partir del 
3 de febrero de 1.986 la Caja 
continúa desarrollando sus ac
tividades 

gremial y 
crea la Caja 
Comple
mentaria de 
Previsión 
para la Acti
vidad· Do
cente. 
Para todos 
los efectos le
gales es con
tinuadora y 
sucesora del 
organismo 
disuelto, y 
funciona 
corno enti
dad no esta-

A los docentes jubilados con anterioridad 
al 1 º de marzo de l. 97 5 y que cumplieron 
con los requisitos de edad prescriptos por 
las nonnas reglamentarias, les fue reconoci
do el derecho a recibir un subsidio de ca
rácter graciable. 

tal de derecho público sin fines de lucro, 
con personería jurídica y capacidad ad
ministrativa y financiera, dentro de las atri
buciones que confiere la ley. 
Queda establecido de esta manera con al
cance nacional el régimen complementa
rio, que también incorpora a los agentes 
comprendidos en el estatuto del docente, Con el propósito de extender los benefi-
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que desempeñan funciones en estableci
mientos privados de enseñanza oficial. 
Como el aporte de los afiliados se canaliza 
por intermedio de los respectivos 
empleadores, la sanción de la ley 22.804 
implicó, durante el año 1.983, la inscrip
ción de 2.055 institutos privados supervi
sados por la ex Superintendencia Nacional 
de Enseñanza Privada (SNEP), y de 10 es
cuelas fábrica supervisadas por el e?' Con
s e jo Nacional de Enseñanza Técnica 
(CONET). 
En el año 1.994, debido a la Ley Federal 
de Educación, deja de funcionar el SNEP; 
entonces los institutos pasan a depender 
de los organismos que determina cada pro
vmcia. 
Acorde con los designios que hacen a uno 
de los fundamentos de su creación, el artí
culo 32 de la ley, faculta a la Caja Comple
mentaria a celebrar conv~nios con orga- . 
nismos nacionales, provinciales, municipa
les y privados, para expandir el régimen 
complementario a otros sectores de la en
señanza, cuya contribución por vía de apor
tes redunda en un incremento de los recur
sos financieros de la entidad. La financia
ción del régimen se establece por medio 
de un aporte exclusivamente a cargo de 
los afiliados, equivalente a 4.5°/o de las re- J 

muneraciones que percib~ por ~l desem
peño de los servicios incorporados a su 

S~a:/ 
ámbito. -
Consideranqo que se trata de un sistema 
de reparto, el importe de las prestaciones 
que surge de las liquidaciones practica
das se regula proporcionalmente, mediante' 
la aplicación de un porcentaje de distribu
ción. 
Al determinar los complementos en fun
ción de la remuneración del personal en 
actividad, de acuerdo con las categorías 
y valores salariales fijados por las distin
tas jurisdicciones, la prestación guarda 
ahora proporcionalidad con los aportes 
efectuados. 
Todo ello ha hecho posible que-los apor
tes realizados por los afiliados, se traduz':. 
can en un beneficio concreto al . momento 
de jubilarse. • 
La finalidad primaria de la Caja Comple
mentaria es el incremento del monto de 
los complementos, como así también el 
de su número de afiliados. Por éso se han 
designado inspectores en el interior del 
país que además de cumplir con funcio
nes de fiscalización, atienden las inquietu
des y consultas provenientes de los dis
tintos sectores .de la enseñanza. 
En conclusión, el esfuerzo sostenido por 
los afiliados de esta Caja Complementa

ria, ha permitido que casi 7 3. 000 docen
tes jubilados accedan al beneficio com-· 
plementario. 

ESTE ESPACIO NO ESTA COMPLETO 
FALTA SU AVISO PUBLICITARIO. 

COMUNIQUESE AL 342-6829 
OFICINA DE PRENSA Y PUBLICIDAD 
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,QUE ES LA CAJA CD TARIA? 
ASPECTOS fUNDAMENIAllS PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES EN ICIIVl-
010 Y JUBILADOS CONVERGEN A CONIINUACIOI\I EN UNA RAPIDI SINIESIS. 

Finalidad de la Caja Complementaria 
Docente. 

La finalidad de la Caja 
Complementaria, es 
otorgar un beneficio 
que complemente la ju
bilación docente. Para 
cumplir ese objetivo 
deben recaudarse los 
fondos necesarios, los 
cuales se obtienen por 
los aportes de los do
centes en actividad y 
según pertenezcan a: 

-Establecimientos pri
vados, 
-Organismos nacionales, provinciales y 
municipales, 
-Convenios. 

Los establecimientos privados y los orga
nismos nacionales, provinciales y munici
pales retienen el 4,5 % del sueldo a los do
centes y realizan su depósito, que tiene 
como fecha de vencimiento el día 20 del 
mes siguiente, y cuyo cumplimiento se con
trola administrativamente y mediante ins
pecciones llevadas a cabo en todo el país. 
Los aportes correspondientes a los docen
tes de la enseñanza pública, representan la 
mayor fuente de ingresos de la Caja. 

Los convenios que autoriza la ley, per
miten la incorporación de docentes de 
distintos entes nacionales, provinciales, 

municipales o priva
dos que incorporan 
su personal al siste
ma de la Caja. 
Entre los más impor
tantes ya firmados, 
merecen destacarse 
los celebrados con la 
Universidad de Bue
nos Aires, la Univer
sidad Nacional de 
Catamarca, el Servicio 
Penitenciario Nacional 
y los organismos de

pendientes de la Secretaría de Desarro
llo Humano y Familiar, entre otros. 
A su vez, el incumplimiento de los 
empleadores obligados a la retención y 
depósito de los aportes de los docentes, 
da lugar a un reclamo administrativo y, 
eventualmente, a la demanda judicial. En 
la mayoría de los casos, la cuestión se 
soluciona favorablemente mediante la fir
ma de· acuerdos judiciales o 
extrajudiciales. 
La Caja también ha implementado un sis
tema de presentación espontánea que fa
cilita a los establecimientos deudores, 
cuando la deuda no ha sido determinada 
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previamente por la misma Caja, acogerse a Respecto del pago mediante bancos, se se
planes de facilidades para saldar su obliga- ñala que cuando el interesado presenta su 
ción. solicitud de beneficio elige la sucursal ban-

caria que mejor se adapte a su comodidad; 
Las deudas de las provincias. para ello cuenta con las opciones siguien-. 

tes: 
Con respecto a los organismos oficiales o 
institutos privados, lamentablemente, no 
todos cumplen con el depósito de los apor
tes que retienen de sus docentes, por lo 
tanto, existen grandes deudas con la Caja. 
Actualmente, la capacidad para brindar un 
mejor complemento, en este sistema de re
parto, cuenta con el siguiente problema: casi 
todas las provincias tienen deudas. Las cau
sas judiciales que se encuentran pendien
tes de resolución, limitan esa capacidad para 
brindar un mejor complemento a los bene
ficiarios. 
Como ya se adelantó, el objetivo de la Caja 
es brindar un complemento jubilatorio; para 
esto depende exclusivamente de los pagos 
que realizan los agentes de retención ya que, 
por la ley de su creación, el Estado no con
tribuye a la financiación de la Caja. 

¿Cuándo y dónde se paga?. 

El haber previsional complementario se paga 
a los beneficiarios -siempre en ténnino- del 
1 º al 15 de cada mes par, a través de más 
de quinientas sucursales bancarias en todo 
el país. No obstante, como hay beneficia
rios que no cuentan con una sucursal ban
caria cercana a su domicilio también se rea
lizan pagos mediante giros bancarios a be
neficiarios radicados en el exterior (los hay 
en Canadá, España e Israel). En estos ca
sos se realizan dos pagos al año: uno en 
junio y el otro en diciembre. 

-Sucursales del Banco Nación Argentina, 
-Sucursales del Banco de la Ciudad de Bue-
nos Aires, 
-Sucursales del Banco de Santiago del Es
tero. 

Algunas veces se producen inconvenien
tes con el envío por correo de la docu
mentación a las distintas sucursales banca
rias, que al no contar con los recibos y las 
planillas de apoyo no pueden pagar a los 
beneficiarios. 
Este inconveniente se resuelve siempre den
tro de las 48 horas de formulado el recla
mo por la sucursal. 
Al respecto, debe destacarse muy especial
mente que esta demora, cuando la hay, nun
ca es debida a la falta del depósito de los 
fondos por parte de la Caja, porque este 
depósito -por el contrato acordado con los 
bancos- la Caja lo realiza siempre con cin
co días de anticipación a la fecha del efec
tivo pago a los beneficiarios. 
La última liquidación realizada por la Caja 
Complementaria ( octubre de 1 . 997), fue de 
$ 9.183.978,25. En ese momento, se pro
dujo un aumento del Comr1emento y se
guirá incrementándose, como consecuen
cia de la política implementada por el Con
sejo de Administración de la Caja Comple
mentaria de Previsión para la Actividad Do
cente. 
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ESTADISTICAS DE BENEFICIOS: PERIODO 9/10/97 
DATOS POR LUGAR DE PAGO 

fjí,_77 

ESTADISTICAS DE BENEFICIOS DE LOS ULTIMOS BIMESTRES 

PERIOOD¡ TOTAL 
PAGAOQj 

TOTAL CAN1'11:lJl.ODE 
BENEFICIOª 

·ompf. Blmestni! 
PROMEDIO 

NDV-DIC93 10.422252 35 7.926.516,26 67.802 501 116 91 
ENE-FEB-94 8.57 4.442 53 8.004.896 14 68.257 579 117 27 
MAR-ABR94 9.054.314.26 8.044.494 32 68.344 690 117 70 
MAY-JUN94 10789.987 27 8.090.93312 68.476 524 11816 
JUL-AGO 94 9.104.181,52 B. 191.488.89 69.007 881 118 71 
SET-OCT94 10.304.639 34 9.456. 778,27 89.476 732 136.12 
NOV-DIC94 11.805.547,39 8.904.305, 18 69.778 575 127 61 

~··· 
ENE-FES 95 8847.058.31 8.380.760 01 70.285 576 119,24 
MAR-ABR 95 9.304.572,43 8.400.467 90 70.226 514 119.62 
MAY-JUN 95 10.198.712,69 7,264.464.18 70.635 768 102 84 

-- - • --
JUL-AGO95 8.111.663,52 7,273.699 32 70.603 731 103 02 
SEP-OCT95 8.110,886 90 7.300.256 00 70.863 592 102.99 
NOV-DIC 95 9.874.66616 7.344.670 74 11.1n 333 10319 
ENE.fEB96 7.542.382.26 7.347.91552 71.188 97 103 22 
MAR-ABR96 rn34.oos,62 7.242.611.88 70.838 163 102,24 
MAY-JUN 96 9,825.029 19 7.242.080 62 70.885 463 102.17 
JUL-AGO96 9.037.72410 7,923.018 88 71.356 925 111 04 
SEP-OCT96 8.647.481,63 7.953777 54 71.559 419 111 15 
NOV-DIC96 mao3.392.42 7.985.188 24 7t821 664 111 18 
ENE-FEB97 8.534.910 42 8.032.589 52 72.226 489 111 21 
MAR-ABR97 9.637.048 78 8.439.874 84 72.410 777 116.56 
MAY-JUN97 11,638.600 97 8.514.093 14 72.747 761 117 04 
JUL-AG097 9.454.088.82 8.586.258 83 72.981 554 117,65 
SEP-OCT97 9.183.978,25 8.584358 89 72.891 252 117.77 

~10~ 

28,91 

29.50 

31 94 

---

28.54 

2578 

25.67 

2779 

2873 

~ 
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PRESENTACION SEMESTRAL DE LA DECLARACION JURADA SIPREG0-078 
En 1996 se produjo una novedad importante para todos los empleadores obligados como agen
tes de retención de los aportes destinados a la Caja. 

En efecto, por Res. 3614/96 del Consejo de Administración, fue reemplazado el formulario 
GO-79 para las declaraciones juradas que los institutos deben presentar semestralmente, por un 
diskette que contiene el programa denominado «SIPREGO-079». 

Es innecesario referir la importancia que la informatización ya alcanzó en muchos aspectos de 
la vida empresaria y aún de la doméstica y, necesaiiamente, la Caja Complementai'ia no podía 
continuar ajena a esta modernización de los medios pai·a optimizar la información necesaria 

"' referida a la individualización de sus afiliados, sus cargos docentes y aportes respectivos. 

• 

Esa información es imprescindible para la defensa de los intereses de los aportantes -futuros 
beneficiarios- y para procesai· con mayor rapidez los trámites de concesión del complemento 
previsionaL 

Con estas ideas fue concebido el SIPREGO-079 pero, además, y no es menos importante, 
también se tuvo en cuenta facilitar la engorrosa tarea de los empleadores, cuando de suministrar 
datos a distintos entes públicos y privados se trata, facilitándoles un programa que reduce en 
enorme medida la tarea que demandaban las antiguas planillas. 
Para su debida utilización fueron contestadas numerosas consultas y, rnayoritai-iamente, los 

institutos interesados han manifestado su beneplácito por la novedad. Se descuenta que en el 
futuro, escuchando cliticas y sugerencias, se introducirán mejoras en el programa que facilita
rán más las tareas de todos. 

Por último, es válido recordar que la prórroga concedida por la Resolución 3738/97, para la 
presentación de la información en el soporte magnético provisto por la Caja, vencerá indefec
tiblemente el 30 de noviembre, respecto de la declaración jurada correspondiente a los dos se
mestres de 1996, y el 30 de diciembre próximo vencerá respecto del primer semestre de 1997. 

No obstante la prórroga así dispuesta, debe señalai·se que a fmes de septiembre habían cumpli
do con esta obligación casi el 50 % de los establecimientos comprendidos en el sistema 

DOCENTES TRANSFERIDOS -RESDlUCION N' 3598 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°) Los docentes transferidos por las leyes 21.809, 21.810, 22.367, 22.368y 24.049, 
comprendidos en este régimen complementario, cualquiera sea el nivel de enseñanza o modali
dad, situación de revista o establecimiento en que preste servicio, deberán aportar a esta Caja 
respecto a los cargos docente u horas de cátedra que desempeñen originados por la transforma
ción del servicio educativo, sea en la EGB en los diferentes ciclos, en la educación polimodal, en 
estructuras análogas producidas como consecuencia de la aplicación de la Ley Federal de Educa
ción o por las refmmas que pudieran disponerse en el futuro. 

ARTICULO 2°) Las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los institutos educativos de gestión 
privada en su cai·ácter de empleadores, deberán efectuar los descuentos por aportes y depositar
los a la orden de esta Caja Complementai·ia, conforme lo dispuesto el art. 27 de la ley 22.804. 

ARTICULO 3º) Regístrese, comuníquese y ai·chívese. 
-11-
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<<ESTE NO ES UN INVENTO ARGENTINO>>. 
. El proceso de transformación educativa. 

El proceso de transformación educativa que se está de
sarrollando, está centrado en la alteración de la vieja es
tructura de ciclos y niveles. 
En la ley federal de educación hay un evidente mandato 
de los legisladores hacia un cambio estructural de la 
educación, que devuelva a la Argentina su lugar de líder 
latinoamericano en este tema. 
Quizá este breve resumen de las razones técnico-peda
gógicas que sostienen las decisiones del Consejo Fede
ral de Educación en este tema, agregue algunos argu
mentos precisos que pennitan comprender esa decisión. 

- Los nueve años de la EGB conforman un único nivel del sistema educativo, que 
establece que en este tiempo se debe lograr: 

• desde el derecho individual: la cuota mínima obligatoria a que tiene dere
cho todo ciudadano argentino. 

• desde las necesidades sociales: los conocimientos y competencias que la 
sociedad requiere para su sustentación y crecimiento. 

- La ley federal explícitamente sostiene que la EGB debe dividirse en ciclos. Habla de 
unidad pedagógica. 

• unidad pedagógica: significa que la propuesta pedagógica debe estar 
articulada y ser coherente a lo largo de los nueve años. 

- Este no es un invento argentino. Todos los sistemas educativos del mundo han poducido 
estos cambios de estructura educativa desde hace décadas. 

- Puede pensarse en una escuela común de 9 años, siempre que los últimos 3 estén a 
cargo de profesores especializados o puede este último ciclo brindarse en una escuela 
que además desarrolle el polimodal. Esta última fonna es más fácil de lograrse en las 
zonas urbanas y la primera facilita la retención en las zonas rurales. 
Es importante comprender que actualmente y por algunos años las provincias irán apli
cando refonnas graduales hasta lograr homogeneizar todo el sistema . 

. «No va a haber desn_idos». 

11111 Es muy dificil determinar si hay "ñoquis" en el sistema educativo, pero un estudio 
-12-
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reciente dijo, que, por cada docente que trabaja al frente de un aula, se paga medio 
sueldo más. Esa "media persona" más puede ser un administrativo, un auxiliar, un 
supervisor o un director. Pero eso es una cosa y otra es la ineficiencia. 

1111 La refonna del Estatuto del Docente es un asunto de las provincias, cada una tiene 
uno. Es cierto que impulsamos criterios más racionales para mejorar los sueldos: que 
se paguen incentivos por la capacitación y el buen desempeño. Actualmente sólo hay 
premios por la antigüedad y el presentismo, una cláusula retrógada que en algunos 
casos es un tercio del salario. En Educación queremos que gane más el maestro que 
está con los alumnos. 

11111 No va a haber despidos. Ni soñando se van a congelar los recursos y los cargos 
docentes. Yo tengo la siguiente fórmula: hay que usar mejor los recursos, no hay que 
abusar de los regímenes de licencia y hay que poner más plata en el sistema. 

. "Un pacto de honestidad". 

11111 Tenemos la obligación de incorporar a esos amplios consensos una politica federal 
común en materia salarial y éste es el tema que nos debe ocupar este mismo año. La 
situación salarial de los docentes en la Argentina varia en cada provincia, de la misma 
forma que la calidad de la educación que reciben nuestros niños y eso, para un país 
con vocación, de justicia social, debe ser remediado. 

11111 Hoy no hay fonna de poder diferenciar a los docentes que más compromiso tienen 
con su tarea, los que se capacitan, los que no abusan de los regímenes de licencia, los 
que prestigian a la profesión de quienes no lo hacen. 

1111 Ya no nos sirve justificarnos diciendo que los docentes nunca fueron bien pagados. 
11111 Vuelve a ser el sistema educactivo la red más amplia que puede resolver la sustentabilidad 

del crecimiento social y económico de la Argentina. Y esa red se apoya en docentes 
bien formados, comprometidos con su trabajo y bien remunerados. 

11111 Por eso no podemos continuar transfiriéndonos mutuamente las responsabilidades 
entre la Nación y las provincias, entre los que acumulan cada día más riqueza y lo que 
deben asegurar su distribución . 

111 Todos los que somos responsables de la educación pública debemos hacer un nue
vo pacto, un pacto de honestidad que deje de lado los intereses particulares, sean de 
sector, partido o gobierno, que nos ayude a reconocer lo que hemos avanzado y lo 
que aún nos falta recorrer, y nos permita llegar a los acuerdos pendientes. Seguir 
trabajando para hacerlo posible es mi mayor compromiso con los docentes de mi 
país y la educación de nuestra gente. 

Lic. SUSANA DECIBE, Ministra de Educación de la Nación 
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<<PALOMA MENSAJERA>>, LAS BUENAS NOTICIAS 
DE LA EDUCACION ESPECIAL. 

La Revista Senderos visitó el INSTITUTO ARNOLD GESELL, para ver cómo traba
jan las escuelas de educación especial en la República Argentina. 
Allí nos entrevistamos con su Directora la Profesora Mirta de Estraviz y con un grupo 
de docentes, quienes nos hablaron sobre la labor que estaban desarrollando. 
Contaron que los chicos son el 'alma mater' del Periódico PALOMA MENSAJERA, 
que actualmente imprimió el número 4, en su segundo año de aparición. 
Podrían colorearse estas páginas con muchas vivencias personales, desde el amistoso 
portero Freddy, que saluda siempre con una sonrisa; el sincero cartel en el hall de la 
puerta de entrada que dice entre otras cosas: "Señores Vecinos: Les pedimos que se 
respeten, que no se digan groserías, que no contaminen el aire, que no abandonen a los 
niños. Nos pone contentos que respeten a todos, que cuiden las plantas y planten árbo-. 
les". Estos son sus dogmas, su fe; frases tan simples que dicen mucho más. Sin embar
go, los verdaderos protagonistas del periódico PALOMA MENSAJERA, son los chi
cos/as (y los docentes, también, sí señor) y ellos tienen cosas 'más grandes y en serio' 
para decir. 

"De mi nombre 
nada quedará nadie se 

acordará de mí. Pero los jardines 
que planté son jóvenes y crecerán 

y las canciones que cante, cantando 
seguirán". (Prof. Mirta de 

Estraviz/Directora, 
recordando a un 
príncipe azteca). 

-1 l./- -

"Martes 3 de septiembre. 
Christian vino muy contento por
que lo trajo papá. 
¡Qué alegría!" 
(En un apartado, llamado 
"noticias.-noticias.-noticias"). 

1"' 

ji 

r 



.. 

• 

J 

... 
,""' ....... ...... .... ... 

.,,. ""' "Una huerta '-.. 
'f,,,,. ecológica es un lugar ..., ~ 
\\ donde se siembra sin utilizar 1

1 

\ productos químicos". / 
\ (Taller de jardinería). I 
\ I 
"----------J 

s~~ 

"Martes 11 de marzo. 
Parece que va a llover. 
Ayer la mamá de Andrea nos contó 
que el bebé que está en la panza 
es un nene" . 
(En un apartado, llamado 
"noticias.-noticias.-noticias"). 

En la puerta de salida, Freddy nos sale al paso, siempre listo con la llave en su mano, él 
se encargará de que nos llevemos un 'hasta luego' cordial y sincero. 

- Hace bastante frío, hoy, ¿no? 
- Sí, Freddy, hace bastante frío esta mañana, pero mañana volverá el calor, te lo aseguro. 
- Adiós. 
- Hasta pronto, Freddy, hasta pronto ... 

Anuncio 
BECAS PARA ISCAPACITADOS 

"Me dirijo a la Revista Senderos, publicación de la Caja 
Complementaria Docente, para difundir las actividades 
de nuestro Instituto. 
Es una escuela privada con reconocimiento oficial de 
la MCBA. La población está integrada por niños y ado
lescentes débiles mentales leves y moderados, entre 
3 y 20 años. Concurren doble jornada de 9 a 17.30. 
Con almuerzo incluido. La escuela ofrece Jardín de 
Infantes, 1 y 2 ciclo de escolaridad primaria y talleres 
de jardinería artesanal. También se dan clases de 
musicoterapia, educación fisica y artesanal. El equipo 
docente está formado por Profesores de educación 
especial, quienes tratan de hacer que los niños dife
rentes adquieran los conocimientos que mejoren su 
calidad de vida con el fin de incorporarlos a la socie
dad. 
Atentos a las necesidades de un sector de la socie
dad, hemos implementado a partir del ciclo lectivo 1997 
Becas de estudio con almuerzo incluido". 
(Profesora Mirla F, De Estraviz, Directora Instituto de 
Educación Especial Arnold Gesell). 
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TURA DE UN MAESTRO RURAL 
GENERALMENTE. LA HISTORIA DE LOS PIONEROS DE LA 
PA I AGONIA SE LEE EN POLVORIENTOS LIBROS. AQUI. UN 
MAESTRO RURAL NEUQUINO 
POTENCIA SU VOZ. 
"La ansiedad de entrega, el ánimo de edu
car, todo ésto sumado a una marca muy 
profunda dejada en mí, además, por una 
larga tradición familiar, me impulsaron a 
darle aliento a esta aventura, que fue -en 
realidad- un sacerdocio para toda la vida", 
relata el maestro Luis Martínez, entre emo
cionado y ávido por contar la 'historia de 
su vida' . 

. La aventura comienza. 

De chico, pasaba sus vacaciones en el cam
po, tal vez por éso no le extrañó demasia
do el cambio fundamental que le reserva
ría el destino. 
Al buscar en su memoria, recuerda más que 
otras cosas el momento en que se fue de 
su casa y emprendió el viaje decisivo, en 
busca de 

de empezaba mi sueño". 
La zona del Lago Aluminé, en Neuquén, lo 

inspiraba 
para tamaña su identi

dad: la ne
cesidad y 
las caren
cias de 
esos chi-

«Ser un maestro rural en la cordillera, con 
todas las de la ley, era un principio y un fin 

aventura. 
"Yo quería 
ser MAES-

en sí mismo, paramí». 

cos, faltos 
de caminos para hacer su vida cotidiana y 
la vasta distancia. "El potencial de utilidad 

' que yo tenía -munnura- me llevó hasta don-

TRO RU
RAL-signe
no podía 

mantener mi puesto de escribiente que, aun
que de mucha importancia porque era asis
tente del gobernador, me alejaba del cami-
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no que me había imagínado desde peque
ño. Ser un maestro rural en la cordillera, 
con todas las de la ley, era un prin-
cipio y un fin en sí mismo, para 

' " ml. . 

Se-ruie-vc,y 
mayo". La enseñanza se mezclaba entre los 
elementos comunes y todo el cariño depo

sitado en sus alumnos criollos, 
mapuches y chilenos. 

Y el tiempo se hizo 
oportunidad y le brin
dó la preciada chance 
en el año 1.938. Cuen-

El único 
Un ofrecimiento por 
radio 

ta el maestro Martínez, 
mientras le brillan los 
ojos pequeños y celes
tes, sin duda teñidos 

camino que pudo 
transitar era sólo 

una huella de 
caballo 

"En los primeros días 
de noviembre de 1.939 
-relata y todo empieza 
otra vez-, recibí un ra
dio del Inspector 

de Patagonia: "Yo tenía 
madre, hennanos, sobrinos 
y demás familiares. Los afectos, 
los sentimientos, los amores -en de
finitiva- revelaban lo duro del alejamiento 
y lo arraigado, al mismo tiempo, de lavo-

• ' '' cac10n . 

Seccional de Zapala en el 
que me ofrecía la dirección 

de la escuela Nº 90 de La An-
gostura (lindera a la frontera con 

Chile, recuerda Martínez)". 
El único camino que pudo transitar era sólo 
una huella de caballo. La escuela había es-

Su deseo se había transfonnado en obse- tado cerrada desde hacía cuatro años. La 
sión, al punto que "cualquier punto de la 
Cordillera en Neuquén era mi objetivo 
-Martínez agita las manos-; ésto no tenía 
que ver con una situación más acomoda
da síno con que los sueños sólo se hacen 
realidad cuando se los provoca". 
Llegó a Alurniné montado literahnente 'en
cima de la carga de un camión', para ha
cerse cargo de su puesto de maestro en la 
escuela nº 52. La planta docente estaba 
compuesta por una maestra a cargo de la 
dirección y él como recién llegado. Entre 
ambos debieron hacerse cargo de los 125 
alumnos repartidos en los siete grados de 
la escuela primaria. 
A Luis Martínez, maestro rural, cuando 
se le pregunta cuánto duraban las clases, 
dice que "el período lectivo abarcaba 
desde el l º de septiembre hasta el 25 de 
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población indígena estaba diseminada en 
un radio de 1 O kilómetros, y cuando tocó 
la campana durante un rato, vio entre los 
árboles los movimientos de los chicos de 
la zona. No entendían el idioma porque ha
bían estado sin maestro durante cuatro 
años, y no podían comunicarse sino por 
señas. 
"Sus padres -persevera Martínez- algo sa
bían del idioma y ayudó un poco lo que 
pude aprender de ellos". 
Todo ésto recién encendía una débil luz 
en su camíno, porque a pesar de las difi
cultades que siguieron -conseguir alimen
tos, armar el sitio para vivir alejados del 
mundo durante largos días- la aventura se 
tornaba más y más emocionante. 

(CONTINUARA). 



INSTRUCCI 
EMPADRONA 
Señor Empleador: 

DECLAR 
TO 

S~c,y 

NJURADADE 

La Declaración Jurada de Empadronamiento es OBLIGATORIA y deberá ser cum
plimentada dentro de los VEINTE DIAS de recibida la presente. 

FORMULARIO A UTILIZAR PARA EFECTUAR LA DECLARACION 

FORMULARIO GA-605: se confecciona por una única vez, al efecto de recabar 
toda la infonnación necesaria respecto al instituto. 

Con el objeto de facilitar la cumplimentación de la declaración jurada, se informa 
respecto al personal comprendido dentro del presente régimen. 

La ley 22.804 y su modificatoria ley 23646 ( art. 2, inc. b ), establece que están 
obligatoriamente incluidos: "Los docentes comprendidos en el Estatuto del Docen
te que presten servicios en establecimientos privados de enseñanza en todos sus 
niveles, especialidades o modalidades, incorporados a la enseñanza oficial. .. ". 

Esta norma se refiere al· personal directivo, docente y docente auxiliar designado 
por los institutos privados incorporados a la enseñanza oficial, en todos sus nive
les, especialidades o modalidades. 

Se entiende por personal directivo, docente y docente auxiliar aquél que presta 
servicios directamente para el desarrollo y cumplimiento del plan de estudios oficial 
adoptado por el instituto privado (Materias programáticas o circulares únicamente; 
o el mantenimiento de la disciplina con relación a las secciones, cursos o divisiones 
cuyo funcionamiento esté reconocido oficialmente). 

Por otro lado los establecimientos privados que gestionen su incorporación a la 
enseñanza oficiál, deberán dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 22.804 y 
su modificatoria, a partir de la fecha de iniciación del ciclo lectivo solicitado para 
~1,a inco_rporación, 
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CUANDO UN BDTDN SIRVE PARA MUESTRA ... 
ESTA ES UNA SENCILLA CARJ A DE AGRADECIMIENTO. LA CAJA COM
PLEMENJ ARIA RECIBE MUCHAS CADA DIA Y SIGUE TRABAJANDO DE 
LA MISMA MANERA. PARA DEVOLVER TANTO CARIÑO. 
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UNAACCION 
RECLAMO 

Settae4í~ 

S DE LA CAJA ES EL 
RTE ADEUDADO 

TODO EL PAIS. 

El Departamento Jurídico de la Caja obtuvo importantes logros. 
Sostuvo (y lo hace) una decidida acción contra los empleadores y 
-especialmente- contra las provincias deudoras de aportes. Se con
siguió que mucha~ provincias (aún debiendo sumas por periodos 
anteriores al '97) regularizaron sus situaciones y se mantienen los 
juicios para cancelar las deudas por gestiones anteriores . 

. Se firmaron varios convenios y algunos se efectivizaron. 

Con las provincias de Santa Fé - Córdoba - La Pampa - Neuquén -
Santa Cruz - Formosa, ya se han finnado convenios. 
Las provincias deudoras ( con variedad de montos y juicios) son: 
Misiones - Corrientes - Entre Ríos - Chaco - Jujuy - Catamarca -
Tucurnán - Santiago del Estero - Mendoza - San Juan - San Luis -
Río Negro - Tierra del Fuego y Buenos Aires. 
No hay deudas con las provincias de La Rioja - Salta y Fonnosa. Y 
se cobraron los montos adeudados por los Bancos de Misiones y 
Formosa. 

-20-



Peter Drucker / Tiempo le desafíos I Editorial Sudamericana 
En los últimos diez años, el mundo polí
tico sufüó cambios tan importantes como 
el económico. De acuerdo a los hechos 
que se sucedieron y con vistas al futuro, 
este pensador reconocido en el mundo 
de los negocios, invita a debatir el mun
do a partir de las nuevas tecnologías. 

Ningún aspecto le es ajeno. Y uno de los problemas más 
importantes, se desprende de la preocupación por la edu
cación y su cruce con la tecnología. 
. La sociedad japonesa 
Si bien el trabajo toma como base a la sociedad japonesa, 
existen puntos de vista que no deben ser pasados por alto. 
El sistema japonés -reflexiona- no crea conformistas, ni 
destruye la individualidad, la originalidad, ni la iniciativa, 
sino que incentiva esos aspectos. 
Aunque ve en este sistema muchos atributos que deberían 
aprender las restantes naciones del planeta, también 
descree de un aspecto y propone que se lo modifique: "El 
sistema educativo japonés recompensa cada vez menos la 
aptitud y el potencial". El acceso a las universidades, des
taca en su argumentación, impide el acceso a una educa
ción prestigiosa a los jóvenes de clase obrera y de la clase 
media baja, fomentando sí la excelencia en el aprendizaje 
para aquellos que puedan pagarla. 

. Computadoras y educación 
Cuando habla de la escuela del futuro, sentencia que 
tendrá que ser muy diferente de la actual, porque la 
computadora cambia al usuario. 
Advierte que "la computadora va a liberar al maes
tro para que pueda enseñar, trabajar con el indivi
duo y en especial, trabajar en sus puntos fuertes.". 
Otro de los aspectos que destaca es la educación 
permanente de adultos ya educados. 
Drucker dice que el nuevo desafio que enfrenta el 
mundo consiste en volver a hacer del conocimiento 
un medio para el desarrollo humano. 
. Reinventar al individuo 
Sentencia que los cambios a nivel mundial han pro
ducido tres cambios. Uno de ellos es la enorme 
movilidad socü!I, especialmente gracias a la educa
ción. Otro, que la gente trabaje cada vez más con el 
conocimiento. Por último, destaca la necesidad de 
"reinventar" al individuo, es decir, cómo el individuo 
puede ser eficaz y cómo puede seguir siéndolo. 
A la luz de los cambios estructurales, las sociedades 
deberán -según apunta Peter Drucker -invertir en 
educación, de manera que los individuos sean más 
independientes, más creativos y mejoren el producto 
final 

Fernando Savater / El valor le educar I Editorial lriel 
Este prestigioso filósofo español, piensa 
la educación y lo hace sin ánimo de con
vertir la reflexión en lamento. En este li
bro "sobre la tarea de educar" reclama al 
docente que: "Quien sienta repugnancia 

.....,....,.....,,.... ante el optimismo, que deje la enseñan
za". Cuando intenta una definición sobre la tarea de los 
profesores y maestros, dice que educar es creer en la 
profundidad humana, en la capacidad innata de aprender 
y en el deseo de saber . 
"Enseñar -expresa- es enseñar al que no sabe, y quien 
no deplore la ignorancia ajena no puede ser maestro". 
Entre las características propias de un maestro, enumera . 
la principal: haber vivido (verla vida y las cosas con ojos 
humanos). Y entre las principales tareas de la enseñanza, 
destaca la promoción de modelos de excelencia y pautas 
de reconocimiento que sirvan de apoyo a la autoestima 
de los individuos, para reforzar la autonomía personal, el 
conocimiento veraz y la generosidad y el coraje. 
. La familia 
Echa de menos la actitud (perdida) de la familia como 

factor socializante, porque permitía a la escuela ocu
parse de enseñar. 
"La reflexión sobre los valores ( que deberían ser tarea 
de la familia) junto con el debate critico acerca de su 
plasmación social, constituyen de por sí pautas impres
cindibles tanto de formación como de información mo
ral", comenta este profesor universitario. Los temas 
que siempre se deben hablar en la escuela son: la 
ética, la religión, el sexo, la violencia y las drogas. 
. Fantasmas educativos 
Uno de los fantasmas que destaca, es la desaparición 
en los planes de estudio de las humanidades. "En cam
bio -sigue- se refuerzan los conocimientos científicos 
o técnicos". 
Una de las cualidades del buen docente sería suscitar 
el deseo de aprender. De esta manera, Fernando 
Savater se pone al hombro sus vivencias educativas y 
culturales para dejar en las manos del docente, no más 
que un cierto manojo de aciertos, de dudas y de pro
yectos en común. 

-21-



BUEN DIA, PROFESOR: 
LLAMO PARA AVISAR QUE 
JUANCITO NO VA A IR AL 

COLEGIO HOY, PORQUE 
ESTA ENFERMO 

O QUIEN HA 

iMI PAPA! 

HUMOR 

RFECTO SE 
RO DIGAM 
UIEN HAB 



UNION DOCENTES ARGENTINOS 

INSTITUTO DE LA 
UNION DOCENTES ARGENTINOS 

(A-1192) 

CARRERAS PARA DOCENTES 
CONPUNTAJE 

■ ESPECIALIZACION EN INFORMATICA EDUCATIVA (RES. 324) 
(A DISTANCIA Y PRESENCIAL). 

■ ESPECIALIZACION EN EDUCACION DE ADOLESCENTES Y 
ADULTOS (RES. 323)- (A DISTANCIA). 

■ CONSULTAR OTRAS CARRERAS 

1 DESCUENTOS A AFILIADOS 

INFORMES E INSCRIPCION (PERSONALMENTE O POR CORREO): 
OTAMENDI 28 (1405) CAPITAL FEDERAL TEUFAX: 902-1506/07/08 
901-8048 (INTERIOR 01) 
HORARIO: LUNES A VIERNES DE12 A 20 HS. 



Sendev~ 
ANAMA FERREIRA: <<UNA CHICA CON UN PANTAlON BIEN 
AJUSTADO. EN NUEVA YORK. SEGURO QUE ES ARGENTINA>>. 
UNA l AZA DE JE GENIILNINIE OFRECIDA. UNA AUSHRA OFICINA Y UNA GRABADORA DE MANO. 
FI.IEROI\I HSIIGOS DEL GLAMOUR Y LA SINCERIDAD QUE PASEARON PIJR LOS OJOS TIERNOS 
-Y EllA lO SABE- DE ANAMA FERREIRA. 
La empresaria Anamá Ferreira, ¿ex-mode- nen que ser de cuerpos perfectos ni tener 
lo? ( ocasionalmente desfila sobre las pasa- mucho dinero, para venir aquí. Es importante 
relas, aunque se declare una 'jubilada' para que no se vistan todas iguales que descubran 
estos menesteres), nos recibió en su Es- su estilo, que no usen tacos muy altos porque 
cuela de Modelos. Las fotos de algunas son muy bajitas, perjudicando la salud ... Tam-

modelos ( espléndi- ~--------------~ bién concurren vara
das), decoraban la «Se pusieron de moda un tiempo, nes. El curso dura 
particular pasarela a pero las modelos (sexualmente diez meses. Aparte 
nuestro lado y algu- . , tengo una Agencia 
nos pocos cuadros ambiguas y/o heroma look) son muy de Modelos Y de éso 
sobreunamesamuy desgarbadas y desganadas; setratalasalidalabo
bajita, evidenciaban particlarmente no me gustan.» ral para aquellas chi

elcariñoque selet1e- ~-------------- casque realmente 
ne en el ambiente (Tinelli, Teté Coustarot, 
Pelé .. :). 
Hoy es una destacada maestra de mode
los, y eso está muy bien, porque a los chi
cos/as hay que guiarlos, hay que enseñar
les, qué otra cosa más bella -en este caso 
el uso del adjetivo es correctísimo- se pue
de hacer en este mundo. 

S~cn,,-- A~: ¿ff.cu;,e, c,w.i,y¡,,

"to- "tí,e,,m;po- q= "t~ La, E~we,u:v 
ae,lvf.~7 
AF - Desde 1983/84, hace bastante ... 
s e,1'1.d,e,v en,, • ¿ Qué,, CW-CVVÚVO- d,e, 

~e, CO"l'\,OIM""l"e,7 

AF - Todo tipo de gente y de edades. Las chi
cas que quieren aprender a mejorarse a sí mis
mas en variados aspectos. No todas quieren 
ser modelos. Aprenden a hablar, a poner una 
mesa, a comportarse, a maquillarse; también 
tienen fotografía y casting. Las chicas no tie-

tengan condiciones. 
S~cn,,- • ¿ Qué,, rec,i,b-w de, tu-1r 
Cl,{tWm.,vu;¡,,~ 7 

AF - Algunas chicas que nunca trabajarán 
como modelos vienen y me dicen que les sir
vió el curso. Además, la satisfacción de que 
asistan un grupo de sordomudos, los cuales 
no tenían la oportunidad de hacer el curso en 
otra parte. 
S ~en,, • S v !M'lAM de, "tvW euu,m,,~ 
~ "te, pr~cv ~ .wn, un,, 
w~ ~~ ~ e, 
i,n,t'e,r~ ¿ V~ qr,<,e, le1,-' de,-

, 7 ~--
AF - Argentinos: Gino Bogani, es muy bueno, 
detallista, trabajador, con estilo propio. Extran
jeros: Valentino, Gianfranco Ferrer, Paco 
Rabanne y John Galliano. La diferencia es la 
genialidad de cada uno. Si hay una fiesta im
portante sabés si se trata de un Gino Bogani 
o no, por las flores, las telas, los guantes, el 
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entallado. Paco Rabanne es metalizado y por 
la hechura, te das cuenta. 
Se,nd,e,r-01' - LOi-~ CI/ l'Ú,Vei 

vn,t"e,r-na:,c,ion-cl,l, ~ uw-ci.,c,t"e,r-~ 
por wn, porc,e,n;(;Clj'e, de,~
'lo-, ¿ Vói" ore<¼- que, ~ debe, CI/ La, 
fet,Vt CI/ ii,e,, or e,et,t'w vcia,,d,, e,n, 1,,et, 
WIIOtiov? 
AF - Porque no saben más qué hacer. Es una 
forma de promoverse y de que la gente hable 
del tema. 
Se-ruuw01' - En, Le»,~ ¿qué, 
porceM1:Clj'e, l¼' MWW y qu& pore,e,,n,--

50Ylde,v~ 
y Pwn,t'et, d,e,,"ú E~e,, vi,e,n,e,n, 
V et,rwia,t'o-/C"úe,w,,,e,vi;t1,--'R vb-e-vro- y 
K~ ¿ Qué, ~ de, e:ll,o-J,-7 
AF - Varsolato es brasileño, es muy bueno, tie
ne mucho swing y ropa espectacular, Kenzo 
tuvo su época brillante quince años atrás. 
Yamamoto, ahora, es mejor que Kenzo, 
Clements-Ribeiro, son una pareja en la cual él 
es brasileño y ella inglesa, son muy buenos. 
Roberto Giordano nunca se equivoca. 
Se-ruuwó1' - ¿Por qu& {r;iket,n, t'et,
lle4,- 3 y L/- e,n, l.a,.s,- t"~ l'\,Ct,C,Í,&

IUI.M¼-? 
t'Clj'e, l¼' l'J1CCicv? r;::::===========;i AF -A las argentinas les gus
AF - El show es más impor- « La minifalda invento de ~a _la rop,a apretada. Es el 
!ante porque capta la aten- ' . urnco pa1s en el mundo en 
ción de la gente. Los Mary Quant, fue revoluc10- que pasa éso. No sé cómo 
diseñadores hacen cosas nara, muy creativa». se ponen los pantalones, las 
extravagantes para que la L=========== remeras y las polleras apre
gente se fije en ellos, no los ladas. Las modelos (profesionales) no usan 
diseños que en definitiva, venderán. Las ropa apretada, tampoco mucho maquillaje. 
clientas que irán a comprar serán otras, les Se,nd,e,r-01' - (.,.) 
harán la ropa a medida... AF - Porque a las chicas argentinas les gusta 
Se,nd,e,r-01' - ¿PodrlMII ÍM-1f)o-ne,,,-~ mostrar la cola y tener el busto bien marcado, 
ta, l'J1CCicv ~e, ~ tirarse la remera para abajo, 
y/o- eL heovn.a, Look, e,n, Ar~v- 5e,n,de,y0y _ y La, 13~ y La, 
~7 A . 

• ' l"l,Or~ ... 

AF - Se pusieron de moda un !lempo, pero las AF - Son un problema de la casa, no de la 
modelos. son muy desgarbadas y desgana- moda. Pasa porque es una forma de castigar 
d~s; particularmente no me_ ,gust~n. ~o dur~- a los padres, de llamar la atención. Los pa
ran tanto porque la generac1on mas vida, mas dres deben charlar más con sus hijos. 
salud, gana siempre. 
S e-ruuw01' - f'i,ñe.,í,,,-o(Votto/13 e,n,i,
t'o- fe,,,-~, e,n,t"ye, o-t'YOi-, opv
l'\,Cl/l'\I que, l.a,.s,-~ ~ Lw
C,(,.y bien, pa,ret, que, w, ile.1,t'aque, ~ 
YüpCI/ que, 'fJCl/1,<JIM/.,. 

AF O Eso no quiere decir que las modelos de
ban ser ·tan delgadas'. (Aunque) la modelo 
debe ser delgada. Todo empezó con Twiggy y 
no paró más. 
s e-ruuw01' - pa,,,-et, Le», ~ de, 
'Rcilnwto- Gwrél,wvw- e,n, P~ 

Esta brasileña increíble, no paró de hablar 
un portuñol que le cae como anillo al dedo. 
Conoce sus limitaciones y sus muclúsimos 
aciertos. 
Esta particular maestra de modelos nos 
acompañó hasta la puerta, mientras la vista 
del salón con las fotos de sus alumnas in
vitaba a concurrir más veces, y a volver 
para seguir dando fe de lo que estas chicas 
aprenden a las mil maravillas. 
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Seniler0y 

INVESTIGACION: BULIMIA Y ANOREXIA, 
OTRA VUELTA DE TUERCA. 

<<Ximena y Axel tienen cuerpitos perfectos. porque yo desde chicos 
les di la mamadera con edulcorante>>. [Madre 11 
Algunos 'modelos sociales' 
perseguidos hasta la muer
te, inhiben el desarrollo hu
mano al infundir ciertas 
paranoias y estados de en
fermedad crónicos. 

Algunos de los males que 
castigan sin duda a nuestra 
sociedad, se llaman Bulimia 
y Anorexia. 
La Revista Senderos con
sultó a distinguidos especia
listas, docentes y ciertas es
tadísticas e informaciones 
nacionales e internacionales, 
como así también urgó en 
los libros la raíz de esta en
fennedad. 
Al doctor Roberto Eguía, 
médico psiquiatra de 
ALUBA (Asociación Lucha 
contra la Bulimia y la Ano
rexia), le pedimos que nos 
definiera en idioma 'casero' 
estos males cotidianos. 
"Ante todo -aclaró y lo bien 
que hizo- se trata de tras
tornos de la conducta y no 
de la alimentación. En resu
men, son problemas de con
ducta 'con' la alimentación. 
Se producen por una alte-

ración de las emociones que 
tiene que ver con la madu
ración del individuo". 
Acto seguido, definió a 
cada una de las enfermeda
des: "La ANOREXIA se 
manifiesta por un rechazo 
contundente del chico/a a 
tener el peso que le corres
ponde y también por que
rer bajarlo cada vez más. 
Esto lleva a la desnutri
ción" 
En las mujeres, se agrega la 
pérdida de la mestruación. 
"Las personas anoréxicas 
-continuó Eguía- se carac
terizan por la intensa activi
dad física que desarrollan, 
la conducta purgativa; gene
ralmente son destacadas en 
la escuela, debido a conduc
tas obsesivas". 
En este momento le pedimos 
que nos dijera qué es la BU
LIMIA. La definió como 
"no parar de comer, con el 
consecuente atracón". 
Denunciar esta enfennedad 
en términos femeninos ha 
sido siempre lo habitual. Se
gún cifras del diario El Cro-
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nista, hace diez años sólo 
el 5% de los enfermos eran 
hombres y ahora la propor
ción que se maneja es del 
10% contra el 90% de las 
muJeres . 
Los diarios internacionales 
consideran a nuestro país 
de una manera especial. El 
prestigioso diario "The 
Washington Post" colocó 
hace poco en su portada la 
noticia de los desórdenes 
de nutrición de los habitan
tes de Argentina 

. "Yo no puedo hacer 
nada" (Maestro I). 

En estos casos de desór
denes de la conducta con 
la alimentación, muchas ve
ces los sacrificados docen
tes se encuentran frente a 
preocupaciones 'extras' 
que los llevan al eterno di
lema: "¿ Y yo qué puedo 
hacer si no soy profesional 
en la materia?". Aquí el 
punto al que los especialis
tas quieren llegar: la pre
vención en base a la edu-



cación, en base al conoci
miento. "En estos casos 
-reflexionó el doctor Eguía 
( de ALOBA)- no se trata de 
que el docente asuma pa
peles que en realidad co
rresponden a los especialis
tas". Pero hay actitudes de 
los maestros y profesores 
que pueden ayudar a pre
venir estos males, a saber: 
". El recreo: la comida in
gerida 
. Los deportes: son buenos 
en su justa medida. 
. El perfeccionismo. 
. El carácter: la agresividad, 
la ira, los accesos de llan
to . 
. El patito feo: la baja 
autoestima. 
. La escala de valores: este 
punto es fundamental" 
(Guía para la familia, 
ALOBA). 

. La prevención. 

Para remarcar el mterés en 
el tema y la preocupación 
por encontrar una solución, 
el libro ·'Culture and Weight 
Consc10usness" especifica 
que "'There 1s growing 
interesl m studyzng eating 
desorders m South America 
(. 1 The majority oj 
Argentinian girls are 
described as jashion and fi
gure cunscwus. In a recen/ 
study carried out on a 

secundary school 
population in Buenos Aires, 
29 per cent of the fema/e 
student population had a 
positive score on the 
Eatting Attitude Test 
questionnaire (EAT) and 
thought to have a diagno
sis o.f an atypical eating 
desorder (Bello 
unpublished) •· 
( «Hay un creciente interés 
en el estudio de los des
órdenes alimentarios en 
América Latina( ... ) A la 
mayoria de las chicas ar
gentinas se las describe 
como a la moda y pen
dientes dé su figura. En un 
reciente estudio realizado 
en una escuela secundaria 
en Buenos Aires, el 29% 
de las estudiantes mujeres 
arrojaron un marca positi
va en el cuestionario de la 
Prueba de Actitud 
Alimentaria (EAT) y pen
saron tener el diagnóstico 
de típicos desórdenes 
alimentarios (Bello, inédi
to)" 
Por lo tanto, es fundamen
tal prevenir desde el ám
bito escolar este tipo de 
trastornos que cada vez 
comienzan desde más 
temprana edad. Los espe
cialistas aconsejan a los 
docentes hablar con los 
padres e inducirlos a que 
consulten al especialista 
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S~0y 
. "Yo no puedo hacer 
nada" (Maestro II) 

A veces son muchas las ac
ciones que pueden tomarse 
y que siempre sirven a la 
hora de establecer priorida
des. 
". El papel de la.familia: la 
buena convivencia. 

Prediquemos con el 
ejemplo. 

. La honestidad: no nos 
ocultemos detrás de una 
mentira. 

. Si la enfermedad no se 
trata .... 

. No se puede luchar solo: 
se necesita colaboración". 
(Guía para la familia, 
ALOBA). 
Un reciente estudio de la 
Consultora Graciela Romer 
y Asociados, para el diario 
La Nación, revela que el 
95% de las personas que 
adelgazan lo hacen para se
guir la moda y que asocian 
la delgadez con la elegancia. 
Según la común opinión ver
tida por los especialistas, tal 
vez ya no se trate de ver 
pasar la vida a través de la 
de los demás, sino de asu
mir la propia existencia, con 
errores y con aciertos, y en 
la plena certeza de que en 
la educación está la preven
ción de todos los males. 



LOS SISTEMAS PR 
PAISES EUROPEOS 

5e,nde.y~ 

ISIONALES EN LOS 

EL DR. JORGE URRIZA. ESPECIALISTA EN SISTEMAS PREVISIONALES. 
EXPLICA-EN FORMA EXCLUSIVA PARA LOS LECTORES DE LA REVISTA 
S ~&}'- LA SIIUACION ACTUAL DEl SEGURO SOCIAL EN LOS 
PAISES EUROPEOS. 

El sistema ampliamente mayoritario es el de reparto, de carácter público, financiado con 
las contribuciones del trabajador, del empleador y en menor medida del Estado, con 
prestaciones definidas proporcionales a los salarios percibidos en actividad, esto es 
que el trabajador sabe cómo se calculará su jubilación y cuánto le corresponderá co
brar, porque así lo establece la ley. 
La población cubierta es la de los que integran el mercado laboral, si bien los demás 
pueden llegar a tener prestaciones asistenciales, y el alto grado de cobertura (cuántos 
trabajadores están realmente protegidos) es muy alto, alcanzando del 80% al 90%. 
El monto de las jubilaciones, comparado con el salario medio neto (lo que se denomina 
tasa de sustitución) va del 52% en España a! 77% en Italia y para cobrar esos porcenta
Jes hay que acreditar de 30 a 40 años de servicios. Pero todos los países pagan jubila
ciones proporcionales a los que tengan menos años de servicios, no requiréndose nun
ca más de quince años para cobrar una jubilación parcial. Esto es que se privilegia la 
edad para acceder al beneficio y el monto se gradúa (a 1,5 puntos o 2 puntos por años) 
de acuerdo a los años que se ha aportado. 
Las edades legales requeridas son muy variables y han ido aumentando pero la mayoría 
requieren 65 años para ambos sexos y en algunos casos algo menos para la mujer. 
Como casi todos los países han flexibilizado la edad de retiro o han creado numerosos 
sistemas de jubilación anticipada como paleativo para el desempleo, la edad real de 
retiro ha descendido. 
¿ Y cuánto se gasta en todo esto? Los regímenes previsionales que pagan las jubilacio
nes por vejez, invalidez y de sobrevivencia (nuestras pensiones) son el núcleo central 
del Estado de Bienestar (que sigue vivito y coleando) y équivalen al 15,4% del PBI 
(promedio en la Unión Europea año 1995) lo que significa más del doble de lo que se 
destina en nuestro país. 
¿ Y los sistemas de capitalización individual como el modelo chileno o parcialmente el 
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nuestro? En Europa no se consiguen. Todos los sistemas básicos son de reparto. 
Son características esenciales del modelo europeo: por un lado la enorme adhesión que 
lo sostiene y la reacción inmediata que se suscita cuando se lo intenta cambiar 
abn1ptamente, y por otro lado algo natural en los últimos cien años, que es el ajuste y 
modificación permanente de los regímenes que permitan su viabilidad a largo plazo, 
debido a la maduración de los mismos, a la mayor longevidad, al mayor desempleo, a 
la incorporación de la mujer al mercado laboral, etc., lo que provoca el constante 
análisis de 4 componentes básicos: la edad para jubilarse, el porcentaje de los aportes, 
los años que se toman como referencia para calcular la jubilación y el monto del por
centaje de las prestaciones. Pero todo ello en forma gradual y progresiva, con cambios 
a veces anunciados con 20 ó 30 años de anticipación a efectos de respetar los dere-

. chos que se van adquiriendo. 
Pero lo que no ha cambiado son los conceptos básicos del seguro social: un sistema 
financiado por los interesados (y en muchos casos co-administrado por ellos) que da 
prestaciones proporcionales al salario percibido en actividad y en que el Estado es • 11 

responsable y garante de su cumplimiento . 
El panorama actual (bien reflejado ·en el Pacto de Toledo español) tiende a conservar 
todo lo adquirido aceptando los ajustes parciales que ·sean necesarios, pero en ningún 
caso perdiendo los derechos fundamentales adquiridos y es un ejemplo claro la movili
dad futura de las prestaciones en que se tolera que se ajusten "solo" por la inflación 
aunque se pierda algo del crecimiento de la economía nacional del que se debería 
participar 

-29-



5~0y 

LA VIGENCIA DE LOS <<GRANDES>> ARTISTAS 
PLASTICOS. 
En una exposición con <<orandeS>> sorpresas, los mayores de 65 
años demostraron por qué siguen siendo maestros: <<La Rebelión 
de los GeronteS>>. 

Kenneth Kemble, • notable artista plásti:
co, mayor de 65 años (la edad sólo im-. . 

porta para las estadísticas, no. para otra 
cosa) curó una muestra formidable de 

• pintura, instalaciones y esculturas, hasta 
hace poco, en el Centro Cultural Recoleta 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
En ella, artistas mayores de 65 años ( otra 
vez la estadística, nada más) expusieron 
sus obras., compuestas bajo el lema de 
que no solamente los jóvenes pueden des
tac.arse en esta sociedad. con tantas deu
dás hacia. su gente, sino que también los 
mayores, maestros en sus respect~vas 
disciplinas, tienen derecho a seguir ali
mentando la máquina de la vida. 
La muestra comenzó bajo los augurios 
de su anfitrión Kenneth Kemble (K, se
gún la firma al pie de su Epistolario ama-: 
torio de un septuagenario), según los 
cuales: "La mente es su propio_ lugar y 
en sí misma puede convertir el cielo en 
infierno o el infiern.9 en cielo" (John 
Milton, El paraíso perdido). 
Si vivir es una lucha cotidiana para el co
mún de los mortales, esta suerte de pró
logo demostró. que para los artistas (fun
damentales en la historia del arte argenti
no) pasa exactamente lo mismo. La vida, 

las experiencias amorosas, los mínimos 
detalles que se podrían pasar por alto, 
las noticias, la naturaleza, todo estuvo 
reunido en esta excepcional muestra. 
Los exponentes fueron: Carlos Alonso. Ma
nuel Alvarei, Luis Barragán, Osvaldo Borda. Ri
cardo Carpani , Víctor Chab. Miguel Dávila. 
Eduardo Me Entyre, León Ferrari, Carlos 
Gorriarena, María Juana Heras Ve/asco, Kenneth 
Kemble, Raúl Lozza, Aurelio Macchi, María 
Martorell, Mario Mollari, Carlos de -la Motta. Mi
gue! Ocampo, César Paternostro, Pedro Pont 
Vergés, Alfredo Portillos, Antonio Pujía, Josefina 
Robirosa, . Guillermo Roux, Juan Manuel Sánchez, 
Clorindo Testa y Miguel Angel Vida!. 

Todas las obras y autores merecerían un 
comentario aparte ( aunque por el reduci
do espacio de esta no.ta, sólo se puedan 
mencionar algunos); nos quedaremos con 
las obras de Kenneth Kemble, Guillermo 
Roux, Josefina Robirosa, Ricardo 
Carpani, León F errari, Carlos Alonso y 
Miguel Dávila. 
Ya lo dijo Kenneth Kemble: "Conclusión: 
mi fascinación por vos no podía haberse 
interpretado como una mera infatuación 
de un viejo por una joven y casta donce
lla, no. Sino que dirigido por factores . 
extraterrestres y digo mejor, cósmicos, 
obedecía a un condicionamiento sublime 
que estaba dirigiendo la estrategia 
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molecular desde mi comienzo del mañana". 
''En otras palabras, porque estamos ingre
sando en la era de 
Acuario con el do
minio de Júpiter y 
siendo Acuario un 
tiempo de tluídos 
y Júpiter de tem
pestades, era inevi
table que algo de 
anormal y exage
rado ocurriese: el 
descóntrol". Tal 
vez las palabras de 
K, como él mismo , 
se llamó, reprodu-
jeron un estado de ánimo, muy similar al 
espíritu de la creación joven/adolescente. 
Kemble expuso sus acrílicos sobre tela:. 
"Preescolar, 1995"/"Paisaje compacto apto 
para gatos verdes, 1995" y "Radiando ma
riposas, Premio Trabucco 1996". 
Kemble logró otra vez llamar la atencióni 
como siempre~ quién no recuerda _sus pro
pias palabras: " ... el miedo a no ser consi
derado en serio", que parecieron ser el mo
tor de este evento. Este cultor del 
infonnalismo, dijo en algún momento que 
en el arte "nos permitimos desarrollar una 
pintura más libre, más elástica, algo que no 
sé había contemplado hasta ese momento, 
la improvisación, las texturas utilizadas (has
ta ese momento el artista era organizado: 
bocetos, etc.) la utilización del gesto, la 
materia, rompía con lo establecido hasta ese 
momento. 
Nadie mejor que este "rebelado geronte" 
para movilizar la muestra que abrió el espa
cio ideal en la recuperada Sala Cronopios, 
porque "el artista debe arriesgar, equivocar-:
se" como hizo bien en destacar. 

5~01-' 
Siguiendo con los destacados aquí, nos 
encontramos con Carlos Alonso quien nos 

dejó una magnífi
ca muestra de su 
arte en su obra 
"Mal de amores" y 
"Mal de amores 
II", en las cuales 
parodió la sala de 
un hospital con 
todo lo tremendo 
y shockeante que 
pueda tener esta 
pintura que sirve 
para destacar una 
situación que debe 

corregirse y el romance (sobre una cami
lla transportada por dos enfermeros en un 
pasillo de hospital) ~on la muerte, una vez 
más (¡pero qué bien lo hizo!), mediante 
acrílico y óleo sobre tela, 1982. 
A su vez, Josefina Robirosa dejó. con la 
boca abierta y fue una lástima no haber 
podido hacer la tapa de la Revista Sende
ros con este acrílico sobre tela "S/T, 1997" 
en la cual la verde naturaleza (¡tan bien 
iluminada!, en base al manejo de la técni
ca artística utilizada) se abrió de un soplo 
sobre la inmensa variedad que un simple 
paisaje puede mostrar. 
Con Guillermo Roux hicimos un punto y 
aparte. El presentó dos carbones "El abra
zo, 1992" y "Mujer y máscara, 1995" 
(foto). La rebeldía de este 'geronte' se 
explicó desde un principio, porque sus 
obras llevaban las fechas cambiadas entre 
lo que encontramos sobre el papel y lo 
que decía su chapa. 
Guillenno Roux explicó que "el arte tiene 
ritos, la vida tiene ritos. Uno nunca sabe 
cuándo llegará la voz, por éso hay que 
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esperarla hasta que se convierta en una pin
celada feliz. Nadie mejor que este gran ar
tista para decirlo, alguien que supo espe
rar el momento feliz, quien en una época 
regresó de Europa y se estableció como 
maestro en Jujuy durante seis años. 
En lo que respecta a León Ferrari, sus obras 
"Resplandeciente", "El Papa pidió", "In
tolerancia y odio", etc., escritas en Braille 
sobre páginas de diarios, recordando la Pa
labra de Dios, "pintaron' la actualidad de 
este excelente artista. 
Y para el final dos destacados pintores: 
Ricardo Carpani "Las placitas de Buenos 
Aires tienen ese no se qué, ¿viste?, acrílico 
sobre tela 1996", quien expresó una visión 

S~c»' 
apocalíptica de naturaleza y sociedad, sin 
embargo con trazo estilizado pero oscuro 
y siniestro; en el caso de Miguel Dávila "Pai
saje urbano, tríptico, técnica mixta 1997", 
la publicidad y las multitudes bien merecie
ron quedarse en nuestras retinas hasta el 
fin del siglo, al menos. 
Si este botón no sirviera como muestra 
de que los 'gerontes' aún siguen más vivos 
que algunos jóvenes que se precian de ta

les, cerremos con palabras del mismísimo 
K, cuando esbozó que: "Yo quiero ser vos 
y quiero que vos seas yo. Quisiera fusio

narme enteramente para que no exista más 
la duda de que yo soy vos y vos seas 
yo". Un deseo hecho realidad, maestro. 

BUENAS NOTICIAS PARA JUBILADOS. 
El Doctor Mario Ruda, Director General Adjunto de Programas para la Terce
ra Edad, de la Secretaría de Salud de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
nos recibió muy amablemente y nos explicó que: «El envejecimiento de una 
población es una meta natural y deseable de cualquier sociedad en desarrollo y 
la vejez debe ser acompañada por una mejoría de la calidad de vida de los que 
llegan a ella, de modo que sea una persona positiva». 
Asimismo, tomamos nota de las actividades de interés para docentes y jubila
dos: 

l. Se hallan a disposición los móviles odontológicos y podológicos, para 
Centros de Jubilados. (Informes: 300-9606 // 300-9449, de 9 a 16). 

II. Proyecto para crear un Bosque Intergeneracional: para colaborar y 
desarrollar el programa ecológico representando a Escuelas y a Jubilados, de
berán comunicarse con los teléfonos 300-9606 // 300-9449, de 9 a 16). 

III. El Parque de la Ciudad continúa brindando acceso gratuito para jubila
dos, los sábados, domigos y feriados. Además, como novedad, los miércoles 
entre las 1 O y las 17, dispondrán de acceso a juegos especiail'.!s. La gran diferen
cia, radica en que hay visitas guiadas y ahnuerzo. 

IV. Visitas a Museos y entradas para Teatros son otros beneficios que se 
otorgan. 
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RECORDATORIO: 
PROXIMO COBRO DEL BENEFICIO 

Les informan10s que el cobro del próximo benefi
cio será del I al 15 de diciembre y que se le adi
cionará al 1nismo la asignación semestral. 

FORMACION DOCENTE TECNICO PROFESIONAL 
La Ceremonia de Ape1tura se realizó en el Com
plejo "'Gimnasia y Esgrima La Plata". Contó con 
la presencia de las siguientes autoridades na
cionales. provinciales. educativas y de los anfi
triones. la A..sociacion del Magisterio de la En
señanza Técnica : Dr. Martín Redrado. Dr. 
Eduardo Benedetti. Prof. Jorge Dobal y Prof. 
.luan .losé Costa. 

Fue de singular imp01tancia el discurso del Dr. 
Mmtín Redrado. quien preside el Instituto Na
cional de Educación Tecnológica ( l. N. E. T.). 
Destacó la fonnación técnica y recordó que las 
respuestas al problema del empleo -a la vista de 
las nuevas transfonnac1ones que trae consigo 
la globalización- las dieron los sindicatos. los 
docentes y las empresas en un trabajo conjunto 
con el instituto nacional que dirige. 

Además. expresó que: "Los NUEVOS PER
FILES PROFESIONALES se desaITollarán a 
través de cuatro Programas de Capacitación In
tensiva, los cuales son: -N uevos estándares de 
Fonnac1ón Técnico Profesional. -Plan Nacional 
de Equipamiento. -Programa de Capacitación 
Docente. -Incentivos Impositivos para Empre
sas. 

En representación de la Directora General de 

Escuelas de la Provincia de Buenos Aires Dra. 
Graciela Gianetassio. asistió Eduardo Benedetti 
Presidente del CoPrET (Consejo Provincial de 
Educación Tecnológica) quien afümó que "el ca
mino hacía la excelencia es un camino que reco
neremos juntos" 

A su t~mo tomo la palabra el Secretariq Gene
ral de A.M. E. T. Prof. Jorge Dobal. quien resaltó 
que hay que discutir y expresarse en estos mo
mentos en que el sistema educativo atraviesa 
cambios profundos. 

Para culminar el acto. habló el Secretario Ge
neral de la Regional Provincia de Buenos Aires 
Prof. .luan José Costa. quien agradeció (visible
mente emocionado) a la concunencia el esfuer
zo que había realizado para darse cita allí. Asi
misnio, se comprometió ante la numerosa audien
cia a expresar lo que pasa en la Provincia de Bue
nos Aires y se refirió a la necesidad de cambios 
educativos profundos y a la capacitación docen
te . 

Acto seguido. en la Escuela Tecnológica 
«Albe1t Thomas» (al lado de la cancha de Estu
diantes de La Plata) se llevaron a cabo los dis
tintos Talleres Pedagógicos. 
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Estimado Docente: nos interesan sus du
das e inquietudes. Por estos motivos, es
cribanos a la OFICINA DE PRENSA y 
exprésenos sus sugerencias. Las recibire-
mos con mucho gusto. _ 
Nos encontramos en ADOLFO ALSINA 
875 CP 1087 - BUENOS AIRES. 
Si lo prefiere, nuestro e-mail es: 
CAJAPREN@DATAMARKETS.COM.AR 

ATENCION AL PUBLICO 
Le recordamos también que, para solucionar sus inquietudes 
puntuales, contamos con el Sector de Atención al Público 
-que atiende de 9:15 a 15:30-. Aquí resolveremos sus proble
mas en fonna personal. 
Si lo desea, lo atenderemos telefónicamente en los números 
342-2132/35 ó 342-4076/78 

Impreso en los Tall. Gráf. del Ministerio de Cultura y Educación 
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Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica ., 

~ -~ Regional XXII - Provincía de Buenos Aires i . ., , ... 
i :·,- ~-:- '~ · ¡ '. -.. ¡ ·,: 

ACCIÓN CONJUNTA DE LAS SECRETARÍAS DE CULTURA Y DE ACCIÓN1SOC~AL· 

ASUMIR EL CO:MPROMISO 
' Crear la igualdad de oportunidades para obtención de educación y capacitación laboral 

* Poner a disposición de todos los compañeros las herramientas tecnológicas que nos permitan 
absorber una sólida formación general básica y técnico científica 

ACTUAR ANALIZANDO
DESA.RROLLOS CRÍTICOS 

Son la consecuencia de la globalización: la educación no convencional, la evolución de los sistemas de 
comunicación, la multimedia, el hipertexto, que sólo en nuestro poder como material de entrenamiento 
permanente nos permitirá controlar el punto de partida. Somos sujetos de aprendizaje y no objetos para 

el aprendizaje y, como tales, asumimos el compromiso de ser sujetos con identidad, 
con predisposición para el uso de los objetos tecnológicos, apoyados en la fe, en nuestros científicos 

en nuestros profesionales, en nuestros docentes, en nuestro sistema educativo, 
en la decisión política de nuestros dirigentes. • 

UN COMPUTADOR PERSONAL • 
SOFTWARE EDUCATIVO CURRICULAR MULTIMEDIAL (EGB • POLIMODAL) . . ' 

60 CUOTAS DE$ 40. 
Opcionales: Mesa de computación/ Modem Alta Velocidad/ Teclado con memoria de entrenamiento 

12 CUOTAS DE$ 30. 

PLANES ALTERNATIVOS 

12 / 24 / 36 CUOTAS. 

-ACCESO A BASES DE DATOS CON INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 
- ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL SIN CARGO A LOS DOCENTES 
- ASESORAMIENTO DE CARÁCTER INTERNACIONAL SIN CARGO A LOS DOCENTES DE CARÁCTER 
FORMATIVO INFORMATIVO 

Frente a los temores de la Globalización 
REAGRUPAMIENTO SOLIDARIO 

INFORMES Y VENTAS: CALLE 43 Nº 709 ( 1900) LA PLATA - TELE FAX: (021) 254425 / 226265 



HOTEL UDA Wlff~~f![I 
11 DE SEPTIEMBRE 

EL HOTEL DE TODOS LOS DOCENTES 

l0PLANTAS 
63 HABITACIONES 
ALFOMBRADAS Y 
EMPAPELADAS 

TARIFAS PARA AFILIADOS, 
CONYUGE E HIJOS: 
HAB. SINGLE: $ 15 
HAB. DOBLE: $ 20 
HAB. TRIPLE: $ 25 
HAB. CUADRUPLE: $ 30 

INCLUYE: 
.. DESAYUNO 
- TELEVISION EN HABITACION 
-TELEFONO 
- AIRE ACONDICIONADO 
- LOSA RADIANTE 
- BAÑO PRIVADO 
- SERVICIO DE FAX 
- CAJA DE SEGURIDAD 

SERVICIO COMEDOR: • 
PRECIO MEDIO $ 5 POR PERSONA. 

CATAMARCA 185-TELEFAX: (01) 957-6660/6690/6692 




