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E 
1 Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad 
de la Educación (SINEC) 
fue creado por la Ley Federal 
de Educación como una he

rramienta clave para garantizar la equidad 
en la distribución del conocimiento en todo 
el país. 
Este sistema consiste en la medición año a 
año de los aprendizajes de los alumnos de 
todos los niveles. el control de la adecua
ción de los contenidos de la enseñanza a 
las demandas de la sociedad y a los reque
rimientos del mundo productivo y acadé
mico. y el control de la calidad de la forma
ción de los docentes. 
Ya se han efectuado tres operativos ·nacio
nales de medición de logros de aprendiza
je en Jos años '93, '94 y '95. Estos, opera
tivos, de carácter muestra!, dan informa
ción sobre el estado de la educación en to
do el país. A partir de ellos, se produjeron 
recomendaciones metodológicas para to
dos los docentes a fin de mejorar el traba
jo en el aula. intensificar y orientar las ta
reas de capacitación docente y asistir a las 
provincias que presentan mayores dificul
tades. Calidad, entonces, porque se tiené 
un mapa más real del .sistema educativo. 
Calidad porque se sigue año a año el ren
dimiento de los alumnos y se avanza cada 
vez más en la detección de sus problemas 
y dificultades en el aprendizaje. Calidad 
porque se garantiza una equidad verdade
ra que parte de una certera detección de 
las desigualdades. 
En este número de Zona Educativa ra
diografiamos los resultados de la Evalua
ción Nacional de Alumnos y comparamos 
los resultados del '95 con los de los años 
anteriores. En un informe especial de seis 
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páginas mostramos el estado del mapa 
educativo de nuestro país. 
Además, en nuestro espacio de reporta jes. 
dos entrevistas imperdibles: Ignacio Agui
Jar. elegido "El maestro del año", que 
cuenta su experiencia autogestionaria en 
Salta. y Juan Carlos Tedesco. director de la 
Oficina Internacionai de Educación de la 
UNESCO, que analiza. desde una óptica 
personal, la transformación del sistema 
educativo en la Argentina. 
También. en toda la revista se despejan 
dudas y se analiza a fondo la implementa
ción de la Ley Federal de Educación. Y, por 
supuesto, tampoco faltan las secciones de 
consulta para el docente: Libros. Pregun
tas y Respuestas. Zona Estadística y Zona 
de Servicios. 
Hasta el próximo número. 
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En el número presentación de la revista explicamos cómo 
comunicarse y a través de qué secciones. A Correo de Lecto
res llegaron varias cartas; a todas las que nos auguraban 
buena suerte en este emprendimierito, les agradecemos. 
Si desea efectuar comentarios acerca de los artículos, 
solicitar que se profundicen algunos temas, sugerirnos 
ideas o plantearnos su opinión, esperamos su carta en: 

Zona Ed,.~ath·~ . 
~· Pjzzurn'o .9¡l5 ."-'. _,, _ 

!"fpiso, ofjcifía 123 -
, (1020) 

··con el comienzo del año 
lectivo y ante el desafío de 
empezar con la transfor
mación en la educación, 
muchos docentes nos sen
timos preocupados. Por un 
lado, realmente deseamos 
colaborar por medio de 
nuestro trabajo diario para 
que la educación en la Ar
gentina sea efectiva. Por 
otro, son pocos los lugares 
a los que podemos recurrir 
para encontrar respuestas 
a nuestras preguntas. Era 
hora de que apareciera un 
medio cuya meta es pres
tar un servicio, de fácil ac
ceso y con un lenguaje sen
cillo, sin vueltas. 
Por último, quería hacer un 
pedido: me gustaría que 
profundizaran sobre el te
ma educación especial. Si 
bien no soy una especialis
ta, como docente en mu
chas oportunidades me en
frento con dificultades a la 
hora de orientar a los pa
dres de niños con determi
nadas imposibilidades.·· 

Estela MoliDa 
Rosario 

Santa Fe 

R: En el número ante
rior, en la sección li· 

bros, se reseñó una 
publicación del Plan 
Social Educativo 
que trata el tema 

· --- .. 

de educación especial 
desde una óptica prác
tica, es decir, introdu
ciendo las nuevas tec
nologías a la problemá
tica puntual de los jó
venes no videntes. En 
los próxünos números 
podrá encontrar mate
rial que seoouramente 
le resultará útil e inte
resante . 

.'\1. C~>, ,~;.Jo ll~ Dn<ECLI(J~: 
Escribo esta carta para ha
cer mención al artículo 
"'Los Qué y los Cómo··. En 
reiteradas oportunidades 
me resultó muy difícil leer 
sobre educación en otro lu
gar que no fuera publica
ciones escolares. manua
les. etc. Al fin y al cabo, la 
clase es el lugar desde don
de cada día comenzamos 
con la transformación y 
considero que la nota pu
blicada en el número 1 de 
vuestra revista es un punto 
de partida para abordar es
ta problemática. 
Por ello, pediría que los te
mas estuvieran más orien
tados al trabajo en el aula, 
con actividades específi
cas. 

María Eugenia Intile 
Río Tercero 

Córdoba 

R: Al comenzar con la 
revista se planteó al 
docente como receptor 
inicial exclusivamente. 
El objetivo es lograr un 
tratamiento periodísti
co sobre la temática 
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Buenos ,c\ires 

que le interesa al edu
cador. En este número, 
en la misma sección, el 
tema se centrará sobre 
la enseñanza de valores 
con ejemplos de actiVi
dades para trasladar al 
aula. 

RJ.:llfiT' zo r:111 • · ~~ .: 
Me complació descubrir, en 
una publicación dedicada a 
la educación, ilustraciones 
del investigador italiano 
Francesco Tonucci. Sus di
bujos son una excelente de
mostración de inteligencia 
combinada con la sutileza 
de un artista del lenguaje. 
Resultaría interesante que 
se publique alguna nota de
dicada especialmente al tra
bajo, de este reconocido psi
cólogo que ha hecho que 
muchos docentes -como me 
sucedió a mí- redescubran 
el valor y el significado de la 
palabra y los diferentes for
matos en los que se puede 
expresar. 

Cristina Escobedo 
Capital Federal 

R: Al incluir las viñetas 
de Tonucci, se quiso 
rendir homenaje a este 
talentoso investigador. 
Por otro lado, nada me
jor que sus dibujos para 
ilustrar, entretener y 
enseñar al mismo tiem
po. No será la última vez 
que aparezcan las inge
niosas ilustraciones de 
Frato en estas páginas. 



P R E G U N T A -s- Y R E S P U E S T A S 

Esta sección fue pensada para que los docentes planteen sus inquietudes y du
das. La transformación educativa y las distintas partes del proceso que la 
acompañan requieren de respuestas y este espacio se encarga de aclararlas. 
Esperamos que continúen enviando sus preguntas. La redacción de las mismas 
debe ser clara y simple, sin que ello implique omitir temas que interesan a mu
chos educadores. Las cartas deben enviarse a: 
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Capital Federal 

P: ¿Qué pasa con las provincias 
que no acuerdan en el Consejo 
Federal? 

Adriana Schiariti, Mendoza. 

R: El Consejo Federal de Cultura y 
Educación es un órgano de acuerdos. 
Para llegar a acordar no se estable
ció una metodología de votación sino 
un estilo de generación de consen
sos. Es decir, hasta ahora lo que se 
ha aprobado en su seno ha sido por
que antes de la instancia de la Asam
blea General se trabaja con los equi
pos técnicos, los docentes de las pro
vincias. los asesores. etc. De esta 
manera se logran acuerdos posibles 
de aplicar. 

P: ¿A qué aspectos de la forma
ción docente debéría apuntar la 
capacitación? 

Eduardo Manzitti, Corrientes. 

R: A partir de la Ley Federal de Edu
cación, la organización de la forma
ción docente ha tomado como base la 
estrategia de la actualización y capa
citación continuas. Esta capacitación 
se orienta fundamentalmente a esta 
etapa de la aplicación de la Ley 
24.195; es decir, a los nuevos conte
nidos y formas de organizar el traba
jo en la escuela. 
Se debe apuntar a la profesionaliza
ción de los docentes y capacitar en 
función de las necesidades. 

P: Sobre los cursos de capacita
ción, no me queda claro si se va 
a otorgar puntaje o no. 

Zulma Stolovitzky, 
Entre Ríos. 

R: Los cursos son para ayudar a los 
actuales docentes a poder enseñar 
los nuevos contenidos que hoy apare
cen en los CBC. No son obligatorios, 
pero son una oferta válida y necesa
ria de capacitación. Será obligatoria, 
sobre el final de esta etapa de aplica
ción gradual de la ley, una prueba na
cional de certificación que acreditará 
idoneidad en los nuevos contenidos. 

P: ¿No sería bueno realizar el 
perfeccionamiento docente 
desde los mismos profesora
dos? 

Esther Carito, 
Capital Federal. 

R: Sería óptimo en todos los casos 
que se garantice buena calidad. En la 
actualidad muchos profesorados es
tán realizando cursos de capacita
ción para los docentes en servicio. 
Muchos de estos profesorados re
quieren bastante asistencia para es
te fin y es por ello que no se ha pen
sado en que sólo los profesorados 
den los cursos. sino que participen 
también las universidades. 
Sin embargo, esto debería ir incre
mentándose a medida que todos los 
Insti tutos de Formación Docente 
(IFD) fueran asumiendo esta función 
que, deberá ser permanente. 

P: ¿Cómo hacen las provincias 
para elaborar sus diseños cu
rriculares? 

María E. Reymúndez, 
Río Negro. 

R: Cada una tiene su propio proceso, 
aunque en este momento están tra-
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bajando en conjunto con el Progra
ma de Transformación Curricular del 
Ministerio nacional para avanzar de / 
manera pareja. 

P: ¿A partir de qué año será 
obligatorio presentar el certifi· 
.cado de asistencia a sala de 5 
(Inicial) para ingresar en la 
EGB? 

Jacquelina Baigorria, 
Capital Fed~ral. 

R: No se debe confundir la obligato
riedad del Estado en ofrecer el ser
vicio con la obligación de los padres 
de mandar los chicos al Jardín. El 
Censo "91 muestra que ya en ese 
momento, el 83% de chicos de 5 
años iban a la escuela. O sea que el 
hecho de que ahora sea obligatoria 
no fuerza nada. Más bien responde a 
una demanda de la sociedad. 
La estrategia de implementación de 
la ley es graduada pero integral. Ca
da provincia fi ja sus propios ritmos. 
Muchas empiezan la aplicación de la 
ley en 1996 con la obligatoriedad de 
la sala de 5 del nivel Inicial. Muchas 
agregan esto al primer ciclo de la 
EGB (EGB 1 ). Por ahora la obligato
riedad es para el Estado, el que de
be garantizar los espacios adecua
dos y los recursos humanos especia
lizados. 

P: ¿Qué va a pasar con el 6° 
año en las escuelas técnicas? 

Prof. Ernesto Chejas, 
Capital Federal. 

R: Va a pasar lo mismo que con el 



resto de los años de estas escuelas: 
deberán redefinirse en el contexto 
de los nuevos contenidos y de la 
nueva estructura del Polimodal. Pe
ro esta redefinición no toca sola
mente a las escuelas técnicas sino a 
todos los establecimientos educati
vos del país, de cualquier nivel y 
modalidad. 

P: Tengo entendido que una de 
' las áreas en el 

Polimodal es 
Tecnología, para 
esto los chicos 
necesitan com
putadoras. ¿Có
mo se piensa im· 
plementar? 

Luisa Delgado, 
Tierra del 

Fuego. 

R: Educación Tec
nológica no es lo 
mismo que ense
ñanza de informáti
ca. Los contenidos 
básicos de Tecnolo
gía para la educa
ción Polimodal pro
pician avanzar en 
una cultura tecno
lógica básica inte
gral, crítica, ética y 
poliva lente. Entre 
muchas otras co
sas. se proponen 
nuevos contenidos 
de informática ten
dieñtes a generar 
un uso inteligente de las computado
ras y un autoaprendizaje comprensi
vo de los futuros productos. Pero 
también hay contenidos sobre tecno
logías químicas, biotecnología y las 
tecnologías de gestión. Pero es cierto 
que se debe incorporar la informáti
ca como un tema básico de la nueva 
escuela. El equipamiento a todas las 
escuelas está previsto en el Pacto 
Federal Educativo por el que se in
vertirán entre 1995 y 1999 $3.000 
millones. Hasta ahora el Ministerio 
de Cultura y Educación ha distribui
do equipos informáticos a través de 

diferentes programas (Plan Social 
Educativo, Escuela Nueva. Programa 
de Transformación de la Formación 
Docente) a las escuelas e institutos 
de formación docente. 
Es importante considerar que coope
radoras escolares y otras institucio
nes de la comunidad contribuyen a 
dotar a las escuelas con éstos y otros 
avances tecnológicos y por otro lado, 
las propias jurisdicciones proveen a 
los establecimientos a su cargo de 

·estos insumos. 

P: ¿Qué materias nuevas se 
agregan aparte de Formación 
Ética y Ciudadana (en todos los 
niveles)? 

José María Iglesias, 
Capital Federal. 

R: Por ahora no se agregó ninguna 
materia nueva. Sólo han salido los 
CBC. que son puramente conceptos. 
procedimientos. valores y acti tudes. 
organizados en capítulos (n9 en "ma-
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terias"). y no tienen por qué ser en 
todos las mismas. 
Pensemos un ejemplo a la inversa. 
El capítulo de Ciencias Sociáles de 
los CBC no parece agregar ninguna 
materia nueva porque ya tenemos 
Ciencias Sociales en nuestras escue
las. primarias y secundarias. Sin 
embargo, una cuidadosa lectura 
mostraría que este capítulo redefine 
la antigua idea de que las Ciencias 
Sociales son sólo Historia, Geografía 
y Educación Cívica. e incluye con

ceptos básicos de 
Economía, Ciencia 
Jurídica, Sociología, 
Ciencia Política, en
tre otras disciplinas 
sociales actuales. 
Cuáles de éstas esta
rán separadas en el 
diseño de las provin
cias no está hoy muy 
resuelto. Finalmente. 
una área nueva que 
se abre y que deberá 
figurar en todos los 
diseños de todos los 
niveles es la Educa
ción Tecnológica. 

P: ¿Cambia la for
ma de calificar? 

Amelia Figgis, 
Buenos Aires. 

R: En el proceso de 
elaboración de los 
nuevos contenidos de 
la enseñanza se reco-
nocen tres niveles de 

organización: el nivel nacional, don
de se elaboran los CBC; el nivel pro
vincial. donde se elaboran los dise
ños jurisdiccionales de cada nivel y 
modalidad; y el nivel institucional, 
donde cada escuela realiza sus ade
cuaciones. La decisión sobre la ma
nera de calificar es un tema del se
gundo nivel, o sea de los diseños ju
risdiccionales. que se están elabo
rando durante este año. Si bien se 
ha acordado que los criterios y for
mas básicas de calificar serán co
munes, no se ha avanzado todavía en 
relación con este tema. 



Varios docentes de diferentes regiones del país enviaron sus 
opiniones y r'efleJdones acerca de "La Transformación Educativa". 
Los criterios de selección de los dos textos aquí reproducidos fueron: 
la síntesis para expresar conceptos y los distintos puntos de vista. 
Recuerden que esta sección estará dedicada al tratamiento de un 
solo tema siempre relacionado con la nota central del número 
anterior. Para el próximo mes el tema sobre el cual los 
convocamos a escribir es "Evaluación nacional de alumnos: 
respuestas y propuestas". 

~~~~._ ............ --..... ... 

DOS LEYES C0~1.PARADAS 

L 
a aplicación de la Ley Federal de Educación ha 
desatado una gran polémica en nuestro país. 
que resuena especialmente en los medios de Ca
pital Federal. Creo que esto es auspicioso por
que significa que se sigue discutiendo sobre edu

cación, cómo transformarla y los problemas que se presen
tan para hacerlo. 
Mucha gente dice que no están las condiciones dadas para 
la aplicación de la ley. Esto no es un impedimento para 
llevar a cabo el necesario y profundo proceso de trans
formación. 
Creo que es un proceso difícil de organizar y muy 
complejo. Es muy bueno que lo impulse el Estado, 
que no dependa de pequeños grupos privilegia
dos. Nuestro pueblo necesita una educación 
mejor. 
Con esta ley sucede algo similar a lo que 
pasó con la ley 1420 en su momento. 
Planteaba entre otras cosas, la obligato
riedad de educación para los niños de 
cuatro basta catorce años. -aunque 
en 1884 sólo el quince por ciento 
de los niños de esas edades iba a 
la escuela. 
La envergadura de la tarea es 
parecida. La ley 1420 sentó 
bases sólidas en nuestro 
país. Durante mucho 
tiempo nos permitió 
tener una situación 
más avanzada que 
la de otros paí-

ses de la región. 
El gobierno nacio

nal y ios gobiernos 
provinciales no deben re

signar esta tarea. Muchos 
docentes tenemos grandes ex

pectativas además de las grandes 
preocupaciones que también compar

timos. 

María Rosa del Pilar. 
Gonnet, La Plata. 
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EN 
BUSCA 

DE 
NUEVOS 

l\IÉTODOS 
engo una gran 
preocupación en 
relación a cómo po
drá cambiar la edu
cación en las es

cuelas con grao cantidad de alumnos como las 
que existen en las principales ciudades del país. 

Algunas con una trayectoria e historia importantes. 
como por ejemplo son las escuelas normales. ¿Cómo 

enseñar diferente con tantos alumnos? ¿Cómo formar 
equipos de docentes que preparen y discutan sus pro
puestas de clase? ¿Cómo lograr que los alumnos puedan 
contar con anterioridad con una guía de lo que va a ser 
la clase o materiales de autoaprendizaje? Sería bueno 
poder conocer estas respuestas lo antes posible. 
Supongo que los métodos (trabajo en equipo en el aula y 
entre los docentes) que propone utilizar la transforma
ción educativa resultarán de gran ayuda. Sin embargo, 
aún quedan muchas dudas. 
Cada vez que miramos a nuestros alumnos debemos ser 
conscientes del compromiso y de la responsabilidad que 
decidimos aceptar. La transformación es quizá la opor
tunidad que muchos de nosotros estábamos esperando. 
También puede ser la respuesta a nuestras preguntas. "" 

Abril de 1996 

Griselda Crisaldi, 
Mendoza. 
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Cuando se habla de obligatoriedad en el Nivel Inicial 
surgen muchas preguntas: ¿obligatorio para quién?, ¿para 
Jos alumnos?, ¿para Jos establecimientps?, ¿o para el 
Estado? En esta nota se intenta responder a esos 
interrogan tes. 

···············---

U 
no de Jos puntos 
innovadores de 
la Ley Federal 
de Educación es 
el que dispone 

que el último año del Nivel Ini
cial, es decir él que corres
ponde a los niños y a las niñas 
de 5 años, sea obligatorio. 
¿Pero qué significa esta "obli
gatoriedad" de la que habla la 
ley y por qué surgió la·necesi
dad de instaurarla? 

Un poco de 
historia 

"Debe ser 
entendido como 

el planteo de una 
obligación para 

el Estado nacional 

tado nacional y los esta
dos provinciales no 
siempre se sintieron 
compelidos a incluir la 
creación de oportunida
des para cursar este ni
vel entre sus ·priorida- y las provincias., 
des. Por otra parte, la 
ley lo que hace es legali-
zar algo que en la prác-

que ya asistía a la sala 
de 5 años e incluso a las 
de 4 y 3. Esto, que se le
gitimó a lo largo de los 
años, se fue construyen
do en muchos casos por 
iniciativa propia de un 
grupo de gente y por la 
voluntad de las distintas 
comunidades. Entonces, 

Históricamente las salas de Nivel Ini
cial se fueron construyendo en los 
grandes centros urbanos. Como re
sultado de esta tendencia, algunos 
niños de áreas rurales, de pequeñas 
ciudades del interior del país o de 
áreas suburbanas en las cuales se 
radican importantes contingentes de 
población migrante, no disfrutaron 
de este servicio educativo. Como el 
Nivel Inicial no era obligatorio, el Es-

tica estaba legitimado, dado que 
existe un alto porcentaje de niños 

muchas veces, se trabajaba en Juga
res inadecuados, en espacios no pro-

Zona Educativa : Abril de 1996 
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picios para los chicos o con falta de 
material e inclusive con una gran fa
lencia a nivel de contenidos. porque 
lo importante era que la demanda 
existía, y había q~Je ''improvisar .. sa
las de nivel inicial para responder a 
esta necesidad. 

Lo que la 
obligatoriedad implica 

La Ley F'ederal de Educación en su 
capítulo 3° reconoce como parte del 
sistema educativo nacional a la edu
cación Inicial, constituida por el jar
dín de infantes para niños y niñas de 
3 a 5 años de edad. instaurando co
mo obligatorio el último año. 
Esto debe ser entendido como el 
planteo de una obligación para el Es
tado nacional y para las provincias. 
Desde ahora .. todos los estableci
mientos que presten este servicio, 
sean de gestión estatal o privada, 
serán autorizados y supervisados 
por las autoridades educativas de 
las provincias y por la municipalidad 
de la ciudad de Buenos Aires ... 

Según lo establece la ley en 
su artículo 40: "El Estado 
nacional, las provincias y la 
municipalidad de la ciudad 
de Buenos Aires se obligan 
a: garantizar a todos los 
alumnos/as el cumplimiento 
de la obligatoriedad que de
termina la presente ley, am
pliando la oferta de servi
cios e implementando, con 
criterio solidario, en con
certación con los organis
mos de acción social estata
les, privados, cooperadoras. 
cooperativas y otras asocia
ciones intermedias, progra
mas asistenciales de salud, 
alimentación, vestido, ma
teriales de estudio y trans
porte para los niños/as y 
adolescentes de los secto
res sociales más desfavore
cidos. En todos los casos, 
los organismos estatales y 
privados integrarán sus es

fuerzos a fin de lograr la optimiza
ción de los recursos, y se adoptarán 
acciones específicas para las perso
nas que no ingresen al sistema, para 
las que lo abandonan y para los repi
tentes. ·· 
Esto significa que las provincias in
cluirán, ahora más enfáticamente, la 
creación de salas para los 5 años en
tre sus prioridades, el Estado nacio
nal prestará asistencia preferencial 
para apoyar estas creaciones y las 
familias podrán reclamar con más 
energía el desarrollo de esta etapa 
de la educación argentina. 
Por otra parte, la ley obliga a ··orga
nizar planes asistenciales específi
cos para los niños/as atendidos por 
la Educación Inicial pertenecientes a 
familias con necesidades básicas in
satisfechas. en concertación con or
ganismos de acción social estatales y 
privados.··. lo que significa que se 
tratará de reparar esa inequidad que 
históricamente había existido en este 
nivel de la educación. 
Todo esto no significa que se 
perseguirá a las familias para que 
envíen a sus chicos de 5 años al jar-
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dín de infantes, o exigirse certificados 
o pruebas de egreso del Nivel Inicial. 
para el ingreso en la EGB. Sólo se 
trata de una medida tendiente a dar
le a este nivel la misma importancia 
educativa que a la Educación General 
Básica o la Educacion Polimodal. 

De derechos y 
contenidos 

Los Contenidos Básicos Comunes de 
la Educación Inicial, que fueron he
chos globalmente pensando en salas 
de 3, 4 y 5 años, explicitan qué es lo 
que los niños deben aprender. Hasta 
ahora, el Nivel Inicial centraba su in
terés en el desarrollo madurativo del 
niño. Al·incluir al Nivel Inicial dentro 
de la ley de 
Educación y 
transformar en 
obligatoria la 
sala de 5 años, 
se enfatiza la 
función que tie
ne la escuela 
en todos los ni
veles. de cen
trarse en el 
aprendizaje de 
competencias. 
Todo esto cola
bora reubican
do el Nivel Ini
cial en el lugar 
que tiene que 
estar, como es-

"Lo que se 
vuelve a 

recuperar es la 
funcMn que tiene 

la escuela de 
retomar lo 

pedagógico." 

cuela para niños más pequeños, don
de los componentes fundamentales 
son la enseñanza y el aprendizaje, 
aunque esto se haga con la metodolo
gía propia de la edad, que es el juego. 
F'inalmente, al incluir el Nivel Inicial 
dentro de la ley, los chicos de 3, 4 y 
5 años pasañ a tener los mismos de
rechos que el resto de los educandos, 
detallados en el artículo 43. 
En resumen, lo que hace la obligato
riedad es comprometer mucho más 
seriamente al Estado para que haya 
más salas. para que haya material, 
para el diseño de contenidos, pen
sando en que los chicos puedan rea
lizar más adecuadamente sus apren
dizajes y los docentes dictar mejor su 
enseñanza. 
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Originalmente las lenguas extranjeras ocupaban tan solo 
un pequeño espacio dentro de los CBC de Lengua. Las 
primeras experiencias indican que muy pronto tendrán un 
capÍtulo aparte. Qué se está haciendo al respecto y el 
porqué de esta necesidad. 

A 
unque p~rezcan muy 
distintas. todas las len
guas humanas compar
ten ciertos rasgos uni
versales. Por ejemplo, 

en todas ellas hay reglas básicas que 
permiten su interpretación. y todas 
ellas comparten el hecho de tener di
ferentes tipos de estructuras: se
mántica, sintáctica y morfológica. 

Lenguas y . . , 
comumcaCion 

¿Qué diferencia hay entre lengua ma
terna. segunda lengua y lengua ex
tranjera? Las más parecidas. por el 
uso que de ellas se hace, son la len
gua materna y la segunda lengua. La 
que más se diferencia es la lengua 
extranjera. 
La lengua materna es una necesi
dad biológica, psicológica y social 

que define al hombre, lo ayuda a for
mar parte de una comunidad y con
tribuye a construir su identidad. Es 
la lengua que se usa en la familia y, 
por Id tanto. la primera que se apren
de. También se usa en la vida cotidia
na para trabajar. estudiar, expresar 
los sentimientos y·las necesidades. 
La segunda lengua comparte to
dos estos rasgos, aunque se diferen
cia de ella en que constituye un me
dio alternativo de comunicación con 
una comunidad que también es la 
propia. En situaciones de bilingüismo 
real, lengua materna y segunda len
gua s~ usan en distintas situaciones 
y rara vez hay superposición. En las 
comunidades aborígenes o los grupos 
de inmigrantes, es típico que el niño 
pueda diferenciar cuando usa una o 
la otra. Por ejemplo, un vendedor de 
origen coreano residente en nuestro 
país, va cambiando de ·idioma cuando 
atiende a un cliente y cuando le pide 
algo a su padre o hermano. 
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Las len· 
guas extranjeras, en cam

bio, difieren en mucho de las anterio
res. La gran diferencia es que nor
malmente no es la lengua del país en 
el cual se vive. Nunca son parte de la 
identidad personal, social o histórica 
de los individuos, aunque el contacto 

con una o más lenguas extranjeras 
los ayude a acceder a otras culturas. 
A veces se identifica lengua y comu
nicación. Esto es válido en el caso de 
la lengua materna y la segunda len
gua, aunque no necesariamente con 
las lenguas extranjeras. Sin embar
go, la lengua extranjera también per-

mite algún nivel de comunicación. 
Podemos inte
ractuar con un 
texto escrito u 
oral, y aprender 
a de-codificarlo 
como oyentes o 
lectores para re
solver un proble-
ma {jugando con la 
computadora. le
yendo un cuento, 
etc.). En suma: la 
lengua extranjera 
debe ser útil para el 
que la aprende. 

Las lenguas 
extranjeras 

Los acuerdos del Con
sejo Federal determi
nan que durante el se
gundo ciclo de EGB se 
debe comenzar a ense
ñar una lengua extranje
ra. La gran pregunta es 
cuál corresponde ense
ñar. 
No todas las lenguas ex
tranjeras tienen la misma 
amplitud de uso. El inglés, 
además de lengua extran
jera, es una lingua franca, 
ya que carece de fronteras 

políticas, geográficas y culturales. Se 
ha convertido en la lengua de comuni
cación internacionaL una lengua en 
poder de extranjeros que cada vez se 
aleja más de sus raíces culturales e 
históricas. Es la lengua de la música 
pop, la computación y la bibliografía 
especializada, el lenguaje alternativo 
cuando dos hablantes no comparten 
una lengua en común. A pesar de que 
lo habla menos gente que el español, 
es el idioma que todos deben saber 
para no quedar relegados en un mun
do donde el inglés es una herramien
ta fundamental. 
¿Qué rol cumple la escuela con res-
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LA SITUACIÓN 
ACTUAL 

L os Contenidos Básicos Co
munes de lenguas extranje
ras en la Educación Gene

ral Básica (2do y 3er ciclos) fue
ron concebidos como parte inte
gral del capítulo de Lengua, en su 
bloque 5. Esto era así porque se 
tiende a la educación lingüística 
global del individuo, donde lengua 
materna, segunda lengua y len
guas extranjeras, todas, cbntribu
yen a la formación de la compe
tencia comunicativa. 
Pero aunque las lenguas extran
jeras comparten muchos rasgos 
con la lengua materna, hay as
pectos propios de ellas que faltan 
analizar. consensuar y desarro
llar. De ahí la decisión de que 
ocupen un capítulo aparte. 

pecto a este hecho? La escuela debe 
lograr que los alumnos y alumnas se 
integren a esta macrocomunidad que 
se sirve del inglés para resolver sus 
cosas. 

Una oferta plurilingüe 
Si encaramos la enseñanza-aprendiza
je del inglés como lengua franca. es de
cir, pensando en los beneficios de or
den práctico que implica, habremos 
dado un gran paso hacia la posibilidad 
de aprenderlo también como lengua 
extranjera y de incluir otras lenguas 
extranjeras que amplíen aún más el 
espectro de pensamiento. Porque una 
oferta plurilingüe es siempre deseable, 
encarada desde la educación formal y 
sistemática. 
Además, como miembro del Mercosur 
nuestro país tiene el compromiso for
mal de trabajar para la integración re
gional y, en este marco, la enseñanza 
del portugués juega un rol clave. Por lo 
tanto también se está trabajando en la 
formación masiva de profesores de 
portugués e indagando formas no tra
dicionales de aprendizaje de esta len
gua que puedan tener rápido impacto 
en las poblaciones más interesadas. 
Por lo tanto, el capítulo de la lengua 
extranjera tendrá más protagonismo. • 
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El proceso de transformación y compatibilización curricu
lar iniciado en 1995 llegará a lo largo de este año a defini
ciones fundamentales para el Nivel Inicial y la EGB 1 y 2. 
Cómo continuará el trabajo en cada uno de los niveles y 
qué se espera lograr finalizado el'96. 

D 
urante 1996las provi
nicias y la municipali
dad de la ciudad de 
Buenos Aires conti
núan con el llamado 

proceso de transformación curricu
lar. que consiste en adecuar los con- . 
tenidos. las propuestas metodológi
cas; el funcionamiento institucional, 
la definición de sus roles, etc., a las 
necesidades de las personas y a los 
desafíos de las sociedades en el siglo 
XXI. 
La transformación curricular consi
dera la existencia de tres niveles de 
especificación o concreción curricu
lar. Estos niveles son los siguientes 
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Nivel nacional 
Este nivel de concreción se elabora 
recogiendo necesidades. experien
cias y aportes de las diferentes juris
dicciones que integran la Nación. e 
integrando demandas y perspectivas 
de los distintos sectores de la socie
dad. Es el nivel que corresponde a 
los Contenidos Básicos Comunes. 

Nivel jurisdiccional 
Este segundo nivel de concreción im
plica desarrollar los aportes de cada 
jurisdicción. articulándolos con la vi
sión más global del primer nivel. Es 
el nivel que corresponde a los dise
ños curriculares provinciales. 

Implica contextualizar 

"EXISTEN PROVINCIAS 

QllE REI'OMAN WS 

DISEÑOS CIJRRICULARES 

las orientaciones y crite
rios para garantizar que 
en todo diseño curricular 
jurisdiccional estén pre
sentes los CBC, y que los 
criterios acordados sean 
tomados en cuenta. Los 
contenidos regionales 
serán recuperados e in
tegrados con los CBC y 
los diseños que se elabo
ren conllevarán la nece
saria flexibilidad que el 
currículo de cada esta
blecimiento requiera pa-

EXISTENTES Y LOS 

AC'/'lJALIZAN; OTRAS SE 

PLANTEAN llEALIZARLOS 

MJEVAMEM'E." 

Abril de 1996 
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ra responder tanto a su pertenencia 
nacional y regional cuanto a su iden
tidad institucional. 

Nivel institucional 
Este tercer nivel de concreción im
plica la formulación de un Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) que ga
rantice y enriquezca lo establecido 
en el primero y en el segundo nivel, 
que impulse a su vez su evaluación y 
revisión permanente. 

La necesidad de este proceso de 
transformación curricular es doble. 
Por un lado y como se dijo más arri
ba. se trata de adecuar y/o actualizar 
los principales factores pedagógicos 
a las líneas generales de la transfor
mación. Este proceso ya ha sido ini
ciado por varias jurisdicciones. Por 
otro lado se trata de que la adecua
ción en cada una de las provincias y 
en la MCBA se realice con criterios 
compatibles entre todas ellas. La ne
cesidad de compatibilización reside 
en cuestiones tan importantes y ele-

mentales como asegurar 
que el libre tránsito de 

los ciudadanos por el 
territorio nacional 
cuente con la segu

ridad de que en 
todas las es

cuelas 

diversos contextos polfticos y socio
económicos, y servir como código co
mún para la comunicación entre los 
distintos protagonistas del quehacer 
educativo." (Acuerdo Federal, Crite
rios para la Planificación de Diseños 
Curriculares en las provincias y la 
MCBA. Documento Serie A W 8). 
El proceso de compatibilización se 
inició en el año 1995 y se espera que 

en 1996 se arribe a de
finiciones fundamenta

uEL MINISTERIO DE 

CULTURA y 

les en cada una de las 
veinticuatro jurisdic
ciones para el Nivel 
Inicial y para el primer 

E Ó 
y segundo ciclos de la 

DUCACI ~ DE LA Educación General Bá-
sica. En el marco de 

NACIÓN DISTRIBUIRÁ estos acuerdos federa

A TODOS LOS 
les. las provincias de
sarrollan diferentes es
trategias. de acuerdo 
con su propia historia 
curricular. del país, más allá de 

la lógica cabida a las 
particularidades lo
cales y regionales, se 
ofrezca una educa
ción con característi
cas comunes y de 
igual calidad. 

DOCENTES DEL PAÍS 

DURANTE 1996 Así, y sin pretender ser 
exhaustivos en esta 
descripción, existen 
provincias que retoman 
los diseños curricula
res existentes y los ac
tualizan elaborando do
cumentos dirigidos a 
las escuelas; existen 
otras que han evaluado 

UNA NUEVA SERIE 

DE PUBLICACIONES: 

Los CBC EN LA 
Para esto las provin
cias y la MCBA. a tra
vés de sus ministros, 
establecieron en el 

ESCUELA." 

Consejo Federal de Cultura y Educa
ción una definición compartida de di
seño curricular. así como los items 
básicos que tiene que tener dicho do
cumento para que sea compatible. 
En este marco se entiende por dise
ño curricular a la "explicitación fun
damentada de un proyecto educativo 
en los aspectos más directamente 
vinculados a los con tenidos y proce
sos de enseñanza y aprendizaje. Su 
función es la especificación de nor
mas básicas para la evaluación y me
joramiento de los contenidos y proce
sos de enseñanza y aprendizaje en 
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que los diseños curri
culares existentes no responden de 
manera adecuada a las nuevas exi
gencias y que se plantean realizarlos 
nuevamente. Existen también las que 
optan por elaborar. en lugar de dise
ños curriculares minuciosos o deta
llados. lineamientos generales o indi
caciones básicas o mínimas para que 
las escuelas los especifiquen en sus 
proyectos educativos institucionales. 
Están finalmente, las provincias que 
prefieren enviar a sus escuelas guías 
pedagógico-didácticas para que sean 
trabajadas en el marco de los proce
sos de capacitación y que hacia el fi-
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na! del proceso se 
arribe a la definición 
de un currículum, 
una vez que estas 
guías hayan sido 
trabajadas y proba
das por los docen
tes. 
Para acompañar y 
complementar este 
proceso el Ministe
rio de Cultura y 
Educación de la Na
ción distribuirá a to
dos los docentes del 
país durante 1996 
una nueva serie de 
publicaciones: Los 
CBC en la escuela. 
Esta serie pretende 
ser un aporte del 
Ministerio nacional 
para el tercer nivel 

"LA TRANSFORMACIÓN 

CURRICULAR CONSISTE 

EN ADECUAR LOS 

CONTENIDOS, LAS 

PROPUESTAS 

METODOLÓGICAS, 

EL FUNCIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL, ETC., 

A LAS NECESIDADES DE 

LAS PERSONAS Y A 

LOS DESAFiOS DEL 

SIGLO XXI. " 

La finalidad de la 
serie es que todos 
los docentes ten
gan su ejemplar de 
los Contenidos Bá
sicos aprobados 
por el Consejo Fe
deral de Cultura y · 
Educación, espe
cialmente los co
rrespondientes al 
ciclo en el que ca
da uno se desem
peña. 
Pero, además, ela
borados por y para 
los docentes, Los 
CBC en la escuela 
proponen algunos 
puntos de partida: 

de concreción, es decir, para el pro
yecto educativo institucional. 

• para reflexionar 
acerca de aspec

tos novedosos o no tan conocidos de 
los CBC; 

Está compuesta por nueve volúme
nes (uno por cada ciclo de la EGB, 
otro para el Nivel Inicial y otro por 
cada modalidad del Nivel Polimodal). 

• para seleccionar las oportunidades 
de capacitación y participar creati
vamente en ellas; 
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• para comenzar a trabajar en el 
aula con actividades y estrategias 
acordes con los CBC; 

• para ir evaluando los resultados 
que se obtienen. 

La aparición de los CBC seguramen
te ha originado cantidad de pregun
tas; ¿qué son?, ¿cómo se selecciona
ron?, ¿cómo trabajar con ellos?, 
¿qué relación tiene lo que se hace 
en la escuela y en el aula con los 
CBC? Esta nueva serie brinda res
puestas a éstos y a otros interro
gantes, y sugerencias didácticas 
acordes con los CBC. Sin embargo, 
no reemplazan en manera alguna a 
los diseños curriculares jurisdiccio
nales ni las instancias de capacita
ción y/o de trabajo en la jurisdicción 
y en la escuela. Puede contribuir, 
eso sí, a que se esté mejor informa
do para participar del proceso de 
consultas asociado a la elaborea
ción de los diseños curriculares 
provinciales, y para la selección de 
libros de texto y de alternativas de 
capacitación. 
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Aunque el Ponmodal será la nueva educación post-obligatoria, 
no se lo debe comparar con la escuela secundaria. Desde la 
organización institucional hasta.los contenidos y la forma de 

enseñarlos, la educación Polimodal impncará una forma propia 
de encarar la educación del futuro. • 

.......................................... --.............................................. . 

A 
unque todavía hay que 
ajustar muchas cosas. 
hay algunas cuestiones 
que comienzan a quedar 
claras con respecto al 

Polimodal. De éstas. la más impor
tante sea quizá que se 
trata de una nueva pro-

Como todavía no existe ninguna ex
periencia concreta de polimodal es 
bastante dificil imaginarlo. Lo que 
ocurre generalmente es que se tien
de a hacer una equivalencia entre 
los estudios secundarios (bachiller. 

técnico. perito mercantil) y una mo
dalidad (Economía y gestión de las 
organizaciones. Humanidades y Cien
cias sociales. Producción de bienes y 
servicios y Artes, diseño y comunica
ción) . Entonces. al pensar en qué se 

transformará mi 
nueva escuela se 

puesta que no debe com
pararse con la escuela 
secundaria. Desde los 
contenidos hasta la or-

EDl CACIÓ:\ POU\IOD.\L. TRA\SFORU\CIÓ\' 1:\STIH:CIO\-\L 
Las ofertas actualrs podrán elegir una o más modalidades e 

incorporar o no EGB 3 

busca la modalidad 
más parecida a lo 
que hoy es. 
En primer lugar, 

ganización institucional 
todo tiene entidad pro- . 
pía y no es equiparable 
con lo que es la actual 
educación media. Para 
hacerlo, como mínimo, 
debiéramos sumarle los 
tres años del último ci
clo de la EGB y podría
mos hablar. entonces, 
de una educación de 
mayor complejidad y 
profundidad que en la 
estrictamente primaria 
(los primeros 6 años de 
EGB). Pero aún así es 
diferente a las actuales 
escuelas secundarias. 

COMERCIAL 

OTROS 

Zona Educativa 

Trayecto técnico 
profesional 
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tanto la tecnología 
como la formación 
humanística están 
incluidas en todas 
las modalidades. 
Esto quiere decir 
que saberes que 
antes eran patri
monio de un solo 
tipo de formación 
ahora se compar
ten entre todos. ya 
que no se trata de 
formar para traba
jos específicos sino 
para amplios cam
pos laborales (ver 
pág. 17). 
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Se trata entonces de una formación 
polivalente que permite que cual
quier título de polimodal -equivalen
te en todas sus modalidades- no só
lo acredite para ingresar en cual
quier carrera superior, sino que 
además abra las puertas a un mun
do de trabajo en permanente cam
bio. Por eso uno de los dos grandes 
ejes de la educación polimodal es la 
Formación General de Fundamento, 
que se especifica a través de CBC. 

Los contenidos 
Los contenidos y su forma de orga
nización marcan una de las diferen
cias importantes entre polimodal y 
secundario. 
La propuesta de organizarlos en 
Contenidos Básicos Comunes (CBC 
comunes a todas las modalidades), 
Contenidos Básicos Orientados 
(CBO específicos de cada modali
dad) y Contenidos Diferenciados 
(CD propios de cada escuela) logra 
que cada escuela y cada modalidad 
tenga una entidad propia, pero que a 
su vez todos los alumnos del país 
desarrollen el mismo núcleo de 
competencias fundamentales. 
Se procura además sustituir progre
sivamente los vie-
jos contenidos ce-
rrados y rígidos 
que ponían el énfa-
sis en los datos y 

(saber cómo se 
conoce y se 
aprende) 

• prácticas (usar 
recursos: mate
riales, máquinas, 
tiempo, espacio, 
etc.) 

• interactivas y so
ciales ( comuni
carse y hacer con 
otros) 

• éticas (discernir y 
actuar valores y 
virtudes) 

• estéticas (discer
nir y actuar crite
rios de belleza) 

• corporales (mane-

"S abe res que 
antes eran 

patrimonio ele un 
solo tipo de formación 

ahora se 
comparten 

entre todos ... 

tías, proyectos, 
redundarán fi
nalmente en 
una modifica-
ción de la es
tructura esco
lar haciéndola 
más flexible y 
abierta. Las 
instituciones 
educativas, al 
igual que los 
docentes y los 
propios alum
nos, deberán ir 
adaptándose a 
las formas de 
reorganización 
que proponen 
estas nuevas 
es tru ct ura s, 
que son, por 
otra parte, las 
que la mayoría 

jo saludable del cuerpo) desea y ensaya cuando tiene la po
sibilidad de innovar. 

• afectivas (manejo de las emocio
nes y de los afectos, las tensio
nes, los éxi tO?, las frustraciones) 

Las instituciones 
A nivel institucio
nal tampoco es 
comparable el fun
cionamiento del po
limodal y el secun
dario. 

Las nuevas 
modalidades 

la información. 
reemplazándolos 
por otros que per
mitan reflexionar y 
hacer. 
De esta manera se 
fortalece el núcleo 
de capacidades 
fundamentales que 
todos necesitan 
para su formación 
integral como per
sonas: 

"e ada institución 
puede dictar una 

o más modaliclacles 

Se espera además 
que a través de la 
nueva organización 
de contenidos se 
creen nuevas for
mas de gestión de 
la enseñanza, cam
biando los viejos 
tiempos y espacios 
rígidos del secun
dario. Las antiguas 
~asignaturas"' se
rán sólo una de las 
innumerables posi
bilidades de organi
zación curricular. 
Talleres, laborato
rios, gabinetes, se
minarios, pasan-

No hay razón para que un colegio 
que hasta ahora era comercial se 
transforme obligadamente en un 
polimodal con orientación en Eco
nomía, o para que las escuelas 
técnicas opten solamente por Pro
ducción de bienes y servicios. De 
un polimodal de Arte, diseño y co
municación puede salir un técnico 
en diseño industrial, gráfico, etc. 
En las pautas básicas para la or
ganización de la Educación Poli
modal del Acuerdo Marco se con
templa que cada institución dicte 
una o más modalidades según su 
infraestructura, recursos huma
nos y didácticos e incluso. que si 
la provincia lo acuerda, se dicte en 
el mismo establecimiento el tercer 
ciclo de la EGB junto con las mo
dalidades del polim.odal. • in te lec tuale s 

(razonar, anali
zar, com
prender) 

• metacognitivas 

' segun su 
infraestructura y 
recursos humanos 

y didácticos ... 
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Las opciones son varias y debe
rían estar orientadas más por lo 
que se necesita formar, el futuro, 
que por lo que ha sido la escuela 
hasta ahora: el pasado. 



E D U CAC 1 Ó N PO LIMO DAL 

El mundo del trabajo y la producción ha comenzado a demandar a la educación un nuevo 
tipo de perñl, no tan orienúldo a un puesto de trabajo específico, sino formado en amplios 

campos del saber y del hacer. Esto se traduce en la necesidad de una formación 
polivalente y la respuesúl es la Educación Polimodal. 
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H 
oy en día, todos los 
paises están preocupa
dos por cambiar su 
educación y relacio
narla con el mundo del 

trabajo. El gran problema es cómo se 
hace. 
Numerosas consultas realizadas a 
distintos sectores coinciden sin du
dar en que la principal demanda del 
mundo del trabajo y de la producción 
al sistema educativo formal es una 
sólida formación en competencias 
básicas y en competencias funda
mentales. Ya desde el comienzo de la 
escolaridad. en el Nivel Inicial. du
rante la Educación General Básica y 
en la Educación Polimodal. se busca 
garantizar este núcleo de competen
cias que hoy resultan indispensables 
para desempeñarse de modo solven
te en el mercado de trabajo. 

Un poco 
de historia 

Históricamente, la educación media 
estuvo dividida en dos grandes opcio
nes. Por un lado una vía académica. 
los bachilleratos que podrían ser los 
clásicos o los humanistas. científi
cos. etc .. que nacieron para formar 
las elites que gobernaban (los futuros 
abogados. los directores de empre
sas. etc.). es decir, que preparaba 
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para la universidad. Se 
decía que la educación 
media era básicamen
te propedéutica: pre
paraba para seguir es
tudiando. 
La otra opción, que es 
la de preparar para el 
trabajo, empieza con 
las escuelas de oficios 
y durante la posguerra 
se transforma en lo 
que es hoy la forma
ción técnica y la for
mación profesional. 
Esta formación se ge
neró en una época en 
la que se necesitaba 
mano de obra califica
da. Desde el primer 
gobierno peronista 
donde hay una gran 
preocupación por este 

"Antes que 
personas 

especializadas 
para puestos ele 

trabajo. los 
sectores ele la 
producción las 

buscan formadas 
para amplios 

campos laborales ... 

una buena base de 
competencias básicas 
y que éstas a su vez 
estén vinculadas al 
mercado del trabajo. 
Cada país lo fue resol
viendo de manera dife
rente y el polimodal es 
una de las fórmulas 
para responder a un 
problema que se plan
tea a nivel internacio
nal. 
Antes que personas 
especializadas para 
puestos de trabajo o 
tareas específicas. los 
sectores de la produc
ción reclaman perso
nas formadas para 
amplios campos labo-
rales. 
Expresarse correcta
mente en forma oral y 

escrita, utilizar conceptos y procedi
mientos matemáticos básicos para 
resolver problemas cotidianos, razo
nar metódicamente los problemas 
que surgen de la in-
teracción con el 
mundo natural y so-
cial, organizar y 

ción, el manejo de los poderes, etc. 
Ahora hay una serie de competencias 
nucleares que pasan más por saber 
comunicarse, saber trabajar en equi
po, saber respetar ciertas reglas. sa
ber relacionarse etc .. y que son fun
damentales para la vida y el trabajo. 

¿Cómo lograrlo? 
Pensando en esto es que se diseñó la 
Educación Polirnodal, basada en una 
buena formación general de funda
mento y una formación orientada, 
que son recortes de campos del sa
ber y del hacer y no especializacio
nes. 
Otro elemento central es la introduc
ción de tecnología desde el jardín de 
infantes corno una materia tan im
portante corno Matemática o Lengua. 
Esto permite aprender a vivir en un 
contexto cada día más tecnologizado. 
No hay que confundir esto con infor
mática. Tecnología deja de ser un 
ítem especializado que sólo conocen 
algunos para pasar a formar parte de 

la vida de todos. Final
mente es indudable 
que. además de la for
mación general y 

terna y después con el 
desarrollisrno, con la instalación de 
las automotrices y la cornplejización 
del tejido industrial, es fundamental 
formar mano de obra calificada. Ha
bía que generar escuelas que forma
ran gente calificada. ya que había 
tantas necesidades que era impres
cindible generar una gran oferta pa
ra cubrir estos puestos. Estas vías 
que formaban para puestos de traba
jo específicos o para seguir estudian
do, y que en su momento eran útiles 
y necesarias. fueron quedando obso
letas. 

Puesto de trabajo o 
campo laboral 

gestionar eficiente
mente los recursos 
disponibles. asumir 
responsabilidades, 
trabajar en equipo o 
moverse en entor
nos tecnológicos. 
son algunos de los 
saberes básicos que 
el mercado laboral 
le exige hoy en día y 
en todo el mundo a 
un egresado. 

"Es por eso que en 
todos los países se 
trata ele integrar 
creando un niYel 

medio en 

orientada que brinda 
el Polirnodal, en algún 
momento será necesa
rio encarar la forma
ción para el puesto de 
trabajo. Para ello. se 
está diseñando una 

· estructura mucho más 

1 
flexible que comple
mentará la educación 
Polirnodal. Por esto, 

En los países que tienen propuestas 
de innovación en educación media 
aparece entonces la necesidad de de
finir una nueva educación media que 
elimine esta división entre lo técnico 
por un lado y lo académico por el 
otro tratando de integrar estas ofer
tas: que la formación académica esté 
muy vinculada al trabajo y que la for
mación técnica empiece a desapare
cer corno rama especializada, crean
do un nivel secundario en educación 
que junte estas dos cosas. Que tenga 

Puede verse enton
ces cómo la forma
ción académica y la 
técnica quedan así 
íntimamente liga
das. sumadas a una 
tercera dimensión 
que es la formación 
cívica. En su mo-
mento ésta se limító 
simplemente a co:-
nocer la Constitu-
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educación que 
junte la formación 

académica y la 
técnica en una 
misma oferta." 
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se está trabajando en 
la confección de los 
trayectos técnicos 
profesionales, corno 
opciones que no se 
vinculan a grandes 
campos del conoci
miento o del hacer si
no a áreas ocupacio
nales, mucho más es-
pecíficas. De este te
rna hablaremos en 
nuestro próximo nú
mero. 
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Desde 1993, año en que se creó el Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad, el Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación realiza un Operativo Nacional 
de Evaluación. Los resultados del SINEC miden 
competencias escolares del conjunto de los alumnos del 
paÍs. En este informe especial, 
ZONA EDUCATIVA presenta los resultados de la 
última evaluación, un detalle pormenorizado del 
operativo y las propuestas y respuestas que deberÍan 
brindarse a partir de las conclusiones obtenidas. 

L 
a construcción de un sis
tema de evaluación que 
en forma periódica pro
duzca información sobre 
los resultados del apren

dizaje se ha convertido en una nece
sidad para quienes trabajan en las 
instituciones escolares, gestionan los 
diferentes niveles del sistema educa
tivo y también para quienes envían 
sus hijos a la escuela. Generar un ti
po de información que permita detec
tar dificultades, problemas, falencias 
o aciertos significa estar evaluando 
año a año el desempeño del sistema 
educativo en su conjunto y poder 
orientar las decisiones más adecua
das para su mejoramiento. 
El objetivo de brindar una educación 
de calidad con equidad convirtió en 
insuficiente la información básica 
que producían los sistemas educati
vos y que consistía sólo en datos es
tadísticos que medían cuántos chicos 
van a la escuela, cuántos desertan o 

cuántos repiten. Esa información no 
basta para tomar decisiones sustan
tivas en relación a cómo incrementar 
los aprendizajes. cómo enseñar me
jor a más alumnos, en síntesis cómo 
mejorar la calidad de los servicios 
educativos. Con este sentido se origi
naron en nuestro país las primeras 
experiencias de evaluación de la ca
lidad educativa. Estas primeras ac
ciones, que empezaron en 1988, no 
tuvieron continuidad, ni sistematici
dad, ni periodicidad. Sin embargo, 
pueden ser consideradas como ante
cedentes de nuestro actual sistema 
de evaluación, que tiene como marco 
jurídico la Ley Federal de Educación, 
sancionada en abril de 1993. En esta 
ley se hace explícita la necesidad de 
generar información básica sobre el 
funcionamiento del sistema educativo 
a través de la creación de un Siste· 
ma Nacional de Evaluación de la 
Calidad en el ámbito del Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación. 
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¿QUÉ INFORMACIÓN 
SE PRODUCE? 

L os operativos nacionales de 
evaluación producen abun
dante información sobre: 

• Cuáles son los niveles de rendi
miento en cada una de las disci
plinas evaluadas para el conjunto 
del país, para cada una de las 
provincias y para cada tipo de es
cuela. 

• Los contenidos o ejercicios de 
las pruebas que presentan los 
mayores niveles de dificultad, ya 
que esto sirve, por ejemplo, para 
conocer los aspectos críticos en el 
aprendizaje de las disciplinas. 

• Las características más comu
nes de las escuelas que están aso
ciadas con los rendimientos más 
altos y más bajos. 
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Una página de la e<aluación de Lengua de 3' grado Una página del cuestionario para alumnos de /""'grado 

Información para el 
diagnóstico 

Un sistema de evaluación se concen
tra prioritariamente en la producción 
de información referida tanto a los 
aprendizajes alcanzados por los estu
diantes como a las características 

· institucionales en las que se desarro
lla el proceso de enseñanza-aprendi
zaje. Para recabarla periódicamente, 
se aplican pruebas a los alumnos y 
se realizan encuestas a los directi
vos. docentes y estudiantes evalua
dos. Las pruebas se elaboran tenien
do en cuenta las competencias que 
los alumnos debieran alcanzar al fi
nalizar un ciclo o un nivel y los con
tenidos básicos de cada una de las 
disciplinas seleccionadas. La infor
mación que se obtiene a partir de la 
aplicación de las encuestas y de las 
pruebas permite establecer relacio
nes entre los resultados alcanzados 

Pablo Zkcarello 

en cada una de las escuelas y las 
condiciones institucionales que pu
dieran favorecer o dificultar los pro
cesos de aprendizaje. 
Esta información posee carácter 
diagnóstico. Por una parte puede 
ser utilizada por los niveles de con
ducción del sistema educativo con el 
objeto de definir las prioridades en 
términos de líneas de trabajo, el 
contenido de los programas com
pensatorios, proyectos de mejora
miento, etc. Por otra parte, en el 
ámbito de las escuelas, la informa
ción producida por el sistema de 
evaluación puede ser utilizada para 
la identificación de aspectos defici
tarios, el diseño de acciones especí
ficas de mejora, la orientación al de
sarrollo de los proyectos institucio
nales, etc. 
Anualmente se realiza un operativo 
de evaluación hacia el mes de no
viembre en un conjunto de escuelas 
seleccionadas al azar entre la totali
dad de las escuelas del país. 

Zona Educativa Abril de 1996 

Selección al azar de 
las escuelas 

Un punto que suele despertar dudas 
es cómo se seleccionan las escuelas 
que participan de los operativos de 
evaluación. Es un procedimiento 
complejo, pero que vale la pena, por
que así se tiene la seguridad de que 
los resultados que se obtienen son 
verdaderos. 
El Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación posee una base de datos 
donde figura la totalidad de las es
cuelas del país. Sobre esta base de 
datos se sortean las secciones de 
grado o cursos que integrarán la 
muestra a ser evaluada en cada año. 
Esta selección se realiza tomando en 
cuenta la localización, el ámbito, la 
gestión estatal o privada, la modali
dad, etc. La muestra en su conjunto 
resulta representativa de las carac
terísticas que tiene el sistema educa-

:-.f¡;;!:!>~::: 
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E n el ítem referido a la 
producción escrita de 
tercer grado se buscó 

brindar a los alumnos la posi
bilidad de escribir de la mane
ra más libre posible y sin in
fluir en la consigna de trabajo. 
Se creyó conveniente utilizar 
una lámina (en lugar de un tí
tulo)' y permitir que cada uno 
pudiera elegir qué hacer: una 
descripción, una enumera
ción, una narración, un cuen
to, etc. A modo de ejemplo, se 
reproduce una de las produc
ciones. 

00000000 
00000000 
(¡)0000000 

00®0000 
0000000 
00000 0 
0 000 0 
0 000 0 
(i) 000 @ 
0 000 0 

INSTRUCCI7N~~ 

' o " B O. 
e o• · 
D 0 

• Usar solamente lápiz N~2. 

• No hacer marcas o notas 
extra~as. 

• Marcas correctas. 
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e 
D 

o 
~ 
o 

• Marcas incorrectas. 

tivo en cada pro
vincia y en la Ca
pital Federal. 

Cómo se 
toman y 

procesan 
las 

pruebas 
Otro tema que 
vale la pena 
aclarar se refie
re a quiénes apli
can las pruebas 
y las encuestas. 
En cada una de 
las provincias y 
en la Capital Fe
deral se selec
ciona un grupo 
de docentes y/o 
alumnos de ca
rreras terciarias 
o universitarias 

" :.~~+·;·~.~;' 1 t:;;).~ que tiene la res
. ponsabilidad de 

·/•·•·•··"····""···' ··• " aplicar las prue-
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bas y las encuestas durante el opera
tivo de evaluación. Para hacer esto, 
los aplicadores reciben una capacita
ción específica que les permite fami
liarizarse con los instrumentos de 
evaluación y pautar las tareas a de
sarrollar en las escuelas durante el 
operativo nacional. 
A partir del año 1995, además de Jos 
aplicadores, se capacitó a un grupo 
de supervisores en cada una de las 
provincias. Su tarea era atender a la 
resolución de Jos contratiempos que 
pudieran presentarse durante el de
sarrollo de la aplicación en las es
cuelas. Posteriormente Jos supervi
sores garantizan la organización y 
clasificación adecuada de todos Jos 
materiales utilizados durante el ope
rativo de evaluación. 
Una vez finalizada la aplicación, cada 
uno de los equipos provinciales debe 
enviar la totalidad del material de 
evaluación al Ministerio de Cultura y 
Educación. Una área dentro del mi
nisterio nacional se ocupa del proce
samiento informatizado de la totali
dad de las pruebas y las encuestas 
administradas y de la elaboración de 
Jos informes finales de resultados. 

Además de integrar el Siste
ma Nacional de Evaluación, 
y por ende participar en los 

operativos nacionales, la provin
cia de Mendoza tiene su propio 
sistema de evaluación desde 
1992. Todos Jos años evalúa en 
forma censal. es decir aplica 
pruebas, a la totalidad de los 
alumnos de 7' grado y 5' año. El 
Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación ha convenido conla 
provincia de. Mendoza el calenda
rio de las evaluaciones de modo 
tal de· evitar las superposiciones 
en la aplicación de las pruebas. 
Los resultados se devuelven a ca
da escuela todos los años para 
que cada una de ellas pueda ana
lizar la evolución de sus propios 
resultados y actuar en consecuen
cia. 



N O T A D E T A P A 

1 CoN uN TíTERE 

U n aspecto señalado como 
positivo en el marco del 
Operativo de Evaluación 

. fue la presencia de maestras jubi
ladas cumpliendo funciones de 
evaluadoras ( ... ). A través de di
versos recursos lograron motivar, 
estimular, contener y sorprender 
a los chicos. 
( ... ) Cuentan que una de las eva
luadoras recurrió a un truco muy 
original para tomar la prueba de 
lengua en tercer grado. Al entrar 
al curso, y viendo que los chicos 
estaban alborotados, comenzó a 
dialogar con su maletín. Mientras 
la insólita charla transcurría co
mo si nada, los alumnos comenza
ron a guardar silencio. De pronto, 
cuando ya se había convertido en 
el centro de la atención, la maes
tra extrajo un títere de su male
tín. Muñeco en mano, la mujer les 
explicó que, en realidad, el que 
iba a tomar la evaluación era el 
gracioso personaje de papel ma
ché. Así, el cuento sobre el cual 
versaba gran parte de la prueba 
de Lengua fue narrado por el títe
re. Y los chicos, contentos. ( ... ) 

(Publicado en "La Mañana del Sur" 
. el 2113195) 

Quiénes construyen 
las pruebas 

De todos los temas técnicos incluidos 
en el operativo de evaluación, éste es 
quizás el más complejo por su impor
tancia en relación con los resultados 
a obtener. 
Para la construcción de las pruebas 
un equipo técnico de docentes del 
Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación consulta los diseños curri
culares vigentes en cada una de las 
provincias y la Capital Federal, la 
producción editorial destinada a do
centes y alumnos de mayor circula
ción y los Contenidos Básicos Comu
nes. En función de dicha revisión se 
selecciOnan los contemdos y compe-

tencias básicos y cen
trales de las diferentes 
disciplinas a evaluar. 
Debe tenerse en 
cuenta en este pro- ... 
ceso de selección 
que sólo pueden 
ser incluidos en 
las pruebas conte
nidos que: 
• sean centrales 
desde el punto de 
vista de las dis
ciplinas; 
• tengan altas 
probabilidades 
de haber sido 
enseñados. 

. • puedan ser 
evaluados en 
forma escrita; 

..:.-·-" 

• puedan ser evaluados en forma ma
siva; 

Una vez seleccionados los contenidos 
y las competencias a evaluar en cada 
disciplina comienza el proceso de 
elaboración de los ejercicios que in
tegrarán las pruebas. Dichos ejerci
cios son supervisados por especialis
tas de las diferentes disciplinas y 
equipos docentes de la totalidad de 
las provincias y la Capital Federal, 
cuya tarea principal es participar en 
la selección de los ejercicios que in
tegrarán las pruebas piloto o prelimi
nares. 
Las pruebas preliminares son aplica
das en pequeña escala a un conjunto 
variado de escuelas · para identificar 
las dificultades que presentan, el 
grado de adecuación de los conteni
dos seleccionados y del formato pre
visto o forma de presentación de los 
ejercicios elaborados. A partir de los 
resultados de esta aplicación piloto 
se efectúan los ajustes y correccio
nes necesarios con el objeto de ela
borar las pruebas definitivas. 

Cómo se utiliza la 
información del SINEC 

El Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación produce anualmente las 
Recomendaciones Metodológicas pa
ra la Enseñanza que son distribuidas 

Zona Educativa ~ Abri l de 1996 

a la totalidad de las escue
las del país. De ·este modo se devuel
ve la información producida por el 
sistema de evalua9ión promoviendo a 
través de ello acciones de mejora. 
A partir de la identificación de los 
contenidos ·de las pruebas que con
centraron las mayores dificultades 
un equipo de docentes y especialistas 
elabora sugerencias didácticas y me
todológicas proponiendo alternativas 
para la presentación de los conteni
dos identificados, sugiriendo activi
dades diversas que puedan contri
buir a la tarea docente, etc. Así, la 
información producida por el sistema 
de evaluación se convierte en una 
herramienta de trabajo que posibilita 
el mejoramiento de la labor docente. 

Hacia la evaluación '96 
En 1996 las provincias ya han co
menzado a implementar, con distinta 
intensidad y gradualmente, la trans
formación de la estructura educati
va. Hasta el año 2000 dos sistemas 
convivirán y es necesario que esto se 
tenga en cuenta en los Operativos 
Nacionales de Evaluación. 
Es necesario em¡1ezar a tener infor
mación sobre las competencias que 
deberán tener los alumnos al final de 
cada ciclo del nuevo sistema educati
vo y al final de los actuales niveles. 
Para esto se examinarán competen
cias finales de primer, segundo y ter
cer ciclos y se mantendrán dos pe
queñas muestras de 7° grado y 5° año 
para seguir haciendo estudios com
parativos. + 
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Éstos son los resultados obtenidos en las tres evaluaciones. Las 
cifras están expresadas en porcentajes de respuestas correctas. 
Según el criterio que se aplica en el mundo a la hora de realizar 
este tipo de operativos, más de 60% significa que el sistema 
educativo tiene un rendimiento aceptable, entre 40 y 50% es 
designado como señal de alerta, en tanto que el sistema educativo 
es considerado deficiente con resultados por debajo de "la franja 
del 40%. Recordemos que el 100% significa el manejo de las 
competencias básicas. 

ESCUELA URBANA 
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ESCUELA URBANA ESTATAL 

ESCUELA URBANA PRIVADA 

1 

N Ir EL 
PRIMARIO 

A partir de 1994 
se consignan 

datos tanto para 
estatal como para 
privada en forma 

separada. 



N O T A 

Área 1993 

LeD81la 62,62 

Matemática 45,53 

BACHILLER 

Área 1993 

LeD81la 61,18 

Matemática 45,12 

COMERCIAL 

1 ¿QUÉ SE EVALUÓ EN 1995? 1 

Previendo la aplicación de la nueva estructura 
de niveles y ciclos. en 1995 se aplicaron 

pruebas en: 
3 ... grado (EGB 1): 
Matemática y Lengua 

7••.grado: 
Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales 
211o. año (EGB 3): 

Matemática y Lengua 
5t•. año: 

Matemática y Lengua 

D E . T A P A 

\1\"EL 'IEDIO 

Área 1994 1995 

LeD8113 70,52 67,04 

Matemática 55,36 55,37 

BACHILLER-COMERCIAL 

A partir de 1994 se 
tomó bachiller y 

comercial en forma 
unificada 

Área 1993 1994 1995 

58,64 64,42 62,22 

Matemática 51,08 59,66 61,44 

TÉCNICA 
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REPORT A JE 

JuAN 
CARLOS 

TEDESCO 
Los países con procesos de 

transformacÍÓn de sus 
estructuras educativas, los 
pnares necesarios para esa 
transformación y el rol de 
la institución escolar, la 

familia y el docente en este 
contexto, vistos desde la 
óptica del director de la 
Oficina Internacional de 

Educación de la UNESCO. 
Tedesco analiza, en esta 

entrevista con Zona 
Educativa, las dimensiones 

de la reforma en nuestro 
país y el significado de la 
equidad en la educación. 
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J
uan Carlos Tedesco es una 
de las voces ml3s respetadas 
a nivel mundial en materia 
educativa. Profesor en Cien
cias de la Educación, Tedes-

co fue director de la Oficina Regional 
de la UNESCO, con sede en Santiago 
de Chile y en la actualidad dirige en 
Ginebra al Buerau International d'E
ducation (BIE). Conversó con Zona 
Educativa sobre sus preocupacio
nes acerca de la actualidad educativa 
en la Argentina y en el mundo. 

-¿Qué reconocimiento social tie
ne la educación actualmente en 
el mundo? 

-El mundo es una categoría muy ge
neral. La verdad es que si bien la glo
balización de la economía y la revolu
ción en las tecnologías de las comuni
caciones han producido una homoge
neización significativa desde el punto 
de vista de las políticas económicas y 
sociales. las diferencias entre países 

· siguen siendo muy importantes. Para 
acotar un poco la respuesta, me pare
ce mejor hablar de los países que in
tentan llevar a cabo procesos de 
transformación educativa. En esos 
países. lo relativamente nuevo es que 
la educación comienza a ser valorada 
por sectores que antes tenían una ac
titud más bien neutral o de reconoci
miento puramente retórico. El pro
blema consiste en traducir el recono
cimiento social y la voluntad política 
en términos de financiamiento. Es allí 
donde se aprecian las diferencias en
tre países. Más allá de los discursos, 
el reconocimiento social a la educa
ción se manifiesta a través del por
centaje del producto bruto interno 
que se dedica a la educación. Los paí
ses que dedican alrededor del 7% del 
PBI a educación tienen el doble de re
conocimiento social que aquellos que 
dedican el 3 ó el 4%. 

-¿Cuáles son las principales 
orientaciones de las transfor
maciones educativas más comu
nes a nivel internacional? 

-El informe de ·¡a Comisión que la 



UNESCO creó bajo la presidencia de 
Jacques Delors para analizar las 
perspectivas futuras de la educación, 
identifica cuatro grandes líneas o pi
lares de la transformación educativa. 
En primer lugar, aprender a conocer. 
Desde este punto de vista, las trans
formaciones educativas se dirigen a 
fortalecer la formación básica. El de
safío futuro es promover no sólo el 
acceso a la información, sino la curio
sidad, la satisfacción y el deseo de co
nocer en forma permanente. En se
gundo lugar. aprender a hacer. Si 
bien "hacer" no puede disociarse de 
"conocer", las transformaciones tec
nológicas están modificando radical-

"Aprender a 
conocer, a hacer, 
a ser y a vivir 

con los otros son 
los cuatro 
desafíos de 
cualquier 

transformación 
educativa." 

mente nuestras maneras tradiciona
les de trabajar. En este sentido. el 
concepto clave es el de "competen
cias", que tiende a reemplazar el tra
dicional concepto de calificación. En 
tercer lugar, aprender a vivir con Jos 
otros. Este aprendizaje es fundamen
tal ya que, por un lado. nuestras so
ciedades son cada vez más multicul
turales y, por el otro. la competitivi
dad exacerbada a la -que incitan cier
tas políticas económicas tiende a 
romper los tradicionales vínculos de 
solidaridad y de integración. Por últi
mo. aprender a ser. este concepto, 

R E PORT A J E 

expresado ya por la UNESCO en el in
forme Faure de 1972, asume ahora 
un significado renovado: el progreso 
de las sociedades depende de la crea
tividad y la capacidad de innovación 
de cada individuo. 

De la teoría 
a la práctica 

-¿Cómo se llevan a la práctica 
esas líneas? 

-Las transformaciones educativas in
tentan satisfacer estas exigencias a 

través de cambios 
curriculares e insti
tucionales: conteni
dos curriculares 
definidos en térmi
nos de competen
cias. autonomía a 
los establecimien
tos, mayor respon
sabilidad por los re
sultados. estímulo a 
la innovación y a la 
profesionalización 
de los docentes, 
apertura de la es
cuela a nuevos pac
tos con la familia. 
los medios de co
municación y las 
empresas son algu
nas de las grandes 
orientaciones que 
se perciben en los 
procesos actuales 
de cambio educati
vo. 

-¿Qué papel juega la institución 
escolar dentro de este planteo? 

-En la medida en que buena parte de 
las decisiones sobre el proceso peda
gógico dependan de las instituciones, 
habrá más garantías de continuidad 
que si ·las decisiones son concentra
das en las instancias superiores de 
gobierno. Mientras todas las decisio
nes se concentren en los organismos 
de gobierno. se tiende a adoptar una 
lógica de corto plazo. Si. en cambio, 
se transfiriesen ciertas decisiones 
pedagógicas. los actores responsa-
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bies -el director, los docentes, la pro
pia comunidad- se comportarían con 
estrategias de más largo piazo que las 
que regulan las decisiones guberna
mentales. 

-¿Se puede aplicar una lógica 
equivalente para el entorno fa
miliar? 

-La familia está cambiando y su papel 
socializador no está siendo cubierto 
por otras instituciones. El fenómeno 
más significativo es que, en muchos 
sentidos, los jóvenes se están inde
pendizando muy tempranamente. Un 
joven tiene que tomar decisiones muy 
importantes que antes las tomaba la 
familia o las tomaban otros. Pero. por 
otro lado. se prolonga el período de 
dependencia, la dependencia econó
mica llega hasta los 20 años o más. 
En este sentido. vale reflexionar so
bre el tema de la escuela como agen
cia socializadora y su relación con la 
familia y con los medios de comunica
ción. 

En busca de 
un nuevo actor 

-¿Cuál es su análisis de la actual 
transformación que está vivien
do la educación argentina? 



·¡J lit'.'.Jfío fu/11111 t'' ¡mm1111 t'l' 1111 ,,¡jfo f'i 
.JI'I't''ll .1 la informacuín .'ino la runo.,ilfali. 

f,¡ -atlsfaccitín 1 1'/ tft'.'l'/) tfr 
ronott•r t'n forma ¡¡¡·nnam·ntt' ... 

- Me da la impresión de que hay un 
proceso de reforma y de transforma
ción que se ha iniciado, pero se debe 
identificar al actor de este proceso. 
Desde el proyecto está bastante cla
ro: los actores principales son los do
centes, sobre todo los directivos y los 
supervisores, pero creo que los desti
natarios de esto no lo saben. En los 
proyectos de reforma de los años '60, 
los actores claves eran los planifica
dores de la educación. Se multiplica
ron las lecciones de planeamiento, de 
programación ... y los institutos dedi
cados a formar planificadores eran 
los actores, y además lo sabían. Esos 
eran los transformadores de la edu
cación; los demás no importaban. Los 
planificadores consideraban que los 
maestros no contaban para nada. Así 
les fue ... 

-En décadas anteriores el actor 
era el maestro ... 

-Claro. En el origen del sistema edu
cativo argentino el actor era el maes
tro: ése era el protagonista; todo es
taba dirigido hacia eso, toda la legis
lación apuntaba al maestro, toda la 
formación lo ponía a él como el moni
tor de la educación. 

REPORTAJE 

-¿Cuál es, entonces, a su juicio, 
ese actor? 

-No son los planificadores, de eso es
toy seguro, pero creo que tampoco los 
maestros individualmente, sino la ins
titución, la dirección y su equipo, pero 
con el director como líder, me parece 
que es una posibilidad. Al menos para 
empezar a discutir. En todo caso me 
parece que es necesario buscar y ele
gir al actor y tener una política cons
ciente sobre esto. 

Las dimensiones de 
la equidad 
-Desde determi
nados sectores 
se habla de que la 
superación de las 
desigualdades 
dentro del sector 
educativo se zan
jan desde lo eco
nómico, ¿es la 
equidad un tema 
que pasa por el fi· 
nanciamiento? 

-No totalmente. El 
financiamiento es 
una condición nece
saria pero no sufi
ciente. Es obvio que 
las políticas de fi
nanciamiento educa
tivo deben estar 
orientadas por crite
rios de equidad. Pe
ro además de gastar 
más en los que me
nos tienen, es preciso adoptar políti
cas de equidad en términos pedagógi
cos. La adecuación de los métodos a 
los puntos de partida del aprendizaje, 
la adecuación de los contenidos a la di
versidad cultural, la adopción de esti
los de gestión basados en la participa
ción de los principales actores del pro
ceso pedagógico son, entre otros, los 
elementos a partir de los cuales se 
puede definir una estrategia integral 
de políticas educativas basadas en la 
equidad social. Y éste es el gran deba
te que se está dando en este momento 
en Europa. 

Zona Educativa fll Abril de 1996 

-¿Cómo se considera en Euro
pa este tema? 

-En Europa nadie puede permitirse 
el lujo de subestimar el tema de la 
pobreza, de los excluido~. de los mi
grantes, de las diferentes culturas, 
de las minorías étnicas. El tema de 
la equidad, el tema de la cohesión 
social, es fundamental. Es por ello 
que la equidad aparece como un cri
terio importante de evaluación de 
los resultados de las polfticas edu
cativas. 

-¿Desde dónde se debería velar 
por esa equidad? 

"La educacÍón 
comÍenza a ser 
valorada por 
sectores que . 

antes tenían una 
acUtud más bÍen 

neutral o de 
reconocÍmÍen to 

puramente 
retórÍco." 

-Cuidar la equidad en la distribu
ción educativa es crucial para todos 
los sectores y no es patrimonio de 
ninguno en especial. Por supuesto 
que existen diferencias de enfoques, 
de prioridades, de metodologías, 
pero todos están interesados en 
mantener niveles satisfactorios de 
cohesión social. Sin pretender en
trar en este tema, creo, sin embar
go, que la preocupación por la equi
dad es una enseñanza que tiene un 
alto grado de validez para países 
como Argentina. + 
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IgnacÍo Agunar, maestro del año 

"UNA OPORTUNIDAD DE 
SOLUCIONAR NUESTRAS 

NECESIDADES" 
Ignacio AguiJar fue elegido 
por el Ministerio de Educa
ción de la Nación como el 
Maestro del Año 1995. 
Desde una pequeña escuela 
del interior de Salta orga
nizó una biblioteca pública, 
desarrolló un proyecto de 
intercambio de experien
cias con otros docentes y 
logró entre sus alumnos 
una de las más bajas tasas 
de deserción. 

1 
gnacio Aguilar mira los edifi-

. cios de Buenos Aires y re-
cuerda sus montañas, las 
que lo rodean todo el año en 
los valles intermedios de Sal

ta, donde según dice, "cuando te que
dás solo, el único amigo es el viento". 
Allí día a día desarrolla su actividad 

"Si tienen algún 
problema legal le 

van a preguntar al 
maestro. Si están 
enfermos o hay 
algún problema 

entre ellos, 
también." 
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de maestro con el único objetivo de 
que sus alumnos "se desarrollen más 
de lo que yo pude desarrollarme". 
Desde allí, desde un valle rodeado 
por elevaciones de más de tres mil 
metros de altura, Ignacio Aguilar se 
hizo acreedor al premio del Maestro 
del Año. Por eso está en Buenos Ai
res, para recibir de manos de quien 
fuera ministro de Cultura y Educa
ción. Jorge Rodríguez. la distinción 
que ganó no sólo por enseñar a los 
niños aborígenes del paraje San Isi
dro, en el departamento de Iruya, si
no también por haber sido el impul
sor de un proyecto con el que logró 
unir los esfuerzos de otros maestros 
de la zona para crear, junto con el 
Plan Social Educativo del Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación, 
la Biblioteca Itinerante de Iruya. 

Entre la zafra y los 
cuadernos 

Aguilar es; el director de la escuela 
535 de San Isidro ubicada en un lu
gar al que se accede luego de hacer 
una larga caminata de dos horas. "Yo 
tengo alumnos que emigran a la za
fra -comenta- así que siempre se te 
van entre un 1 O y un 15 por ciento. 
Este año empecé con 90 chicos y me 



quedaron 80". De todas maneras se 
muestra muy satisfecho con la acti
tud de los padres de sus alumnos. 
"Son aborígenes y a la vez están muy 
occidentalizados; mandar a sus hijos 
a la escuela es como una obligación. 
Y, además. los chicos van contentos 
porque tienen juguetes y libros". Es
to ocurre, aclara, "siempre y cuando 
no tengan que ir a recoger las papas 
que es su principal sustento econó-
mico·. . 
Los cuatro maestros que integran el 
plantel docente de la escuela viven 
en sus instalaciones. Según comenta 
Aguilar. "esto nos ayuda mucho por
que tenemos una gran interacción. 
nos comentamos las cosas que tene
mos que enseñar. salen ideas". Un 
ambiente que define como "hermoso" 
en donde se desarrollan actividades 
a lo largo de todo el día. "Tenemos 
dos aulas en donde hacemos pluri
grado, pero tenemos problemas de 
espacio. Afortunadamente estamos 
tratando de resolverlo, pero el pro
blema es que el terreno en donde es
tamos asentados está en sucesión, 
así que no está muy claro' en los pa
peles a quién pertenece·. De todos 
modos. Aguilar confía en solucionar 
estas dificultades tal como lo hi·zo 
con otras que complicaban el funcio
namiento de la escuela. "Antes éra
mos una escuela rancho", comenta, 
"pero desde que entró el Plan Social 
Educativo nos fuimos transformando. 
Es chiquitita pero tiene de todo: equi
pamiento, aulas en buenas condicio
nes. sanitarios. una red eléctrica de 
220 voltios. Junto a la gente del Plan 
Social Educativo estamos estudiando 
la forma de poner energía y agua." 

REPORTAJE 

¿CóMO SE ELIGE 
EL lVIAESTRO 

DEL AÑo? 

e acta repartición que está en 
contacto con escuelas presen
ta al Ministerio de Cultura y 

Educación a sus candidatos en fun
ción de todos los referentes que hay 
en las provincias y que conocen 
maestros que están trabajando bien. 
De todo ese conjunto -que son cien
tos de miles. porque hay 50.000 es
tablecimientos educativos en el 
país- se elige un maestro. Para la 
elección se toma en cuenta el tipo 
de trabajo y las condiciones en que 
se realiza. 

cuatro años los chicos ya van a reco
ger las papas con sus padres". Este 
nuevo emprendimiento obliga a los 
cuatro maestros del establecimiento 
a un mayor esfuerzo. De todas mane
ras. Aguilar no pone reparos en co
mentar que "gracias a ese esfuerzo. 
el nivel de deserción es realmente 
bajo". Claro que una vez que los 
alumnos llegan a su edad productiva, 
continuar con sus estudios se les ha
ce más difícil. "lamentablemente se 
van a la zona de producción donde 
tienen algo más de trabajo. Vuelven 
de vez en cuando. se hacen golondri
na, van de un lugar a otro". 

De Jardín 
a séptimo 

La experiencia que Aguilar ha desa
.------ ---1.----, rrollado en Iruya primero y que 

Su función. junto a la de sus maes
tros. no termina con las horas de cla
se. "Tenemos una biblioteca popu
lar". aclara. ·así que tenemos que 
dar los libros. programamos las acti
vidades para la semana y la recrea
ción de los sábados. preparamos las 
clases para los chicos. vemos qué li- . 
bros utilizan. en fin. el trabajo es mu
cho". Además. organizan talleres 
permanentemente y realizan festiva
les para recaudar fondos para lo que 
se necesite. 

Aguilar está en
tusiasmado con 
la nueva activi
dad que tiene la 
escuela, ·a partir 
del año pasado 
incorp oramos 
Jardín de Infan
tes. algo que no 
es común en la 
zona. A los tres o 

extendió con sus colegas a San 
Victoria, Nazareno y Los Toldos 
ahora. es un proyecto autoges
tionado. Ignacio Aguilar fue uno 
de los primeros que convocó a 
los demás docentes a golpear 
las puertas para que se fueran 
reuniendo. Ellos constituyeron 
el D.U.D.I.S. y llamaron a la 
Universidad de Salta para ca

pacitarse. Ignacio fue el que promo
vió toda una zona de 60 escuelas y 
hoy el proyecto abarca más de 200 
establecimientos. 
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"La relación entre el maestro y la co
munidad es fundamentar. dice Agui
lar. "porque si se separa fracasa la 
educación. La escuela es la única 
institución del paraje" por lo que "si 
tienen algún problema legal, recu
rren al maestro; si están enfermos o 
hay algún conflicto entre ellos, tam
bién". 



¿QriÉ\ ES EL 
'L-\ESTRO DEL _t\0? 

Nombre: 
Ignacio Marcelo Aguilar 
Fecha de nacimiento: 

10/12/1963 
Lugar de nacimiento: 

Salta (capital) 
Estado civil: 

Casado. Tres hijos: una nena 
(8 años) y mellizos (3 años) 

Profesión: 
Docente y director de la escuela 
535 de San Isidro. departamento 

de Iruya, provincia de Salta. 

Uniendo esfuerzos 
En medio de todas estas actividades. 
Aguilar se hace tiempo, durante el fin 
de semana. para ir a la capital de 
Salta, donde vive su familia. Son casi 
siete horas de viaje que repite con la 
ilusión de ver a su mujer y a sus tres 
hijos. Aprovecha esas horas. tam
bién. para ordenar sus ideas y elabo
rar proyectos que mejoren la calidad 
de la educación en su zona. Fue en 
una de esas horas de monotonía so
bre un colectivo que entendió que to
dos los maestros de la región "debía
mos juntarnos porque era la mejor 
forma de recibir. Asf formamos un 
grupo de docentes que aprovecha los 
feriados o las vacaciones para reu
nirse y discutir las bibliografías o 
analizar las experiencias de aprendi
zaje". 
En 1994. se produjo en Salta el en
cuentro entre este maestro inquieto. 
solidario y creativo pero solo ante la 
adversidad, con el equipo del Plan 
Social Educativo del Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación que 
recorre el país para tomar contactos 
con directores y maestros. "Allí pude 
plantear a la gente del Ministerio de 
la Nación mi visión de las cosas. y 
para mi sorpresa no sólo me escu
charon sino que me propusieron tra
bajar juntos para mejorar todas las 

R E P O R T A J E 

escuelas de Iruya y Santa Victoria 
Oeste". 
"Por eso nos quedamos", recuerda 
AguiJar, "después· de la reunión for
mulamos un proyecto que es el que 
llevamos a cabo con los otros compa
ñeros. pero ahora con recursos ma
teriales y orientación técnica". 
Desde entonces. Ignacio asumió el 
desafío de motivar y ayudar a los 

LIBROS l PELÍCl;LAS 

-¿Los libros de texto reOejan 
una realidad o hay que adap
tarlos? 
-Hay que adaptarlos. un poco más 
en los primeros grados. tanto por
que son urbanos como por la ter
minología que utilizan. Lo bueno 
es que cuando llegan a sus manos. 
lo toman como un tesoro. El do
cente tiene que hacer una adapta
ción de los contenidos. pero hay 
que aprovechar que el chico está 
inmensamente motivado por tener 
un libro en sus manos. Este año el 
Plan Social Educativo nos mandó 
un montón de libros. Ese bombar
deo de imágenes. color y palabras 
facilita mucho la tarea educativa. 
La televisión llega si tenés una 
antena satelital. Nosotros tene
mos un video. Pasamos películas. 
Las que más gustan son las de 
animales. porque tienen que ver 
con su entorno. Les pasamos las 
de National Geographic. Aunque 
parezca raro los dibujitos anima
dos no les gustan mucho. 

· Zona Educativa fli) Abril de 1996 

otros maestros. y entregarles el ma
terial que el Ministerio le enviaba. 
AguiJar concibió la idea de compartir 
el material bibliográfico que provee 
los programas del Plan Social Educa
tivo con otras instituciones de la re
gión creando, de esta manera. la Bi
blioteca Itinerante de Iruya. A partir 
de ese momento. y con el intercam
bio de experiencias entre los docen
tes. AguiJar comprendió que "había 
muchas necesidades en todas las es
cuelas y sentía que había una oportu
nidad de solucionar esos problemas". 
Con el apoyo del Ministerio de Cultu
ra y Educación de la Nación y de la 
Universidad de Salta se fue armando, 
progresivamente. el .. Proyecto Auto
gestionaría de Perfeccionamiento 
Docente" , que tiene como objetivo. 
comenta. "el mejpramiento de la cali
dad de los aprendizajes de los alum
nos". 
"Esta experiencia". afirma. "fue tan 
positiva que los resultados ya co
mienzan a verse dentro de las aulas. 
Lamentablemente. nosotros no pode
mos realizar una tarea conjunta con 
otras áreas de la provincia porque 
las características geográficas y de 
distancia dificultan estos desarro
llos ... Sin embargo. AguiJar confía en 
que tanto sus experiencias como las 
de otras zonas de Salta y del resto 
del país pueden llegar a unirse. "Los 
técnicos que nos están ayudando se 
encargan de difundir este tipo de ini
ciativas y nos traen. además. nuevos 
proyectos que recogen. quizá, de Us
huaia". 
Cuando AguiJar habla de estas expe
riencias. su cara se ilumina con un 
gesto de esperanza. Sabe que servi
rán para que "sus chicos" se desarro
llen más de lo que él se ha desarro
llado. Mira nuevamente los edificios 
que lo rodean y vuelve a recordar 
aquellas montañas del paraje San 
Isidro. mucho más altas que esos blo
ques de cemento. No lo dice. pero se 
le nota que quiere volver. Es el nue
vo Maestro del Año. pero prefiere 
aquella geografía. prefiere a sus 
alumnos. prefiere a sus compañeros 
de trabajo. Y hasta prefiere. segura
mente. al viento. el único amigo 
cuando se queda solo. 
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, Valores: N 

¿~UALES · ENSENAR? 
¿COMO ENSENARLOS? 

El tÍtulo de bsta nota contiene dos preguntas claves 
que nos permUen bajar a la realí
dad de la institución y del aula; un 

tema que generalmente se reduce a afir
maciones retóricas o debates teóricos. 

P 
arafraseando a Mon
serrat Moreno en 
"Los temas transver
sales" (Santillana, 
Madrid, 1993), se 

puede afirmar que el aprendizaje de 
los valores es un camino. Pode

--~-- mos abreviarlo en la páginas 
de un libro de ética, trans

formarlo en una aventura exis-
tencial o hacer de él un viaje orga

nizado. Los resultados serán muy di
ferentes según el método elegido, co
mo también lo será el nivel de placer 
o de aburrimiento de profesores y es
tudiantes. según el camino que reco
rran juntos. 
El aprendizaje activo es lo que más 
se asemeja a una aventura intelec

tual, pero necesita 
~-~~ de una guía res-

petuosa de los 
procesos per

sonales, que no 
intente sustituir al 

estudiante anticipán
dole resultados o 
respuestas, como 
esos amigos bienin
tencionados que 
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una 
pelí
cula. 
-Res
ponder 
a la 
prime
ra pre-

gunta nos 
exige una 

mirada a los Conteni
dos Básicos Comu
nes. 
En la Educación Ge
neral Básica y en el 
Polimodal, una área 
·Formación Ética y Ciudadana· 
nos orienta sobre cuáles valores bási
cos y comunes enseñar. 
a) Los CBC para la Educación Gene
ral Básica en el área de Formación 
Ética y Ciudadana en el bloque sobre 
valores, establecen: 
"La escuela tiene la responsabilidad 
fundamental de promover aquellos 
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valores que son reconocidos univer
salmente. porque están basados en la 
dignidad de la persona y en la natura
leza humana y de contribuir a su 

las alumnas como una forma de apor
te a la construcción de una sociedad 
más ética y más justa y a la confor
mación de un orden y una cultura de
mocráticos. Entre ellos se puede 
mencionar la promoción del bien. la 
búsqueda de la verdad, la vida, la dig
nidad de la persona. el amor. la con
vivencia. la solidaridad, la amistad, la 
comprensión mutua. la justicia. la li
bertad, la tolerancia, la honradez, el 
entendimiento internacional e ínter
cultural.· 
b) Los CBC para la Educación Polimo
dal (Versión para consulta-1996) 
también explicitan cuáles valores en
señar. En este caso. los cinco bloques 
de Formación Ética y Ciudadana se 
refieren a: 
1) Los derechos humanos 
11) La vida democrática 
III) La sociedad justa 
IV) Contenidos procedimentales (el 
discernimiento ético y el comporta
miento ciudadano) 
V) Contenidos actitudinales. 

Una nueva concepción 
de contenidos 

Sin embargo, los valores que deben 
.estar presentes en el currículum y en 
la vida de la institución no se limitan 
a una área. 
En los primeros acuerdos para definir 
los CBC se dice que éstos se orienta
rán a la formación de competencias y 
también que se adopta una definición 
amplia de contenido educativo que 
abarca no sólo conceptos sino tam
bién procedimientos. actitudes. valo
res y normas. 
Esto nos indica que en todas las áreas 
se enseñan y aprenden valores. Por 
ejemplo, en. el proceso de aprender 
matemática. se puede desarrollar la 
valoración por el trabajo cooperativo, 
la rigurosidad intelectual y la autoe
valuación; y en el proceso de adquirir 
competencias lingüísticas se puede 
aprender a argumentar racionalmen
te en forma segura. flexible abierta 
al diálogo y a respetar las argumen-
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taciones y producciones de los otros. 
Por otra parte. sabido es que los va
lores no se enseñan declamándolos o 
repitiéndolos solamente, sino que se 
los debe vivir. Es decir, esta transfor
mación curricular se debe realizar en 
una escuela diferente: flexible en el 
uso de tiempos y espacios; en la que 
los docentes y los alumnos aprendan 

. en equipo y participen activamente 
en el proyecto institucional. Una es
cuela centrada en el aprendizaje sig
nificativo y abierta a la participación 
comunitaria. Los valores se enseñan 
y se aprenden en la vida cotidiana del 
aula y de la institución y se proyectan 
en las relaciones comunitarias. 

Los temas 
transversales 

La enseñanza de valores está tam
bién intrínsecamente relacionada 
con los temas transversales. Éstos 
son la expresión de las preocupacio
nes sociales más acuciantes de los 
hombres y mujeres de hoy. Vivimos 
en una sociedad que aspira a una 
equidad entre los sexos. el cuidado y 
el mejoramiento del medio ambiente. 
la convivencia democrática, el respe
to por los derechos humanos. el desa
rrollo de una afectividad y sexualidad 
que mejore la calidad de las relacio
nes interpersonales. una sociedad 
que forme personalidades críticas y 
autónomas. capaces de defender sus 
derechos y respetar a los demás. 
Los temas transversales no deberían 
ser un agregado yuxtapuesto a las 
áreas curriculares clásicas, sino que 
deben dar una óptica nueva. una mi
rada en profundidad a los problemas 
cotidianos para dar sentido e interés 
a esas mismas áreas. 

El proyecto educativo 
institucional 

Frente a todas estas posibilidades. el 
problema que surge a continuación es 
qué valores priorizar a la hora de de
cidir en forma concreta qué enseñar. 
La selección de estos temas transver
sales, la secuenciación de los conte
nidos y el énfasis en uno u otro valor 
a proponer o actitud a facilitar dentro 
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de las diferentes áreas va a depender 
de un diagnóstico que tenga en cuen
ta el nivel evolutivo de los chicos 
(cognitivo. afectivo y moral) ; el con
texto sociocultural y la indagación de 
las preocupaciones del grupo en de
terminada institución. La selección 
de qué valores enfatizar debería 
realizarse a· partir de un 
sondeo de las preo
cupaciones de 
nuestros 
alumnos 
en tres 
nive
les: 

Juan Becú, 
3"B 1995 

"Burlarse es 
dlscrhnlnar, 

discrhnlnar es 
Iastilllar". 

Ni
vel 
m i -
ero éti
co (las re
laciones con 
uno mismo): 
• deseos. sentimientos, 
expectativas, opciones. 

~ 
¡. 

' .. 

Nivel mesoético (las relaciones 
con los otros): 
• problemas de relación con los 
• adultos 
• pares 

Nivel macroético (las relaciones 
con la sociedad): 
• problemas sociales de carácter ge
neral 
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Otra fuente interesante para estable
cer los temas moralmente relevantes 
es un análisis de los programas de te
levisión más vistos por chicos y ado
lescentes. 
Estudios y ensayos sobre nuestra ju
ventud deberían ser leídos por los do-

centes que se interesan en la e·nse
ñanza de valores. 

o ¡ 

f- p._ 
1(' -

~· 't, r ·· 1 }. 

\11+ ~ ¿Cómo se 
enseñan los valo· 

res? 
1 

Los principales fines de una educa
ción moral en los diferentes niveles 
apuntan a: adquirir criterios de juicio 
moral, desarrollar capacidades de 
comprensión crítica, propiciar las 
disposiciones para el autocontrol y la 
autorregulación, reconocer y apro
piarse de los valores universalmente 
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deseables e información moralmente 
relevante, construir la identidad mo
ral y reconocer y valorar la pertenen
cia a las comunidades de convivencia. 
Algunas de las estrategias metodoló
gicas más efectivas para ir alcanzan
do estas metas son: 

• Discusión de dilemas morales 
• Ejercicios de role-playing 
• Comprensión crítica 
• Métodos socioafectivos 
• Ejercicios de autorregulación 
• Ejercicios de role-model 
• Construcción conceptual 
• Clarificación de valores 
• Ejercicios autobiográficos 
• Habilidades sociales 
• Resolución de conflictos . 

Algunos ejemplos nos pueden dar pis
tas para construir las actividades más 
adecuadas a nuestra realidad institu
cional y áulica. 

- Dilemas morales 
Es una técnica que se deriva de L. 
Kohlberg y consiste en la breve na
rración de un conflicto de valor que 
el personaje central debe resolver 
optando por una u otra alternativa. 
Se deben plantear conflictos motiva
dores y adecuados a la edad y expe
riencia de los alumnos. 

Nivel Inicial 
• María ha llevado a la escuela mu
chas postales de diferentes lugares. 
• Se las ha enseñado a Mariano. 
• Mariano le dice que si no le regala 
algunas no será su amigo. 
• ¿Qué debería hacer María? ¿Por 
qué? 
• ¿Está bien lo que le pide Mariano? 
• ¿Es necesario hacer regalos a los 
amigos? ¿Por qué? 
• ¿Te pasó algo parecido? ¿Qué hicis
te? 

2° Ciclo de la EGB 
Juan acaba de entrar en el curso. Tie
ne un defecto para caminar y los chi
cos se burlan de él. Pedro se sienta a 
su lado y se hacen bastante amigos. 
La semana próxima es el cumpleaños 
de Pedro. Pedro quisiera invitar a 
Juan. pero tiene miedo de la reacción 
de los otros chicos. 
• ¿Qué debería hacer Pedro? ¿Por 
qué? 
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- Autoconocimiento 
3o,'Ciclo de la EGB 
Actividad individual y grupal: 

1 °) Escribe en un papel en forma muy 
breve, sin poner tu nombre: 

a - ¿Cómo sos? 
b - ¿Qué es lo más importante para 
vos? 
e - ¿Qué es lo que menos te gusta ha
cer? 

2°) Se colocan los papeles todos jun
tos y cada uno elige uno e intenta adi
vinar quién es el compañero o compa
ñera que lo escribió. 

3°) Reflexionan juntos y con la guía 
del docente sobre la utilidad de este 
juego para conocerse a uno mismo y 
conocer a los otros. 

- Clarificación de valores - Fra
ses inacabadas 
Polimodal 
Después de una lectura sobre la con
vivencia democrática. completar la 
opinión personal en forma escrita: 

1- La falta de libertad ocurre cuando 

2- La justicia significa ..................... . . 
3- El respeto de las personas se ma-
nifiesta en ....................................... . 
4- Los derechos que menos se respe-
tan son ......................................... .. 
5- Cuando no todas las personas tie
nen iguales oportunidades es por 

6- Decimos que no hay seguridad 
cuando ............................................ . 
7- Establecer la justicia quiere decir 

PAR:\ SEGUIR I..El'E'\00: 

Hersb. R.: Reimer. J. y Paolitto. D.: 
11 tftdlllento _.al de Plqet a Kobl
_,_Madrid. Narcea. 1984. 
Howe. L. y Howe. M.: C6mo personalizar la 
educación. Perspec:Uvas de la clasiDc:a
clón de valores. Madrid. Santillana. 1977. 
leps: Ecluc:aclóa y Solidaridad. 
Madrid, Narcea. 1987. 
Mart.fnez, M. y Pul&, J. M.; Ecl. Grao, 
1991. 
Vldal, M: La educ:aclóa moral ea la escue
la. Propuestas y Materiales. Madrid, 1981. 

Ilustraciones realizadas por alumnos del colegio 
Aula XXI. coordinados por la Lic. Daniela Doglio. 
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Un encuentro organjzado por el Plan SocÍal EducaUvo reunÍÓ a maestros de 
educacÍón especÍal de todo el país para capacUarse en el uso de la 

telemáUca. De cómo las computadoras pueden ayudar en la educacÍón y la 
vMa de los dÍscapacUados vÍsuales . 

.............................................. --................................................ . 

tivo) permite ampliar posibilidades 
de comunicación en cuanto cada par
ticipante de la misma puede crear. 
acceder y consultar bases de datos 
del país y del exterior y comunicarse 
a través del 
correo elec
trónico y las 
teleconferen
cias. 
También du
rante estas 
jornadas se 
describieron 
las experien
cias realiza
das por alum
nos que pade
cen discapaci
dad visual; 
utilizando es
tos ejemplos. 
se explicó el 

"Durante estas 
, jornadas se explicó 

el uso de 
sintetizadores ele 

\·oz que. conectaclos 
a la computadora. 

proreen una 

Docentes de todo el país asistieron al curso para capacitarse en el uso de computadoras uso de sinteti-

; retroalimentación 1 

auclitira al monitor ... · 

E 
ntre el 26 de febrero y el 
1 o de marzo se realizó en 
la Escuela N° 1 de Recu
peración de la ciudad de 
Buenos Aires el Primer 

Encuentro de Capacitación en 
Teleinformática destinado a docen
tes de discapacitados visuales. 
A este primer encuentro asistieron 
los docentes de esas escuelas que se-

en educaci6n especial. zadores de voz 

rán los responsables de la implemen
tación del desarrollo de las acciones 
en cada establecimiento. 
Se desarrolló en 5 dfas y es la prime
ra etapa de capacitación de los do
centes para el uso de las herramien
tas informáticas. en particular en lo 
referente al procesador de textos y al 
acceso a la Red Telar. Esta red tele
mática (propia del Plan Social Educa-
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que, conecta-
dos a la computadora, proveen una 
retroalimentación auditiva que reem
plaza la respuesta visual del monitor. 
El Ministerio de Cultura y Educación 
equipó con computadoras a 66 escue
las de ciegos y disminuidos visuales. 
a las que se agrega el sintetizador de 
voz, la impresora Brame y accesorios 
especfficos para la tarea. 
El uso de las computadoras abre a los 
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ciegos un universo de posibilidades · 
hasta ahora negado. Facilita la escritu
ra al tacto. y permite, mediante el in
greso en las redes. acceder a informa
ción de múltiples fuentes. Por otro la
do les permite integrarse a trabajos 
conjuntos con el resto de las personas 
y los capacita para el desarrollo perso
nal y laboral. 
A partir del año 1994, la cartera edu
cativa nacional incorporó al Plan So
cial Educativo 125 escuelas especiales 
de todo el país, las cuales recibieron 
un importante subsidio para equipa
miento didáctico. Desde 1995, 220 es
cuelas especiales reciben financia
miento y asistencia técnica para sus 
proyectos institucionales encuadrados 
en los ejes de prevención, integración y 
formación laboral, previstos por la Ley 
Federal de Educación. 
El análisis de estos proyectos presen
tados por las escuelas y las visitas y 
reuniones realizadas en las distintas 
jurisdicciones permitió observar el 
creciente interés y la necesidad de in
corporar en estas escuelas los adelan
tos de la informática como herramien
ta de mejoramiento de la calidad de la 
educación. 

Hablan los 
protagonistas 

Gabriela es maestra en la escuela de 
ciegos Vicenta Castro Cambón, de Rfo 
Cuarto, Córdoba. Tiene a su cargo 35 
alumnos. entre ellos 12 bebés en aten-

Gustavo es ciego. tiene 17 años y durante el encuentro 
realizó una demostración del uso de 

computadoras con sintetizadores de voz. 

ción temprana. Entre el 70% y el 80% 
son ciegos y el resto padecen disminu
ción visual, realizando además rehabi
litación para adultos. UEn diciemtire 
nos llegaron las computadoras, a tra
vés del Plan Social, y a principios de 
este año nos invitaron a un curso de 
capacitación para aprender a utilizar
las", explica a Zona Educativa. 
Juan Carlos es profesor de computa
ción y es el enviado de la Escuela Es
pecial N° 3 de Tierra del Fuego. Allí 
atienden a 65 alumnos de todas las 
edades, 80% de ellos con problemas 
auditivos y el resto con problemas vi
suales. UHoy tuvimos una demostra
ción de cómo tres chicos se comunica
ban por la Red TELAR. Lo que estamos 
logrando es que una persona que has
ta ahora se veía limitada en sus posi
bilidades de inserción en la comuni
dad, en sus posibilidades laborales, 
hoy pueda trabajar y comunicarse con 
todo el mundo. porque a través de Red 
TELAR entrás también en INTERNET 
para recibir toda la información nece
saria para aquello que se desee hacer. 
En definitiva. lo que estás haciendo es 
utilizar al máximo las reales posibili
dades que tiene esta persona que has
ta ahora se considera un discapacita
do." opina Juan Carlos. 
A la hora de hacer un balance del cur
so, Gabriela no lo duda un instante: 
"Para mí, en resumen, este curso fue 
de lo mejor, nunca pensé que iba a ir
me con tanta alegría. con tantos cono
cimientos. con tanta calidad humana. 
en cuanto a lo que recibí. En estos cin
co días fue mucha información junta 
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pero que sirve. ya que trabajando to
dos los días vamos a poder llevarla a 
cabo, ampliar nuestros conocimien
tos. Vamos a hacer lo posible y lo im
posible para seguir creciendo perso
nalmente para el beneficio de los chi
cos. Lo único verdaderamente impor-

. tante es que nuestros alumnos puedan 
desarrollar todas sus potencialidades. 
que muchas 
veces quedan 
ocultas tras su 
ceguera". 
Por su parte, 
para Juan 
Carlos, las jor
nadas también 
tienen un sal
do positivo: 
UYo creo que lo 
importante es 
que para la 
gente que no 
tenía capaci
tación ni con
tacto con la in
formática, fue 
un paso abis
mal, una capa
citación por 

"Estamos logrando 
que una persona 
que hasta ahora 

se veía limitada en 
sus posibilidades 1 

ele inserción. hoy 1 

pueda trabajar y 
comunicarse con 

, todo el mundo ... 

momentos abrumadora. Lo primordial 
es que creo que éste es el puntapié 
inicial para que después nosotros, to
dos, trabajemos o no en el área, em
pecemos a comunicarnos a través de 
la RED para estar en contacto, prime
ro todas las escuelas que trabajamos 
en lo mismo, sacar cosas comunes, 
proyectos comunes y en definitiva, 
mejorar la educación. + 
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E L M U N D O 

Las esferas de la 
educación y del tra
bajo se mueven, se 
transforman y cam
bian a velocidades 
diferentes. Muchas 
veces la adquisición 
de conocimientos no 
considera la incerti
dumbre y la crisis 
que la actual búsque
da de competitividad 
y flexibilidad in tradu
ce en el ámbito labo
ral. Cabe preguntar
se entonces: ¿cuáles 
son las demandas del 
mundo del trabajo al 
sistema educativo? 

••• 
L 

a globalización de la eco
nomía y la aparición de 
nuevas tecnologías hace 
que los cambios de fin de 
siglo tengan una repercu

sión casi inmediata en todo el plane
ta. y a una velocidad inimaginable 
hasta hace apenas unas décadas. Pe
ro en esta desenfrenada carrera ha
cia el futuro que encabezan los avan
ces tecnológicos. la educación debe 
cuidarse de no quedar relegada. Los 
trabajadores del siglo que se avecina 
necesitan hoy de una educación que 
responda a las condiciones laborales 
que deberán enfrentar en el futuro, 
algunas de las cuales ya son una rea
lidad. 
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Para esto. la educación. una de las 
herramientas fundamentales de ca
p·acitación. comenzó en nuestro país. 
y en varias partes del mundo, un pro
ceso de transformación para adap
tarse a las necesidades del trabajo 
de estos tiempos. Pero sería un error 
pensar en estos cambios como un in
tento "utilitarista" de poner al siste
ma educativo al servicio de la "cultu
ra de la producción". Si fuera así. se 
educaría para la coyuntura. teniendo 
en cuenta la rapidez con que se pro
ducen los cambios tecnológico-pro
ductivo-comerciales. Por otro lado. 
es imposible pensar en un plano úni
co: la eficacia de la producción, 
Cuando prevalece este criterio. que
dan de lado los aspectos sociales. 
culturales y espirituales que hacen a 

la integridad de la persona y son par
te intrínseca del proceso educativo. 

Una investigación 
profunda 

Los diferentes protagonistas del 
mundo del trabajo dan diferentes sig
nificados, categorías e ideas a las 
competencias necesarias en los tra
bajadores. Y todo esto en un contex
to productivo marcado a fuego por 
una constante: la competitividad. 
Con el objetivo de buscar minuciosa
mente estos significados. categorías 
e ideas que los diversos actores ela-

. boran a partir de su experiencia, y 
como parte de las indagaciones e in
vestigaciones que alimentan el pro-

ceso de construcción de los nuevos 
contenidos de la enseñanza. el Minis
terio de Cultura y Educación de la 
Nación elaboró. a través de su Secre
taría de Programación y Evaluación 
Educativa. un estudio sobre las de
mandas del mu.ndo del trabajo al sis-
tema educativo. . 
La investigación apuntó a las empre
sas represefltativas de los diferentes 
sectores cuyos caras visibles brinda
sen opiniones significativas sobre las 
capacidades que demandan al mer
cado laboral. Se consultaron ámbitos 
tan diversos como el de la construc
ción. el transporte. el bancario. el 

. metalúrgico. la salud y el agro, etc. 
La intención era conseguir la especi
ficidad suficiente para poder com
prender los significados prácticos de 

cada tipo de capacidad. El término 
para definir a estas capacidades de 
los trabajadores es "competencias". 
A partir de ese sondeo. se establecie
ron claramente las necesidades del 
mundo del trabajo. 

Qué pide el trabajo a 
la educación 

El conjunto de conocimientos reque
rido está compuesto por cinco "com
petencias prácticas" (recursos, des
trezas interpersonales. información, 
sistemas y tecnología) y tres áreas 
de "conocimiento fundamental" que 
comprenden las destrezas básicas. 
las aptitudes analíticas y las cualida
des personales que se necesitan para 
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E L M U N D O 

"TRABAJADORES 
INNOVADORES" 

Hace ya cuatro años, la Comi
sión de la Secretaría sobre 
Realización de Destrezas Ne

cesarias (SCANS) del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos. 
elaboró un informe sumamente deta
llado sobre el tema en cuestión. La 
investigación estuvo motivada por 
una cifra alarmante: más del 50 % de 
los jóvenes norteamericanos abando
nan sus estudios sin los conocimien
tos necesarios para conseguir y con
servar un buen trabajo. Como expli
can los expertos de ese país. "un 
buen empleo depende de gente que 
pueda poner sus conocimientos en 
buena práctica. El nuevo trabajador 
debe ser innovador. saber resolver 
problemas responsablemente y tener 
la actitud necesaria para poder ayu
dar a los empresarios a mejorar sus 
empresas". 
Hoy en día. tanto las empresas como 
los trabajadores tienen que satisfacer 
los criterios mundiales de excelencia, 
por eso los empresarios buscan gen
te con adaptabilidad y capacidad de 
aprender y trabajar en equipo. 
Estas cualidades referidas al alto 
rendimiento que caracterizan a las 
grandes y competitivas empresas es
tadounidenses buscan convertirlas 
en la norma para todo tipo de empre
sas. sin importar su volumen de pro
ducción. ni su escala nacional o mun
dial. Para que eso llegue a ser posi
ble, el informe SCANS propone que 
las escuelas tienen que transformar
se en organizaciones de alto rendi
miento. Como relata el mismo infor
me. "hace algún tiempo, lo único que 
hacía falta para ganarse la vida en 
los Estados Unidos era una espalda 
fuerte. deseos de trabajar y un diplo
ma del colegio secundario. Esto ya no 
es asf. Los nuevos elementos claves 
para mejorar el futuro de la juventud 
y garantizar el éxito de nuestras em
presas y el bienestar económico del 
país son: una inteligencia bien desa
rrollada. una pasión por el aprendiza
je y una capacidad para poner en 
práctica los conocimientos adquiri
dos". 
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trabajar sólidamente. 
Un trabajador eficiente debe ser ca
paz de manejar recursos. relaciones 
interpersonales. información. siste
mas y tecnología, de una manera pro
ductiva. Cuando hablamos de recur
sos nos referimos a la distribución del 
tiempo, dinero. materiales. espacio y 
personal. En lo que se refiere al trato 
entre personas. se espera del traba
jador la capacidad de actuar en equi
po, adiestrar a otros compañeros. 
servir a los clientes. poder negociar. 
tener liderazgo y trato intercultural. 
Además debe saber obtener y evaluar 
datos. organizar y mantener archivos. 
manejar comunicaciones y por su
puesto. usar computadoras para pro
cesar datos. Necesita comprender los 
sistemas sociales. tecnológicos y or
ganizacionales. controlar y corregir 
tareas. y diseñar sistemas. En cuanto 
a la tecnología. es menester que la 
sepa aplicar a tareas específicas. al 
punto de poder seleccionar equipos e 

instrumentos y resolver problemas 
técnicos. 
Complementan estas competencias 
prácticas. · las llamadas "competen
cias fundamentales". En primer lugar 
figuran las capacidades básicas. co
mo lectura. redacción. matemática, 
expresión y capacidad de escuchar. 
Le siguen las denominadas "aptitudes 
analíticas", que involucran el pensa
miento creativo. la toma de decisio
nes. el uso de la imaginación y el sa
ber aprender y razonar. Cierran esta 
serie de requerimientos las cualida
des personales del trabajador: res
ponsabilidad. autoestima. sociabili
dad. autocontrol e integridad. 

Conclusiones 
Como producto de la investigación 
realizada, surgen cuatro conclusiones 
principales. 
Los protagonistas de la producción 
plantean la necesidad de un cambio 
drástico en las nociones y formas de 
aprendizajes. El sentido de estas 
transformaciones está dado por el va
lor que se le da a la escala humana de 
los procesos por los que se adquiere y 
se reconstruye saber. 
En segundo lugar se destaca que las 
exigencias marcan como cruciales a 
los modos de concebir competencias 
básicas. como leer. escribir, calcular. 
pensar lógicamente y hablar. 
Una tercera conclusión indica que ca
da competencia práctica es el cruce y 
la articulación de saberes complejos 
referidos al aprendizaje de la produc
tividad. al dominio sobre el control 
técnico y de poder en los procesos. a 
la autoestima y la responsabilidad en 
la realización de tareas. y también a 
la comprensión sistemática de los 
procesos en que se interviene. Estas 
competencias se refieren al uso de 
recursos. la comunicación, la utiliza
ción de la información y el pensa
miento sistemático. 
Por último, se concluye que la cultura 
tecnológica será el producto de una 
validación sistemática y elaboración 
de la experiencia productiva en con
tacto con las actuales fronteras del 
saber científico técnico. 
En el extenso y completo informe, fe
chado en diciembre de 1995, su coor
dinador. Ingeniero Eduardo Rojas. 
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E L M U N D O 

EL DESAFÍO 

N o son pocos los·estudiantes 
que creen que los conoci
mientos prácticos no se 

aprenden en la escuela, sino "en 
la calle", "en la vida" o simple
mente "por ahí". Pero prueba de 
lo contrario son los abultados 
presupuestos que las empresas 
destinan a la capacitación de su 
personal. 
El reto es. entonces. buscar una 
mejor comunicación entre las co
munidades educativa e industrial, 
mediante un vocabulario común 
que guíe el diálogo entre ambas 
partes. Establecer también crite
rios bien definidos. convenciendo 
al estudiante de que el esfuerzo 
que invierte será remunerado 
mañana en el mercado laboral. El 
grueso de e~ta tarea se centra en 
persuadir a los alumnos. maes
tros. padres de familia y hombres 
de empresa de que es la escuela 
el lugar para adquirir los conoci
mientos que requiere el trabajo, 
que no se incorporan instintiva
mente. sino que se pueden defi
nir, se deben enseñar y se tienen 
que aprender. 

aclara que el estudio identifica un 
conjunto de tendencias. estructural
mente enraizadas en las lógicas con 
que opera el sistema productivo del 
país, así como los significados clave 
que de ellas se desprenden como de
mandas al sistema educativo. 
Es un material que cobra gran impor
tancia en un momento en que las ac
tuales y potenciales fuentes de traba
jo reclaman cada vez más la forma
ción de determinadas competencias. 
Le corresponde al sistema educativo 
analizar la situación y replantearse a 
sí mismo. teniendo en cuenta los ejes 
sobre los cuales giran los discursos 
de los diversos actores que provienen 
del mundo del trabajo en este fin de 
siglo: los contextos productivos (como 
sistema y como procesos). los cam
bios de mercado, los nuevos lugares 
del saber. la experiencia y la tecnolo
gía y la adquisición de las competen
cias. • 



ESTA Y OTRAS 
1959 ESCUELAS 

# 

DE TODO EL PAIS 
ERRADICADAS 
ENTRE 1993 Y 
1995, SON EL 
MEJOR EJEMPLO. 

Que los 
alumnos 
aprendan 

más y que lo hagan en un 
ambiente digno son nuestros 

objetivos. Trabajamos junto a miles 
de docentes para conseguirlo. 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 

Meior educación para todos . . 



FORMACIÓN D O C E N T E 

La Ley Federal de Educación inicia en el sistema educativo distintas 
líneas de transformación. Una de ellas se refiere a la formación per
manente de Jos docentes a través de una red federal. 

E 
ntre los muchos desafíos 
que suponen los cam
bios que se están imple
mentando, hay uno que 
se destaca por su impor

tancia y complejidad. Al igual que lo 
que ocurre en otras actividades, para 
cambiar la educación hace falta redi
señar los compromisos. las formas 
de trabajo y las competencias de uno 
de los actores principales de este 
proceso: los docentes. 
El rol docente ha pasado por diferen
tes definiciones. De una primera de
manda donde lo que se enfatizaba era 
el aspecto vocacional. se pasó luego 
a subrayar los aspectos específicos 
que tenían que ver con las caracte
rísticas de su trabajo. Hoy en día no 
queda duda de que una nueva educa
ción debe basarse en una definición 
clara del docente como un próíesio
nal de la enseñanza. 

El docente como 
profesional 

El compromiso básico del rol profe
sional docente consiste en crear las 
condiciones para que se produzca el 
aprendizaje. 
Esto significa: 

• diagnosticar las necesidades y po
sibilidades de sus alumnos en rela
ción con las competencias que quiere 
desarrollar. 
• proponer actividades adecuadas, 
flexibles en cuanto al número de par
ticipantes. al tiempo y a los espacios 
que les destinarán, 
• seleccionar materiales adecuados, 
• orientar para aprovechar mejor es
tos materiales, ya sea en forma indi
vidual o grupal, 
• observar los logros y dificultades 
para ayudar a quienes lo requieran. 
• evaluar todo el proceso: la perti
nencia de las actividades y materia
les seleccionados. de los tiempos y 
los espacios asignados, y los logros 
alcanzados. 

Trabajo individual o 
trabajo en equipo 

Si bien el rol profesional tradicional 
se basaba en el trabajo individual, 
hoy en día hay consenso en que sólo 
se puede realizar adecuadamente la 
tarea profesional si se trabaja en 
equipo. 
Una de las características clásicas 
de la tarea docente ha sido trabajar 
en soledad. Esta actitud debe rever-
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tirse. Es indispensable enfrentar el 
desafío cotidiano con sus pares, con 
docentes que cumplan la misma fun
ción. El trabajo institucional y en 
equipo es trascendental. 
Por supuesto que para esto es nece
sario un cambio fundamental en la 
organización de las escuelas ya que 
la capacitación más importante es la 
que se realiza en ellogar de trabajo: 
la labor en conjunto de los equipos 
que analizan su práctica docente, 
comparten experiencias, evalúan lo
gros y dificultades, se comprometen 

e ristina tiene 47 años. Se re
cibió de docente en 196 7 y 
su formación es de maestra 

normal nacional. Ella opinó sobre 
las carencias de la formación del 
maestro, los diferentes roles den
tro del ámbito escolar y las postu
ras que tóman muchos educado
res. 
Cuando se le preguntó acerca de 
la formación docente, Cristina fue 
determinante en el momento de 
afirmar que: "Siempre tengo la 
sensación de que no alcanza con 
los contenidos de base que recibi
mos. Deben reforzarse continua
mente." 
"Una vez que el docente se en
frenta al curso, el asesoramiento 
de la dirección es básico" explíca
ba al referirse sobre los diferen
tes roles que puede llegar a de
sempeñar un maestro. 
La opinión de Cristina sobre el in
terés de los docentes por capaci" 
tarse fue contundente: "Hoy en 
día no puede haber un docente rí
gÍ<lo, ya que no estaría preparado 
para orientar, implementar nue
vas técnicas o seguir la charla de 
los chicos". Ella está convencida 
de que para llevar a cabo efecti
vamente el rol de educador "uno 
se tiene que preparar para poder 
darle mayor información al chico 
y no adoptar una postura medio
cre y conformista. El maestro de
be aprender permanentemente." 



IÜI1'\'c}1 

~m\n b 
.. twn U. 
~· \ntnl' 

h,· J.u« 
ol~c ,..-n· 

nN thc 
,tdtot 

O )UliJ

th.:km 
rO thct<' 

... n ( o l\· 

~lf'\J,C)(' 

· t.Jl"'f• 
• '\t('\\• 

u:,;u ko 
1t..-omn 
Ul21Uk 

l.."f tl' h 0 

1d,r'"-wn 
\rlnk. \\1 

~~ · 
bl4~-é 

\ 

ot 

.tot 

-

F O RMAC 1 Ó N D O C E N T E 

en proyectos compartidos. consultan 
especialistas. bibliografía ... 
Corno en cualquier otra profesión, los 
grupos de profesionales van interre
lacionándose. pasándose nuevas tec
nologías. nuevas ideas. analizando 
qué cosas no les sirvieron o qué co
sas pueden resultarles útiles al otro. 

Roles y equipos 
diversos 

Para un adecuado ejercicio del profe
sionalismo del docente no sólo tienen 
que cambiar las escuelas. También es 
necesario que cambie la propuesta 
de formación y de carrera docente. 
Los acuerdos del CFCyE reconocen 
que la formación docente' debe ser 
continua. y para ello se incluyen cua
tro instancias. 
• La formación de grado o instancia 

• • • • • 
~r'" =···• 

inicial de preparación para el ejerci
cio profesional en los diferentes nive
les y modalidades del sistema educa
tivo. Termina con el título que habili
ta para enseñar. 
• El perfeccionamiento docente en 
actividad, como un derecho y un de
ber del docente que dignifica y jerar
quiza la profesión y mejora la calidad 
de la educación que se ofrece. Permi
te una revisión crítica de los proble
mas que presentan las prácticas pe
dagógicas y a través del análisis de 
las mismas fortalece su realización y 
la posibilidad de atender a las nuevas 
demandas sociales e institucionales. 
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• La capacitación de graduados 
docentes para nuevos roles y 
funciones profesionales. Es la 
instancia de capacitación para 
roles y funciones diferentes de 
aquellas para las que el gradua
do se formó inicialmente. 

• La capacitación pedagógica para 
graduados universitarios no docentes 
y técnicos superiores que deseen in
corporarse a la docencia. 
Cada docente tendrá la posibilidad de 
elegir cómo va a desarrollarse su vi
da profesional. ya sea profundizando 
y perfeccionando su formación inicial 
a través de la capacitación perma
nente. o variando sus opciones hacia 
la especialización en roles diferen
tes. corno pueden ser la dirección o 
la supervisión. 
También se garantiza una adecuada 
formación pedagógica de los profe
sionales que quieran ejercer corno 
docentes. + 
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Uno de los ejes de la transformación educativa es la capacitación docente. Durante 1995 la 
provincia del Chaco llevó a cabo exitosamente la primera etapa de su plan de 

capacitación, de la mano de una cuidada planiiicación previa, una estudiada 

P
ara lograr 
una real 
transforma
ción educa
tiva es indis

pensable preparar ade
cuadamente a los docen
tes, tanto en lo que se re
fiere a los nuevos conte
nidos como a las nuevas 
propuestas de aula y de institución es
colar. La estrategia adoptada a partir 
de la Ley Federal de Educación es la 
de la actualización y capacitación per
manente de la formación docente. ta
rea realizada a través de la Red Fede
ral de Formación Docente Continua. 
Todas las provincias han acordado los 
temas y la forma de capacitación de 
manera de facilitar que los cursos 
tengan validez en todo el país. Cuando 
además se sume el sistema de evalua
ción nacional de conocimientos y de 
las competencias docentes para el de
sempeño en la nueva estructura de ci
clos y niveles. se habrá garantizado 
un piso de calidad. Sin embargo, cada 
provincia organiza su oferta de cursos 
de manera particular, de acuerdo con 
sus necesidades más inmediatas y con 
la gradualidad de aplicación de la ley 
adoptada. 
Uno de los factores fundamentales pa-

distribución de la oferta y el aprovechamiento de los recursos existentes 
que le permitirá completar durante este año la capacitación del 

100% de los docentes de los niveles inicial y EGB1. 

bajo de 
planifica
ción pre
vio al ini
cio de los 
c u rsos 
propia
mente di
chos. En 
este senti
do resulta 
de una 
gran im
portancia 
que cada 
provincia 
pueda de
terminar 
su demanda y calcular acertadamente 
la distribución de la oferta para ase
gurarse que todos los docentes que 
participarán del programa puedan 
contar con una opción cercana a sus 
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lugares de trabajo y/o residencia. 
En lo que se refiere al área de pianea
miento, la provincia del Chaco logró 
reunir una serie de características 
que ayudaron a que se diese un nivel 

altamente satisfactorio en 
las actividades monitorea
das durante al año 1995. 
Se logró. por ejemplo, una 
distribución pareja de la 
oferta a lo largo de las seis 
regiones en que se divide 
su territorio facilitando la 
accesibilidad a la misma 
(ver mapa). Por otro lado. 
esto se complementó con 
la organización de un dis
positivo descentralizado 
de gestión en el cual la ca
becera jurisdiccional de la 
provincia cuenta con el 
apoyo de equipos regiona
les. Mientras que la pri
mera tiene a su cargo fun
ciones como la convocato
ria a oferentes de capaci
tación, el asesoramiento y 
la preevaluación de pro
yectos. el monitoreo y eva
luación de las acciones y 

el registro. procesamiento y circula
ción de datos sobre las mismas. los 
segundos seleccionan los destinata
rios de cada acción con criterio insti
tucional, realizan la inscripción y 
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efectúan el seguimiento de las accio
nes. Esta eficaz organización ayudó a 
hacer más fluida la circulación de la in
formación entre la cabecera provincial 
y la cabecera nacionaL 
De esta manera se realizaron durante 
el año 1995 un total de 187 cursos de 
capacitación en los que participaron 
7061 docentes de las distintas regiones 
de la provincia. 

EvALUACIÓN DE 
LAS ACTMDADES 
DE LOS CURSOS 

A 1 finalizar cada curso se 
realiza un informe de maní
toreo y evaluación en el 

que se analizan las característi
cas de la actividad realizada. Un 
ejemplo de los resultados obteni
dos mediante este sistema es el 
que nos brinda este informe de un 
curso del área de Ciencias Natu
rales, llevado a cabo el 14/1 O en 
la Escuela N• 2 de la Región 1 de 
la provincia del Chaco. 
El terna de la clase, de la que par
ticiparon 39 inscriptos, fue "La 
vida y sus propiedades". En una 
clase frontal, el capacitador reali
zó su exposición a través de dis
tintas láminas explicativas. a par
tir de las cuales los participantes 
trabajaron individualmente en los 
siguientes contenidos: la vida y 
sus propiedades, los organismos, 
animales y vegetales, reproduc
ción y biodiversidad. 
Según una encuesta realizada en
tre los asistentes, las expectati
vas del 1 00% de la concurrencia 
se centraban en la incorporación 
y en la aplicación de nuevos cono
cimientos . El 74% quedó confor
me con I.a modalidad y los conte
nidos de la clase mientras que el 
restante 26% quedó muy confor
me. En lo que se refiere a los ma
teriales empleados, un 74% ma
nifestó que resultaron bueno y su
ficientes. Entre las sugerencias 
recogidas, un 73% se inclinó por 
la posibilidad de contar con una 
mayor carga horaria. 

¿DóNDE SE DICTARON 
LOS CURSOS? 

Gremios 

Porcentaje de cursos dictados se¡¡ún tipo de 
institución capacitadora. 

Fuen te: Red Federal de Formación 
Docente Continua 

Circuito B 

Total7.061 docentes capacitados 
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PIAN DE CONVOCATORIAS PúBLICAS PARA 
CURSOS DE CAPACITACIÓN DURANTE 1996 
Etapas Fecha Circuito M ódulos 

1 • Marzo A-B Ciencias 

2' Mayo 

3' Agosto 

A 
B 

A 

Naturales 
Ciencias 
Sociales 

Didáctica y 

Sujeto del 

expresiVo 

Los cursos fueron ofrecidos por dife
rentes tipos de instituciones capacita
doras a lo largo del territorio provin
cial, si bien la mayor parte de los mis
mos tuvo sede en institutos de forma
ción docente (ver gráfico) otros orga
nismos corno universidades y gremios 
dispusieron sus instalaciones para el 
dictado de cursos de capacitación. 
Las acciones realizadas se refirieron a 
aquellos circuitos correspondientes a 
la primera etapa del nuevo sistema 
educativo, es decir a los niveles inicial 
y EGB 1, y a sus correspondientes di
rectivos y supervisores (circuito F-G), 
entre los cuales la mayor cantidad de 
participantes se registró en el circuito 
B (ver gráfico). 
De los 187 cursos realizados. 33 .co
rrespondieron a módulos pertenecien
te a docentes de nivel iniciaL Se reali
zaron 8 cursos de alfabetización, 3 de 
Ciencias Naturales, 8 de Ciencias So
ciales y 14 de Matemática. en los que 
se capacitaron. en total 1157 docen
'tes. De los módulos designados para 
docentes del primero y segundo ciclos 
de EGB, se dictaron 138 cursos de los 
que participaron 5152 docéntes. Se 
llevaron a cabo 15 cursos del área de 
Ciencias Naturales. 33 de Ciencias So
ciales, 54 de Lengua, 33 de Matemáti
ca y ~ de Tecnología. Por último se rea
lizaron 16 cursos destinados a Direc
tores y Supervisores, en los que 752 
docentes recibieron capacitación so
bre Marco Analítico de la Institución 
Escolar. 
Los planes en la provincia del Chaco 
prevén completar durante el año 1996 
la capacitación, en algunos módulos. 
del100% de los docentes en actividad 
en los niveles inicial y EGB 1. + 
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La proVÍncia de Santa Cruz cuenta, desde 1993, con un ejemplar 
sistema de gestión administrativa, a través del que se realiza la 
liquidación de salarios docentes, la designación de personal su
plente e interino y se facilita a las escuelas la posibilidad de ocu
parse de parte de su presupuesto, mediante una red informati
zada de información. 

e 
ontar con un sistema de 
gestión escolar adecuado 
y eficaz es una de las 
grandes metas a lograr. 
Partiendo de esta base. 

el gobierno de Santa Cruz ha decidido 
encarar esta cuestión iniciando una 

"Santa Cruz ha 
iniciado una política 
con una tendencia 
descentralizadora, 

con un sistema 
gerencial con 

autonomía en las 
escuelas." 

política 
descentra
lizadora. en 
función de 
un sistema 
gerencial 
con auto
nomía de 
las escue
las. A par
tir de la im
plementa
ción de una 
red infor
mati za da 
de informa
ción, se ha 
logrado 

agilizar y facilitar el funcionamiento 
de la actividad escolar. incorporando 
a los protagonistas -directivos, docen-

tes. padres y alumnos- en lo que se re
fiere a una de las muchas dimensio
nes de la escuela, que es la dimensión 
administrativa. 

Sistema de liquidación 
de sueldos 

Hasta el año 1993, las liquidaciones 
se hacían según un engorroso sistema 
manual en el que no podían impedirse 
grandes márgenes de error y dificulta
ba el flujo de información sobre las di
ferentes modificaciones que se regis
traban en la actividad de cada docen
te. La ineficiencia de esta forma de 
trabajo dificultaba las posibilidades 
de entablar cualquier diálogo dentro 
del sistema. 
La estrategia adoptada para resolver 
este problema fue la de instalar una 
red informatizada. Cada una de las 
unidades escolares confecciona las 
planillas que generan la informa
ción. que. dentro de este sistema 
informático, tienen un canal de lle-
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gada a una máquina central que produ
ce la liquidación de haberes. En un 
máximo de tres o cuatro días, se cum
ple la totalidad del recorrido de la in
formación y se registran las distintas 
variaciones que debe reconocer el sa
lario en función de la situación de cada 
docente dentro del sistema. 
''A partir de ahí". explica el licenciado 
Federico de Palomera, vicepresidente 
del Consejo Provincial de Educación 
del gobierno de Santa Cruz. "se fue ge
nerando una mayor desconcentración, 
y se fueron ubicando centros adminis
trativos en cada una de las localida
des ... En consecuencia, en cada uno de 
ellos se genera la propia liquidación de 
haberes. En cada localidad, la escuela 
acerca al centro administrativo toda la 
información que le va generando su 
haber mensual, y se liquida en ese mis
mo lugar. Después. con el sistema cen
tral, hay un sistema de reaseguro, vía 
módem. realizado por una dirección de 
control interno. 
En un principio la experiencia se reali
zó en las dos principales poblaciones 
luego de la capital provincial: la cuen
ca del yacimiento Río 1\J.rbio y la ciu
dad de Cale
ta Olivia. A 
raíz de lo 
sa tisfacto
rio de los 
resultados 
obten id os 
se está tra
bajando en 
un sistema 
cuya insta
lación se 
ca l c ula 
completar 
en 60 días. 
que abrirá 
centros ad
ministrati
vos en cada 
una de las 
catorce lo
ca lid ades 
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más importantes de la provincia. 
En materia financiera también se han 
ensayado nuevas posibilidades. Ante
riormente, los fondos necesarios para 
el funcionamiento de los estableci
mientos se remitían en función de pe
didos específicos de los docentes rea
lizados a un núcleo central absoluto. O 
sea que. en la práctica, las posibilida
des de cada escuela respondían más a 
la capacidad de gestión que tuviera un 
directivo que a las necesidades de la 
comunidad. 
En este campo lo que se ha hecho es 
producir un sistema que provee fondos 
a las escuelas para solventar los gas
tos de funcionamiento llamados ··Fon
dos de descentralización operativa", 
donde la escuela. en algunos casos con 
la cooperadora, decide el tipo de gas
tos en función de un monto mensual 
renovable que va recibiendo. 
-con esto". Puntualiza el licenciado de 
Palomera evidentemente. hemos agili
zado mucho el sistema. Empezamos a 
crear una cultura de descentraliza
ción, junto con una cultura de mayor 
eficiencia. y participación que, en de
finitiva, son los argumentos básicos de 

cualquier 
desarrollo 
descentra
lizado." 
En definiti
va. agrega 
el licencia
do de Pa
lomera. 
"las venta
jas de esto 
son que, 
primero. 
se cumple 
con la o
bligación 
del Estado 
de pagar 
los sueldos 
en tiempo 
y en forma 
y, segundo. 

se empieza a discutir en las escuelas 
la priorización de los gastos en fun
ción de las necesidades. con la parti
cipación de la comunidad docente. los 
padres y, en algunos casos, cuando 
corresponde. incluso también los chi
cos. Esto, verdaderamente. nos dio un 
entrenamiento, a los docentes de las 
escuelas y a los padres. para acercar
nos y poder empezar a charlar otras 
cuestiones como qué se les enseña a 
los chicos y cómo se les enseña." 

El sistema de 
designaciones 

Otra de las áreas en las que se ha 
avanzado en la descentralización. es 
en el sistema de designaciones. An
tes era común que un docente tuviera 
que esperar su designación durante 
cuatro o cinco meses. después de ha
ber comenzado a trabajar en su car
go, lo que hacfa que no cobrara du
rante ese período. 
Para resolver este escollo. se optó 
por darle participación y competencia 
a las propias escuelas. Si bien la fa
cultad de designar personal directivo 
y titular continúa estando en manos 
del Consejo Provincial de Educación, 
con esta nueva metodología el res
ponsable de la escuela puede desig
nar personal interino y suplente, de 
acuerdo con un sistema de puntaje. 
Esto se hace. también. con el auxilio 
de la red informática y de los centros 
administrativos de cada localidad. 
"Lo que tenemos ahora", cuenta el 
licenciado de Palomera. "es un pro
grama que comenzará a funcionar en 
40 días, porque ya todo el sistema de 
información y de soporte técnico está 
elaborado, diseñado y probado. Se 
trata de lo que nosotros llamamos 
inscripciones todo-tiempo. O sea que 
las juntas calificadoras van a recep
cionar las modificaciones del legajo 
académico, no en los períodos de 
marzo y junio. como era hasta ahora. 
y como dice el estatuto, sino todos los 
días hábiles. Eso va a hacer posible 
que la junta genere cada 30 ó 60 
días un nuevo listado de puntaje, el 
cual es comunicado vía módem a 
los centros administrativos de ca-
da una de las localidades. que im
primirán y repartirán entre las 
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escuelas de la localidad el sistema 
de puntaje. Esto hace que. en cual
quier mo-
mento del 
año, un 
docente ti
tulado 
puede des
plazar a 
quien no 
tiene título 
hab ilitan
te, mejo
rando en 
calidad de 
servicio. 
Las desig
naciones 
realizadas 
según este 

"En la actualidad 
participan del 

sistema de gestión 
casi el 50% de 
las escuelas, 
140 sobre un 
total de 285." 

sistema son entonces informadas 
por la escuela a la dirección de per
sonal correspondiente. De esta for
ma se ha logrado que. en este mo
mento. un suplente que, por ejem
plo, empieza a trabajar entre un día 
5· y hasta el día 15 de un mes, pue
de cobrar su haber en los primeros 
días del mes siguiente. 

¿Por qué en 
Santa Cruz? 

Este sistema de gestión adminis
trativa funciona en la provincia 
desde el año 1993. En la actuali
dad participan de este sistema de 
gestión casi el 50% de las escue
las: 140 sobre un· total de 285. Es
te éxito se debe, entre otras cosas. 
a ciertas características y posibili
dades que se han dado en Santa 
Cruz, que han permitido llevar 
adelante este programa. "Tenemos 
un tamaño que nos da muchísimas 
ventajas con respecto al resto del 
país, un tamaño que es el adecua
do para hacerlo··. explica el licen
ciado de Palomera. "pese a que te
nemos algunos factores que inter
vienen. no como limitantes, sino 
como problemáticos. como es. fun
damentalmente la dispersión geo
gráfica. Pero· en estos tiempos. eso 
está muy morigerado por los siste
mas de comunicación tan eficien
tes y tan consistentes que tene
mos." + 
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El Plan Social EducaUvo para la provincia de Santa Fe se 
lanzó en un imponente acto en donde se entregaron casi 
100.000 Ubros, que se suman a los 322.000 ya distribuidos, 
y más de 200.000 cuadernos. El entonces ministro Jorge 
Rodríguez y el gobernador Jorge ObeÍd pusieron en marcha 
asL las acciones del Programa Mejor Educación Para" Todos 
que beneficia a 140.000 alumnos de toda la provincia. 

L
a etapa 
1996 del 
Plan So
cial Edu
cativo pa

ra la provincia de San
ta Fe se inició el 15 de 
marzo en la ciudad de 
Rosario con uno de 
los proyectos del Pro
grama Mejor Edu
cación Para Thdos. 
De esta manera, como 
desde 1993, 142.395 
alumnos de 436 es
cuelas de la provincia 
recibieron libros de 
textos, diccionarios, 
Atlas y cuadernos. 
El acto de lanzamiento 
de este nuevo período 
fue encabezado por el 
en ese momento mi-
nistro de Cultura y Educación de la 
Nación, Jorge Rodríguez, y el gober
nador de la provincia, Jorge Obeid 
quienes, en el estadio de básquet del 
club Newell's Old Boys, convocaron a 
los directores de las escuelas partici
pantes de la región VI y a los repre
sentantes de las instituciones del res-

to. de las regio
nes de la pro
vincia . Como 
en cada uno de 
estos encuen
tros -que se re
piten en 52 se
des de todo el 
país- el toque 
destacado fue 
la presencia de 
los alumnos 
quienes, po
blando las pla
teas del lugar, 
se convirtieron 
en los protago
nistas de la 
jornada. Ellos 
son los desti
natarios de las 
distintas ac
ciones que se 

encaran dentro del Plan Social Edu
cativo. 
Sobre la cancha con los 93.891 libros 
y más de 200.000 cuadernos, se ar
maron las pilas según la matrícula de 
cada escuela. Al finalizar el acto, di
rectores, maestros y alumnos de es
cuelas beneficiadas se encargaron 
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personalmente de retirarlos. Previa
mente, tanto Rodríguez como el gober
nador Obeid destacaron, al hablar an
te la concurrencia, los efectos positi
vos a corto y mediano plazo, que este 
tipo de acciones provocan en la trans
formación del sistema educativo y en 
el fortalecimiento de la escuela públi
ca. 
"Además de los libros y cuadernos 
-comentó una maestra que se encon
traba en el acto- recibimos subsidios y 
compramos útiles para todos los alum
nos, láminas, microscopios, un televi
sor y otros recursos didácticos. Tam
bién -continuó-, resultaron muy útiles 
las jornadas de perfeccionamiento y 
las orientaciones pedagógicas e insti
tucionales que nos han entregado y 
permiten una mejor gestión de estos 
recursos". 
Emocionada, una maestra comentó: 
"esto que parecía un sueño imposible 
ahora se repite todos los años". + 

EL PLAN SOCIAL 
EN CIFRAS 

E n el acto realizado el 15 de 
marzo de 1996 en Rosario 
el Plan Social Educativo 

entregó: 
• 64.250 libros de texto 
• 349 bibliotecas (con 60 libros 
cada una) 
• 15 bibliotecas hogar-escuela 
(con 45 libros cada una) 
• 7500 diccionarios de bolsillo 
• 350 diccionarios enciclopedia 
• 88 diccionarios portugués - cas
tellano 
• 88 Atlas 
• 200.000 cuadernos 
• 4.500.000 hojas de carpeta 
• 340 módulos de material depor
tivo (con 7 pelotas de distintos de
portes) 
A cada escuela le correspondió, 
además, afiches, instructivos pa
ra bibliotecas docentes, instructi
vos de educación vial. folletos so
bre la historia del teléfono, mate
rial sobre la Ley Federal de Edu
cación y manuales para educa
ción especial. Estos elementos 
ayudarán en el trabajo diario a 
5.863 docentes de la provincia. 



¿Qué porcentaje del personal 
docente enseña en el aula? 

Los datos del Censo Nacjonal EducaUvo dan pÍstas para contestar esta pregunta. 

Total de docentes -en todos los nileles· 

Tres cuartas partes (73%) del total de docentes se desem
peñan exclusivamente en tareas frente a alumnos. Esta 
proporción varía en los diferentes niveles educa
tivos: en Inicial es el 71%; en primaria el 82%; en 
media el 66% y en terciaria no universitaria el 74%. 

Si a ello se agregan los docentes que desempeñan otras fun
ciones. y además dan clase, el porcentaje global sube al 82%. 

Docentes de educación común en acth1dad por función 
100 

80 

60 

40 

20 -

Frente a alumnos exclusivamente 

Frente a alumnos y otras funciones simultáneamente 8,8% 

Apoyo exclusivamente 

Dirección y gestión exclusivamente 

9,2%oo 
~----7,2o/ooo 

Fut'nlt': Censo :\acJOnal de DocentE'>\ EstalllccJmlcn tos 1994. Red Federal de lnrormaclón Educatl\a. \ I.C.E 
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Para la segunda entrega de publicaciones realizadas a través del plan edÍtorial del 
Mjnjsterjo de Cultura y Educacjón de la NacÍÓn, se seleccjonaron tres nuevas 
propuestas: un comentario sobre la carpeta La Escuela en Transformación, un texto 
sobre la Educación Tecnológica y la reseña de Perfeccionamiento Docente del Plan 
Social Educativo. 

Ley Federal de 
Educación: 
La Escuela en 
'li'ansformación. 

l.EY FE.l>fAAL :P.E l2DOcX:IÓN: 
1a EsCUEL-'1CI)1'AAN~JóN 

LF;Y 
FEDERAL 
DF. F.DuacióN 

D iseñada con un for
mato llamativo y 
vistoso (con dibujos 

y cuadros que complemen
tan los textos). esta carpe
ta contiene cuatro cuader
nillos que. de forma sinté
tica, explican los principa
les aspeqos de la Ley Fe
deral de Educación. El nú
mero uno, Conozcamos 
la Ley -destinado a todos 
los integrantes de la co
munidad educativa- pre
senta una síntesis de los 
cambios que se proponen 
en el sistema educativo 
argentino. El segundo. A
plicar la ley: transfor
mar la escuela, se reali
zó para directores o equi
pos de conducción. Su ob
jetivo es brindar orienta
ción para facilitar los cam
bios en la clase y en la es
cuela. En el aula es el 
tercer cuadernillo: está 
exclusivamente destinado 

Conozcamo$ 
la Ley 

a docentes y resulta una 
excelente guía para la im
plementación de los cam
bios planteados por la ley. 
Por último, se introduce el 
texto completo de la nueva 
Ley Federal de Eduéa
ción. Acompa
ña a este mate
rial dos ejem
plares de un 
minipóster que 
muestra la 
nueva estruc
tura del siste
ma educativo 
de acuerdo con 
la ley 24.195. 
Fue distribuido 
en todas las es
cuelas del país 
y se encuentra · 
disponible en· 
la Biblioteca 
del Maestro. 
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Tecnología, finalidad 
educatiYa y acerca
miento didáctico; Luis 
DoYal y Aquiles Gay. 

Perteneciente al pro
yecto Educación Tec
nológica del Progra

ma Prociencia CONICET, 
este texto incluye las nocio
nes fundamentales para 
orientar el tratamiento de 
los Contenidos Básicos 
Comunes de Tecnología 
para la Educación Ge
neral Básica, aprobados 
por el Consejo Federal de 
Educación (los CBC para la 
EGB), focalizando su visión 
en el tercer ciclo. 
Los contenidos de este vo
lumen son una expedición 
al mundo de la Educación 
Tecnológica· dentro del 
campo de la formación ge
neral. La primera parte es
tá dedicada a las explica
ciones generales para in
tentar aproximarse al con
cepto de tecnología en el 
marco operativo del trabajo 
escolar y como contenido 
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de aprendi
zaje. Los 
mi smos 
contenidos 
son la base 
del curso 
de capaci
tación a 
di stancia . 
experiencia 
que el pro
grama Pro
ciencia lle
va a cabo 
debido a los 
convenios 
correspon
dientes. 

Perfeccionamiento Do
cente, NiYel Primario. 
Plan Social EducatiYo. 

E 1 perfeccionamiento 
Docente constituye 
uno de los aspectos 

fundamentales de la pro
puesta pedagógica del Plan 
Social Educativo. Com
puesto por dos bloques, Len
gua y Matemática, cada uno 
propone sus correspondien
tes criterios didácticos. ta
reas específicas de coordi
nación. En las actividades 
propuestas se incluyen con
signas de trabajo grupal e 
indiVidual. En el caso del 
bloque dedicado al área de 
Lengua, se intenta promover 
la interacción de niños y do
centes con los libros. Mien
tras que en el área de Mate
mática, el eje de contenido a 
desarrollar en las jornadas 
es la problemática de la en
señanza de la medida. Am
bos contienen sus respecti
vos anexos bibliográficos, en 
los cuales se reproducen in
teresantes artículos de es
pecialistas. Las Jornadas de 
Perfeccionamiento están en
marcadas en las acciones de 
la Red Federal de Formación 
Docente Continua. 



DesUnada a todos docentes del país, Zona Educativa ofrece este espacÍo con jnfor
macÍÓn orÍentada a las novedades dentro del quehacer educaUvo: jornadas, conferen
cÍas, cursos, becas y apartados con dÍreccÍones ÍmprescÍndÍbles. SÍ consMera que su 
jnformacÍón puede resultarle de Ínterés a todas las personas del ámbUo de la educa
CÍÓn (docentes, djrecUvos, funcÍonarÍos, etc.) envíe su correspondencÍa a: 

• Programa de becas para 
extranjeros en España. Se 
encuentra disponible en la 
sede de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Inter
nacional la información 
relativa a cursos y estu
dios de capacitación/for
mación de corta duración 
para el año lectivo 
1995/ 1996 en unidades 
académicas españolas, así 
como los requisitos nece
sarios para acceder a las 
mismas. (Paraná 1159; 
Teléfonos: 812-0024 al 
27) 

• El Banco Interamerica
no de Desarrollo (BID) 
otorga becas para realizar 
estudios en la Universidad 
de Los Andes, Colombia en 
Especialización en E
valuación Social de 
Proyectos. Comunicarse 
al: (01) 334-6633. 

• La Fundación OSDIC 
otorga becas para realizar 
estudios de posgrado en la 
Argentina en todas las 
áreas del conocimiento. Su 
duración es de entre 8 me-

ses a 2 años. La inscrip
ción vence el 30 de abril. 
Para recibir mayor infor
mación o inscribirse: Fun
dación Aragón, Av. Córdo
ba 1345, 9° piso, (1055) 
Buenos Aires. Teléfonos: 
811-1067/1090. En el ho
rario de 11 a 18 horas. 

• El maltrato a los niños 
es un grave problema so
cial, con raíces culturales 
y psicológicas, que puede 
producirse en familias de 
cualquier nivel económico 
y educativo. La escuela 
puede y debe cumplir un 
papel importante. Los-do
centes deben saber que 
existen leyes que protegen 
a los niños de tales abu
sos. Para ayudar a detener 
esta situación. la escuela 
puede derivar o denunciar 
los casos a los organismos 
pertinentes. Aquí se repro
ducen sólo algunas de las 
direcciones a las cuales se 
puede recurrir en caso de 
identificar a un niño vícti
ma de maltrato. En los 
próximos números de Zo-
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"Zona Educativa" 
Pizzurno 935 • 1 er piso, oficina 123 

( 1 020) Buenos Aires 

na Educativa se comple
tará la información. 

Consejo Nacional del Me
nor y la Familia: 
Programa de prevención y 
tratamiento de la violencia 
familiar 
Teléfonos: 326-6575/4076 

Rosario 
Línea Amarilla - Sociedad 
Argentina de Pediatría 
Teléfono: 041-497777 

Córdoba 
Comisión Interseccional 
de Prevención del Mal
trato Infantil 
Teléfonos: 051-60904 7 
-600815 (int: 407) 

Comisión Nacional Ar
gentina de Cooperación 
con la UNESCO 
Pizzurno 935 - 1 " . Piso 
- Oficina 116 
(1 020) Buenos Aires 
Teléfonos: 812-9121/ 
815-3722 
Fax: 814-3792 

Movimiento .Ecuménico 
por los Derechos Hu
manos: Defensoría del 
Menor 
Teléfonos: 304-7263/ 
305-8117 
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• Para tener acceso a la 
Unidad Técnica de la Red 
Electrónica Federal de 
Formación Docente Conti
nua. comunicarse vía E
Mail al Centro de Informa
ción a la siguiente direc
ción: info@fausto.mcye
.gov.ar y para Atención de 
Usuarios: postmaster
@fausto.mcye.gov.ar. Para 
mayor información enViar 
correspondencia a Av. 
Santa Fe 1548, 8° piso. 
(1 060). Buenos Aires. Te
léfono: (541) 815-6863. 

11 
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• La Fundación para el 
Estudio de los Problemas 
de la Infancia anuncia que 
ha sido editado el 610 nú
mero de su publicación pe
riódica Escritos de la In
fancia, dirigida a los profe
sionales de salud y educa
ción dedicados a la aten
ción de niños con proble
mas en el desarrollo. In
formes: Estado de Israel 
4247 (1 185), Buenos Ai
res. Teléfonos: 865-7282 y 
864-5399 o por E-Mail: 
postmast@fepi.org.ar. 

• EDUCABLE es el pri
mer sistema educativo pri
vado de televisión por ca
ble que emite a todo el 
país, por la señal Quality 
de lunes a domingo de 7 a 
9 horas. Se recuerda a to
das las escuelas públicas 
que pueden tramitar la co
nexión al cable de su zona 
gratuitamente. 
Para saber quiénes y 
cuántos son los abonados 
y para que esta propuesta 
crezca, es necesaria su co
laboración. Educable soli
cita que se envíe vía fax, 
postal o telefónicamente, 
la siguiente información: 

Nombre y cargo del docen
te, nombre de la escuela, 
domicilio, localidad, C.P, 
teléfono/fax, provincia, vi
deocable al que está co
nectado y sugerencias 
acerca de la programación 
y guía didáctica a: 
Educable - TV Quality 
Méjico 2151/53 
(1222) 
Buenos Aires 
Teléfonos: 308-1286/90 

• La Escuela de la Se
ñorita Oiga de Mario 
Piazza, es un filme que re
trata la ejemplar expe
riencia educativa de las 
maestras Oiga y Leticia 
Cossettini. Interesados en 
contratar una proyección 
con el realizador del filme 
o -adquirir una copia, pue
den comunicarse con Ma
rio Piazza escribiendo a: 3 
de Febrero 103, 8°-A, 
(2000), Rosario, Santa Fe. 
O por teléfono al: (041) 
24-4941 y vía fax al: (041) 
24.,-8560. 

• El programa de perfec
cionamiento PROCIENCIA · 
Conicet, en convenio con 
ei Ministerio de Cultura y 
Educación ·de la Nación, 
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posee la tarea de capaci
tar a docentes de nivel 
medio. Los Cursos de 
Perfeccionamiento y 
Talleres están destinados 
a profesionales de educa
ción Polimodal y del tercer 
ciclo de la EGB. El progra
ma adopta la metodología 
a distancia: esto significa 
el envío de materiales im
presos, elaborados con los 
contenidos que se trabaja
rán y la posibilidad de co
municarse con el tutor a 
cargo para efectuar cual
quier consulta. La inscrip
ción puede realizarse en 
cualquier período del año. 
Aquellos interesados en 
participar del programa 
PROCIENCIA, integrante 
de la Red Federal de For
mación Docente Continua, 
pueden informarse en: Av. 
Santa Fe 1548, 6° piso, 
(1 060), Buenos Aires. Te
léfonos: 812-0086/1136 o 
815-8974/6847, fax: 811-
2127. 

• La Fundación para el 
Desarrollo de Estudios 
Cognitivos tiene abierta la 
inscripción para el ciclo 
académico 1996 de cursos 
a distancia en: "Tecnología 
y Educación··, "Gestión 
Institucional" y "Multime
dios y Educación". Infor
mes por teléfono, carta o 
fax: Tinogasta 3023. Telé
fono/Fax: (01) 501-3626. 
O por E-Mail: postmaster
@fundec.org.ar. 

• En la Facultad de Cien
cias Sociales (UBA) está 
abierta la inscripción para 
los cursos de computación 
de DOS, Windows, Word 
for Windows, Excel y Page 
Maker. Informes en Mar
celo T. de Alvear 2230. 
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• La Red Iberoamerica
na de Supervisión de Do
centes ofrece una gama 
de servic ios muy am
plios: proyectos de inter
cambio, software educa
tivo gratis y de gestión 
escolar y variantes muy 
atractivas de encuentros, 
etc. Para conseguir más 
información comunicarse 
con Redise: Suipacha 
872/920, (1706) , Buenos 
Aires. Los teléfonos a fos 
que se pueden efectuar 
consultas e inscripciones 
son 312-0391 y 650-

. 2634. 

• La escuela de posgra
do del Centro de Estudios 
Psicopedagógicos de la 
Fundación para la Asis
tencia. Docencia e Inves
tigación Psicopedagógi
ca, tiene abierta la ins
cripción para los intere
sados en concurrir a los 
seminarios que se dicta
rán sobre: Diagnóstico 
y Tratamiento. Infor
mes: 371-6793. 

• Del 19 de abril al 11 
de mayo, se llevará a ca
bo una jornada sobre la 
Teoría de la Modifica
Cion Cognitiva de 
Reuven Feuerstein y 
el Programa de Enri-. 
quecimiento Instru
mental (PEI) , organiza
·da por el Centro Lasalla
no de Formación: .\yacu
cho 665, 1•' piso. Teléfo
nos: 373-0456 y 374-
0696/0657. De 8 ·a 12 
horas. 



EN 1995 
EL MINISTERIO DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN EQUIPÓ A 1 000 

INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE 
CON UNA PC 486 COMPATIBLE IBM, UNA 

IMPRESORA Y UN MÓDEM. 
A TRAVÉS DE ELLOS SE PUEDE ACCEDER A: 

• Los CBC 

• EL TEXTO DE LA LEY fEDERAL DE EDUCACIÓN 

• NOTICIAS 

• COMUNICADOS 

• BECAS 

• SERVICIOS 

• COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

• Y TODO LO NECESARIO PARA EL DOCENTE 

Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

¿Cil 
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¡La Red Electrónica 
Federal de Formación 

·:: ·Docente Continua lo 
. . está' espénindol 

CUALQUIER PUNTO DEL 

·PAÍS PUEDE ACCEDER EN 

. 'FORMA GRATUITA A LA 

MÁS COMPLETA 

INFORMACIÓN PENSADA 

ESPECIALMENTE 

CDNlCTISII 

COMPUTADORA, UN 

llllllil-.__...._._....- MÓDEM Y UNA LÍNEA 

TELEFÓNICA USTED PUEDE 

ACCEDER A TODA LA 

INFORMACIÓN 

DE LA RED. 

LA PÁGINA DEL 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y ACCEDER 

A TODOS LOS SERVICIOS 

DE LA RED 

VÍA INTERNET. 


