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E D T O R A L 

ENSEÑAR UNA 
CIENCIA EN 

~ 

RANSFORMACION 

L
a definición de la ciencia y de·! 
conocimiento científico como 
actividad que permite obser
var, describir y explicar la rea
lidad, descubriendo las leyes 

de su funcionamiento. es hoy insuficiente. 
Hablar de conocimiento supone además 
hablar de operación, de acción. 
A la tradicional definición de conocimien
to científico que entendía que conocer era 
describir y explicar, hoy se agrega la ne
cesidad de conocer para operar, para 
transformar. 
Pero además no basta con entender a la 
ciencia como una materia inmutable a 
aprehender. Es preciso concebirla en su 
dinámica y moverse a la par de su evolu
ción. Es decir, hablar de ciencia es remi
tirse a una disciplina en transformación 
que transforma. 
Buena parte de la nota más importante de 
este número está dedicada a explicar los 
nuevos modos en que la ciencia llega a la 
escuela de la mano de la transformación 
educativa global. 
De "adentro hacia afuera": transforma
ción que mira hacia adentro pero que exi
ge conocer otros modelos. En nuestra 
sección "La Educación en el mundo" ini
ciamos un informe especial en dos partes, 
donde se compara la profesión docente en 
seis sistemas educativos distintos. 
De "afuera hacia aden tro": y así como mi
ramos a otros países, la educación en la 
Argentina se está convirtiendo en un mo
delo a estudiar. Jacques Hallak y Craig 
Richards, dos prestigiosos especialistas 
internacionales, visitaron recientemente 
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nuestro país. En un diálogo con Zona Edu
cativa cuentan sus impresiones sobre la 
transformación educativa. 
De "adentro hacia adentro": pero los cam
bios permanentes cobran importancia con 
un constante seguimiento del sistema. El 
viceministro Manuel García Solá explica 
hasta dónde se llegó, cuál es el presente 
y qué es lo que falta por hacer. 
Zona Educativa, en el resto de sus artícu
los, intenta hacer lo mismo. 
Hasta el próximo número. 

Zona Educativa 
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Zona Educativa agradece los elogios y sugerencias. 
La participación de Jos docentes como profesionales en el campo 

de la educación es la actitud que se refleja en cada una de las cartas recibMas. 
Se recuerda que a través de la revista no se gestionan trámites particulares. 

Para Correo de Lectores deben escribir a: 

A la ~evista 
Zona Educativa: 
Me permito acercarles al
gunas conclusiones surgi
das de la lectura de la ver
sión para consulta de los 
Contenidos Básicos para 
la Educación Polimodal. 
En términos generales el 
proyecto me parece am
plio, rico, moderno y por 
ello mismo esperanzador; 
con todo encuentro dos in
terrogantes . 
En primer lugar, tras su 
lectura he confirmado la 
impresión que tuve de que 
se orientaría fundamen
talmente hacia la forma
ción de grandes, medianos 
o pequeños empresarios, 
cuando la vida de las na
ciones es eso y mucho 
más y las empresas pue
den vivir gracias a otros 
variados gestores, pro
ductores y consumidores. 
Dentro de los objetivos, 
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... ....... ......... .............. .. ... 

fines o por lo menos Con
tenidos Básicos Comunes 
deberían incluirse o acen
tuarse: el hablar de "la 
formación psicoafectiva .. , 
la formación al amor y a la 
familia, cédula básica de 
toda sociedad y primera y 
fundamental escuela de 
humanismo y valores. 
Junto con Educación Físi
ca y Deportes habría que 
promover mucho más el 
respeto, el cultivo de y el 
contacto con la naturale
za, el sano turismo, las 
excursiones, experiencias 
de campo, etc. 

Benjamín Stochetti 
Comodoro Rivadal'ia 

Prov. de Chubut 

..................................... 

Revista Zona Educativa: 
Me dirijo a ustedes con el 
fin de felicitarlos por la 
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publicación mensual de la 
revista, la cual resulta 
muy útil y doblemente va
liosa para quienes traba
jamos en pequeñas comu
nidades, totalmente aleja
dos de los grandes cen
tros, pero no distantes de 
la imperiosa necesidad de 
capacitarnos y perfeccio
narnos cada día más, para 
enfrentar las urgentes 
exigencias de nuestra 
educación. 

Nidia G. de 
Gaztelumendi 

Lucas González 
Prov. de Entre Ríos 

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

A los miembros del staff 
de Zona Educativa: 
Soy docente y me desem
peño como tal desde hace 
30 años. He trabajado en 
el interior y en Neuquén 



capital (escuelas suburba
nas y urbanas). 
Quiero expresar mi opi
nión respecto de los resul
tados de la "Evaluación 
para la Calidad". 
Me preocupa muchísimo 
el ver que año a año los 
alumnos van saliendo de 
la escuela primaria con 
menos habilidades y cono
cimientos. No está en ma
nos de los docentes mejo
rarlos. La solución debe 
venir de más arriba. Hay 
que cambiar las exigen
cias para "aprobar un gra
do o ciclo-. A mi entender 
las causas son varias. 
( ... ) El sistema de califica
ción en Neuquén es: NS 
(no satisfactorio). PS (po
co satisfactorio), SO (sa
tisfactorio) MS (muy sa
tisfactorio) y S (sobresa
liente). Con PS los alum
nos pasan de grado. ¿qué 
puede saber un alumno 
que logró esa calificación? 
¿Qué sabe al finalizar la 
primaria si durante los 
siete años su rendimiento 
fue Poco Satisfactorio? 
A cualquier docente le 
cuesta ··un montón·· po
nerle NS. A mí. particular
mente, me hace sentir que 
no valoro el esfuerzo, aun
que sea mínimo, del alum
no y trato de estimularlo 
con un nota un poco mejor 
(aunque sea PS) . Yo creo 
que el NS sea para el 
alumno que no hace "nada 
de nada... y ésos no son 
mayoría. Los demás tra
tan de superarse, a veces 
lo logran, otras no. Algu
nos se esfuerzan muy po
co. Hay que exigirles un 
poco más. O darles más 
tiempo si lo necesitan. 
(. .. ) Sería oportuno apro
vechar esta Reforma Edu
cativa para reformar y re
formular el sistema de 

"promoción automática·. 
Hay que buscar la forma 
de que los alumnos "pasen 
de grado sabiendo", no 
con el mínimo de lo míni-
m o. 

Mirta E. Julián 
Alta Barda 

Prov. de Neuquén 

··················• ·················· 

Zona Educativa: 
Soy profesora de Nivel Ini
cial, maestra jardinera y 
estudiante de 5to año de 
Ciencias de la Educación. 
con un grupo de docentes 
del Profesorado N° 4 "An
gel Carcano" al cual per
tenecemos, y tenemos una 
inquietud: realizar un cir
cuito explorativo de Jardi
nes de Infantes en activi
dad en la Capital, cuya vi
sita y observación directa 
nos servirá a estudiantes 
y profesores para enrique
cer las posibilidades, 
compartir experiencias, 
vivencias y realidades dis
tintas. 
María AIJgélica Pando 

de Donatelli 
Reconquista 

Prov. de Santa Fe 

···---····--··--• ·--·--···----·--·· 
Señores de 
Zona Educativa: 
Tengo el agrado de dirigir
me a ustedes a efectos de 
solicitar que publiquen có
mo se debe considerar la 
situación de los Centros 
de Formación Profesional 
en el contexto de la nueva 
planificación de nuestras 
escuelas por la Ley Fede
ral de Educación, ya que 
de existir alguna medida 
con relación al futuro de 
éstas me gustaría cono
cerla. 
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Deben saber que en estas 
escuelas de capacitación 
laboral se inscriben alum
nos cuya situación social 
es muy precaria ( ... ); el 
Centro recupera ese 
alumno que no conoce lo 
elemental de aritmética y 
geometría, para entregar
le capacitación acorde con 
las exigencias del taller. 
siendo el requerimiento 
principal el estudio de me
trología ( ... ). Vienen ya di
vorciados de todo lo que 
sign ifica culturización, 
por las mismas necesida
des impuestas en la espe
cialidad; procuran respon
der. aunque signifique un 
sacrificio para él, y ya fi
nalizada esta etapa, en el 
Centro de Formación Pro
fesional, muchos de ellos 
quizá por recomendacio
nes de sus maestras, vuel
ven al bachillerato noctur
no, porque comprenden la 
distancia sideral que los 
separa de ese mundo so
cial e industrial que des
pués tendrán que enfren
tar. lo que da suficientes 
pruebas de la eficacia de 
estos establecimientos 
cuando se conducen con 
responsabilidad. 

Radivol Novak 
'lrelew 

Prov. de Chubut 

................... .................. 

De mi mayor considera
ción: 
Tenemos el agrado de diri
girnos a ustedes para ex
presarles nuestras felic i
taciones por la iniciativa 
de poder brindar un espa
cio valioso de novedades e 
información sobre un te
ma sustancial de la vida 
de los argentinos, como lo 
es la educación y espe-
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cialmente en tiempos de 
cambios tan profundos, en 
el contexto de la Ley Fede
ral de Educación. 

Ing. José M. 
Arrazate 

Pte. del Honorable 
Concejo 

Deliberante 
Curuzú Cuatiá 

Prov. de Corrientes 
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Córdoba), Personal di
rectivo y docente Escue
la W501 (Carmen de 
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Aires), Amelia Dallavía 
de Bacelli (Bahía Blan
ca, Prov. de Buenos Ai
res). Federico Martín Ri
gau (Prov. de San Luis). 
Miriam Castillo (B0 Al
berdi, Prov. de Córdoba) , 
Teresa Esther Storello 
(Prov. de Córdoba) y Al
ba Foresto de Crosetto 
(Ucacha, Prov. de Córdo
ba) ; entre otros. 



Zona Educativa dedica este espacio a recibir dudas e inquietudes de docentes 
relativas a la transformación educativa. 

P: ¿Hasta qué año se realizará 
la recapacitación (tengo en
tendido que será hasta 1 997 
para EGB 1 y EGB 2)?¿Tendré 
posibilidades de reconvertir 
mi título, en caso de no haber 
vacantes y terminarse el lapso 
para la capacitación? 

María Cecilia Piazza, La Plata 

R: La Red Federal de Formación 
Docente Continua, que es el meca
nismo de capacitación permanente 
de los docentes, está creada por la 
ley 24. 195. Esto quiere dec¡r que la 
capacitación del personal én servi
cio (los que están trabajando ac
tualmente) no terminará en un mo
mento dado, sino que seguirá en 
forma permanente como parte de la 
transformación del sistema educa
tivo que se está llevando adelan
te.De lo que se trata es de dar la 
oportunidad para que, a lo largo de 
toda la carrera profesional, el do
cente tenga oportunidades de se
guir creciendo en su tarea. Los cur
sos que ahora se ofrecen forman 
parte de esta nueva concepción de 
docente. Sin embargo, ellos no son 
obligatorios. Se ofrecen como op
ción para que los docentes te.ngan 
una oportunidad de adquirir los co
noc imientos que figuran en los 
CBC, pero que no fueron contem
plados en los planes de estudio 
cuando se formaron. Hasta ahora 
no se planteó el tema de reconver
tir el título. sino de capacitar al do
cente independientemente del títu
lo de base que tenga. Por ello. al 
margen de que se hagan o no los 
cursos, se está estudiando un siste
ma de acreditación docente que 
convalide lo que se aprendió. ya sea 
en los cursos o por cualquier otro 
medio. 

Las cartas deben enviarse a: 

Zona Educativa 
Pizzurno 935 

4° piso, oficina 403 
(1020) Buenos Aires 

P: ¿Cómo puede empezar la 
transformación curricular en la 
institución cuando todavía no 
se elaboró el Diseño Curricular 
Jurisdiccional? 

Estela Gudiño, Santa Cruz 
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R: Una de las grandes diferencias 
entre las reformas anteriores y esta 
transformación es que no se centra 
sólo en los contenidos o en la pro
puesta curricular. Hay muchas co
sas por hacer en una escuela en pos 
de preparar el terreno para un cam
bio curricular en serio, y ya hay 
fuertes indicios de cuáles son las lí
neas de lo que se viene. 
Por ejemplo. sabemos que el nuevo 
sistema educativo trata de que todos 
los egresados tengan competencias 
complejas bien adquiridas. y sabe-

. mos que esto se adquiere fundamen
talmente a través de los contenidos 
procedimentales. Éstos están bien 
fijados en los CBC (que están en to
das las escuelas) y establecidos por 
ciclo y por capítulo. De manera que 
la misma matemática que hoy ense
ñamos, o la misma lengua, puede 
empezar a incluir desde ya un énfa
sis en los contenidos procedimenta
les sin temor a equivocarse. porque 
éstos van a estar seguro en el dise
ño jurisdiccional. toda vez que apa
recen en los CBC. 
Existen. además, dos resoluciones 
del Consejo Federal. la 41/95 y 
43/95, que se incluyeran en el W 4 
de Zona Educativa. que señalan 
cómo se puede empezar ya a aplicar 
la transformación. Esto es impor
tante porque es un documento apro
bado por los ministros de todas las 
provincias y, en este sentido, se pue
de aplicar en todas las escuelas. 
Para ayudar en este aspecto, el Mi
nisterio de Cultura y Educación de la 
Nación enviará a todas las escuelas 
próximamente materiales que orien
ten en la aplicación de estas 
resoluciones. Para más información 
sobre este tema. ver '"Transformar 
no es sólo renovar los contenidos·· 
en la página 12. + 
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EN CAMINO HACIA EL AÑO 2000 

PLANES GLOBALES DE LA BIBLIOTECA 
CAPACITACIÓN EN CD·ROM 

F inalmente. y gracias al esfuer
zo conjunto de todas las juris
dicciones, fue posible cele

brar durante la semana del 24 al 28 
de junio los Convenios para la Capa
citación Docente, para todo el país. 
Allí estuvieron los máximos respon
sables educativos de todas las pro
vincias del país. El secretario de 
Programación y Evaluación Educati
va: Manuel García Solá, aprobó, de 
común acuerdo. no sólo el plan anual 
de capacitaci6n docente sino tam
bién el financiamiento total que re
quiere. 
Se realizaron .convocatorias públicas 
a instituciones oferentes, es decir, a 
los institutos de nivel superior y 
universidades. Las que se presenten 
deberán responder a las prioridades 
de capacitación determinadas por 
las necesidades de implementación 
de la ley. 
Las instituciones tienen que presen
tar subproyectos de capacitación, 
que serán evaluados por una Comi
sión Jurisdiccional, integrada por 
especialistas de diferentes áreas. Lo 

más importante a la hora de pensar 
la propuesta es sostener como obje
tivo la transformaci6n pedag6gica 
en el aula, el trabajo en ella. 
Se trata de que todos los docentes 
que formen parte 

P róximamente la Biblioteca 
Nacional de Maestros lan
zará un CD-Rom con una 

presentación multimedia divida 
en tres etapas: "La Historia de la 

de una escuela r----,.---....,-..,..----:----::------------, 

acudan a la ca
pacitación en 
equipo y no indi
vidualmente. De 
esta forma. al 
momento de rea
lizar el poscurso, 
es decir, cuando 
el docente regre
sa al centro edu
cativo, el trabajo 
ya ha sido enca
minado. 
La tendencia ha
cia el año 2000 
es que la capaci
tación forme 
parte de la pro
puesta pedagógi
ca de cada es-
cuela. ~~~~~~~~~~:..__~:__ ___ ~_] 

AVANCES EN LOS TTP Biblioteca", "La Biblioteca Hoy" y 
"El Futuro de la .Biblioteca". Ade
más de mapas del edificio y el or
ganigrama de su estructura con 
hiperregiones explicativas de ca
da sector. D e acuerdo con el crono

grama previsto, ya han fi
nalizado las Primeras 

Reuniones Regionales, que basa
ron su trabajo en los resultados 
del proceso de consulta sobre la 
implementación del Programa Tra
yectos Técnicos-Profesionales 
(TTP) . En cada una de las sedes 
regionales en donde se organiza
ron estas reuniones (Córdoba, 
Mendoza. Catamarca, Formosa y 
Capital Federal) , los participantes 
evaluaron su trabajo como positivo 
y alentador. 

Aportes Internacionales 
El Instituto Nacional de Tecnología 
Educativa (INET) junto con la Emba
jada de Francia organizaron la "Jor
nadas Argentino-Francesas de Edu
caci6n para el Trabajo". El objetivo 
fue abrir nuevos espacios para el in
tercambio de ideas y formas de pen
sar la relación educación, trabajo y 
técnica. Tanto los docentes y directi
vos de escuelas medias como los re
presentantes de sindicatos y empre- . 
sas que asistieron, recabaron toda la 
información de experiencias como la 
de Francia, sobre la nueva realidad 
productiva y educativa internacional. 
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Contiene videos. locución e hiper
texto alusivo a los temas tratados. 
Entre los tóp icos que abarca pue
den buscarse: los orígenes de la 
institución, los nuevos servicios y 
funcionamiento. 
La última etapa tiene un capítulo 
especial llamado "La Biblioteca 
Electr6nica" en el cual se encuen
tra un Libro Virtual. La tecnología 
Multimedia ha facilitado el acceso 
a los documentos completos que 
además de texto contienen imáge
nes, sonido y video. + 
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¿Aprestamiento 
o enseñanza? 

Con la aparición de los Contenidos Básicos Comunes 
del Niv~l Inicial se revaloriza la 

primera etapa de la educación obligatoria. 
La vieja concepción "psicopedagógica" del nivel 

se reemplaza ahora por otra que se 
compromete con las diversas 

áreas del conocimiento. 

• 
La lengua oral y escrita son dos 
importantes bloques del capítulo 

de Lengua de los CBC. 

H
asta hace algunos años 
el Nivel Inicial no había 
explicitado sus conte
nidos. Excepto muy po
cas jurisdicciones que 

en sus nuevos currículos habían im
plementado el trabajo por áreas del 
saber, hasta el momento en que apa
recen los Contenidos Básicos Comu
nes en general no se trabajaba en 
forma explícita con contenidos en el 
Nivel Inicial. Se trabajaba con obje
tivos, con actividades, con recursos, 
pero no con contenidos. 

LO MÁS NUEVO: TECNOLOGÍA 

Una lectura cuidadosa de los objeti
vos posibilitaba inferir ciertos con
tenidos que, en general, se apoya
ban en diferentes enfoques psicope
dagógicos dominantes en cada mo
mento. Por eso se trabajaba en rela
ción con el área afectiva, el área in
telectual y el área motriz, tomando 
paralelamente la socialización como 
la adquisición de pautas de convi
vencia. Pero nunca hasta ahora se 
habían planteado contenidos con-

E 1 área de tecnología fue inclui
da en el capítulo de las ciencias 
sociales y naturales. ya que tie

ne que ver con un modo de acerca
miento al mundo tecnológico para 
convertir experiencias cotidianas. re
lacionadas con el mundo natural o so
cial en objetos de conocimiento. 
Dentro del capítulo no hay ningún 
contenido que apunte al uso de la 
computación, no porque no sea im
portante. sino porque para los CBC la 
tecnología es mucho más que infor
mática. El principal objetivo es, final
mente. que al terminar la EGB, los 
alumnos puedan hacer un mejor uso 
de los productos cotidianos de la tec
nología. desarrollando hábitos inteli
gentes de consumo y uso y valorando 
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su propia capacidad como producto
res. 
Esto se inicia en este nivel. por ejem
plo, a partir de determinados conte
nidos que apuntan a la construcción 
de artefactos, que no necesariamente 
tienen que ser elementos sofistica
dos. 
La construcción de marionetas es ya 
un trabajo que tiene que ver con tec
nología. Lo importante es que el niño 
comprenda qué elementos entran en 
un aparato y cómo funcionan las co
sas. Para ello nada más interesante 
que incorporar de manera sistemáti
ca el arreglo de sus propios juguetes. 
para lo cual se puede contar con 
alumnos más grandes o hasta con los 
propios papás. 
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CAPÍTULOS y 
BLOQUES 

L os Contenidos Básicos Comu
nes están divididos en cinco 
capítulos donde se detallan, 

para cada uno de ellos, la síntesis 
explicativa y las expectativas de lo
gro al finalizar el nivel. Cada uno de 
ellos a su vez está dividido en blo
ques. Además cada capítulo incluye 
una síntesis general tanto de los 
contenidos conceptuales como de 
los procedimentales y los actitudi
nales. 
Éstos son los capítulos y los blo
ques de los CBC del Nivel Inicial: 

Matemática: 
Número 
Espacio 

Mediciones 
Contenidos procedimentales 

Contenidos actitudinales 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales y 

Tecnología: 
El ambiente natural y social 
El tiempo de la comunidad 

Relaciones entre las personas y 
formas de organizarse 
La vida y sus procesos 

Objetos y materiales del ambiente 
Contenidos procedimentales 

Contenidos actitudinales 
Lengua: 

Lengua oral 
Lengua escrita 

Reflexión acerca del · 
propio lenguaje 

Literatura 
Contenidos procedimentales 

Contenidos actitudinales 
Expresión Corporal 
Plástica y Música: 

Los lenguajes 
Los modos de expresión y 

comunicación 
Contenidos procedimentales 

Contenidos actitudinales 
Educación Física: 

Conciencia corporal: 
imagen y percepciones 

Conocimiento y dominio del 
cuerpo y los objetos del ambiente 

Juegos motores 
Contenidos actitudinales 

ceptuales o procedimentales o acti
tudinales, provenientes de diferen
tes campos del saber, que se ade
cuan y transforman en contenidos 
escolares. Y ésta es la principal in
novación de los nuevos contenidos. 

Enseñar y aprender 
Aparece entonces la idea de que el 
docente del nivel inicial tiene una 
función específica que es la de ense
ñar. Y enseñar no tiene por qué es
tar relacionado sólo con una clase 
frontal. En el Nivel Inicial el docen
te enseña a través del juego, pero 

todo lo que 
propone tie
ne una inten
ción, una di
rección , un 
objetivo de 
enseñanza y 
esto va a co
laborar para 
que el niño, 
jugando, co
mience a or
ganizar y 
comprender 
la realidad a 
partir de los 
diferentes 
saberes que 
le dan Jos 
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distintos campos del conocimiento. 
Por eso en los Contenidos Básicos 
Comunes del Nivel Inicial se plan
tearon los capítulos de Matemática, 
Ciencias Naturales, Ciencias Socia
les y Tecnología, Lengua, Expresión 
Corporal, Plástica y Música y Edu
cación Física. 
Dentro de cada uno de ellos los con
tenidos son '"herramientas·· para la 
comprensión del mundo y abarcan 
conceptos, procedimientos, valores 
y actitudes. 
Los contenidos conceptuales abar
can hechos, conceptos, ideas, inte
racciones, secuencias , principios, 
etc. Los contenidos procedimentales 

incluyen estrategias, téc
nicas, habilidades, destre
zas y se aprenden junta
mente con los contenidos 
conceptuales. Los conteni
dos actitudinales com
prenden valores, actitu
des, normas. Estos conte
nidos se aprenden integra
damente con conceptos y 
procedimientos. 
De esta forma en el Nivel 
Inicial los niños comenza
rán y/o desarrollarán su 
proceso de apropiación de 
los contenidos propuestos, 
que se continuarán traba- • 
jando y profundizando a lo 
largo de toda la EGB. 
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COMO LEER LOS CBC 
Ministerio de Cultura y Educación de la ~ación 

Conseio Federal de Cultura y Educac•on 

poro lo 

Qué son y qué no son los Contenidos Básicos 
Comunes, por qué hay que conocerlos, 
cómo se los puede empezar a aplicar. 

Seguramente éstos y otros interrogantes se 
plantean todos los dÍas en las escuelas. En 

esta nota algunas de las respuestas. 

E G LBASICA 
DUCACION ENERA 

escuelas 
del país T 
odas las ¿PARA QUÉ 

CONOCERLOS? h a n 
recibido, 

durante el año pasa
do, su· copia de los 
Contenidos Básicos 
Comunes para el Ni
vel Inicial y la Educa-
ción General Básica. 
Estos CBC son el re
sultado de un proce
so de trabajo con do
centes y equipos téc-

nicos. y de un valiosísimo proceso de 
consultas y recepción de aportes de 
los diversos sectores de la ciudadanía 
y de la comunidad educativa. 

¿Qué son y qué no? 
Los CBC son un instrumento para la 
transformación educativa, pero no 
son el único. Constituyen un punto de 
llegada, pero también un punto de 
partida. No son el diseño curricular, 
pero sirven para empezar. 
Los CBC son el conjunto de saberes 
relevantes que integran el proceso de 
enseñanza en todo el país. 
No son programas o planes de estu-
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L os CBC no son para tener 
guardados en el cajón. Son 
un material de consulta 

permanente que bay que conocer 
y analizar para ... 
... seleccionar las oportunidades 
de capacitación y participar 
creativamente en ellas. 
... seleccionar materiales didácti
cos (textos escolares y otros). 
... participar activamente en la 
planificación institucional de la 
escuela. 
.. .formular una propuesta didác
tica que recupere la experiencia 
en el aula e integre todo aquello 
que la enriquezca . 
... enseñar cada día más y mejor . 
... evaluar lo que se hace con el 
fin de mejorar la práctica e inter
cambiar los resultados y las pro
puestas con otros colegas. 
... realizar nuevos aportes ten
dientes a mejorar los diseños cu
rriculares. 
... contribuir al diseño curricular 
en la jurisdicción. 
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Los CBC EN 
LA ESCUELA 

P ara acompañar la instancia 
de conocimiento y las prime
ras reflexiones sobre los CBC 

por parte de los docentes, el Minis
terio de Cultura y Educación de la 
Nación distribuirá, en breve, una 
serie de publicaciones titulada Los 
CBC en la escuela. 
Esta serie estará compuesta por 
nueve volúmenes (uno por cada ci
clo de la EGB, uno para el Nivel Ini
cial y otro por cada modalidad de la 
Educación Polimodal). La finalidad 
es que todos los docentes cuenten 
con su ejemplar de Los CBC en la 
escuela, aprobados por el Consejo 
Federal de Cultura y Educación, es
pecialmente los correspondientes 
al ciclo en el que cada uno se de
sempeña. 
Estos cuadernillos han sido elabo
rados por y para los docentes y pro
ponen puntos de partida para refle
xionar sobre los aspectos más inno
vadores de los CBC, para comenzar 
a trabajar en el aula con activida
des y estrategias acordes con estos. 
nuevos contenidos, para seleccio
nar oportunidades de capacitación 
y participar activamente en ellas, y 
para evaluar los resultados obteni
dos. 
Esta información que llegará a los 
docentes ·permitirá también que 
ellos evalúen y decidan los textos 
escolares que recomendarán a sus 
alumnos, teniendo en cuenta las 
propuestas actualizadas de las em
presas editoriales. 
Esta publicación no reemplazará 
las necesarias instancias de capa
citación de los docentes, pero pue
de contribuir a que estén mejor in
formados para participar en el pro
ceso de consultas asociado con la 
elaboración de los diseños curricu
lares provinciales, y para seleccio
nar los libros escolares y las alter
nativas de capacitación. 

dio, ya que no indican secuencias de 
enseñanza de los contenidos, unida
des temáticas propuestas para orga
nizar la enseñanza, distribución de los 
contenidos en años o cursos para ca-

da campo del saber. Los CBC no inclu
yen propuestas metodológicas. 
No son tampoco diseños curriculares, 
porque éstos constituyen una instan
cia que corresponde a las provincias y 
a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
No son proyectos institucionales, por
que éstos serán elaborados por cada 
una de las escuelas. Son la base a par
tir de la cual las distintas jurisdiccio
nes realizarán su tarea de diseño cu
rricular y sobre la que las distintas es
cuelas elaborarán su proyecto institu
cional en el marco de los diseños cu
rriculares jurisdiccionales. 

¿Cómo se organizan? 
Los CBC para la Educación General 

T 

"Hay que 
empezar a 

aplicar los CBC, 
al comienzo en 
forma parcial, 

dinámica, abierta 
y no burocrática." .. 

Básica aparecen divididos en capí- Los CBC EN LA ESCUELA 
tulos, los que constituyen una for-
ma de organización de los conteni-
dos a partir de su pertenencia a 
determinados campos científicos o 
culturales. 
Los capítulos son: Lengua, Mate
mática, Ciencias Naturales, Cien
cias Sociales, Tecnología, Educa
ción Artística, Educación Física y 
Formación Ética y Ciudadana. 
Dentro de cada capítulo, los CBC 
se presentan agrupados en blo
ques. Cada bloque posee un nom
bre que enuncia el eje temático 
alrededor del cual se organizaron 
esos contenidos (por ejemplo 
Bloque 1 de Matemática: Núme-
ro). 

Ministerio de ~u~turo y Educación de lo Noción 
Republ rco Argentino . 199ó 

Cada bloque incluye una Síntesis 
Explicativa, las expectativas de 
logro al finalizar la EGB y· las 
vinculaciones con los otros capí
tulos de los CBC para la EGB. 
Además, cada capítulo incluye 
una propuesta de alcances de 
los CBC por bloque y por ciclo detlaaii---------------.J 
EGB donde se deta1lan los contenidos· 
conceptuales y los procedimentales. 

¿Cómo se aplican? 
Hay que empezar a aplicarlos al co
mienzo en forma parcial, dinámica, 
abierta y no burocrática, mientras se 
actualizan o elaboran los lineamientos 
o diseños curriculares de cada una de 
las jurisdicciones del país y se inician 
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los procesos de perfeccionamiento y 
capacitación. 
Los nuevos contenidos deben ser in
corporados de manera progresiva, 
porque las cosas no se cambian de gol
pe. Hay que reorganizar el trabajo ins
titucional para lograr más autonomía, 
aprender que los cambios implican no 
sólo agregar nuevos contenidos sino 
tamqién redimensionar y hasta sacar 
parte de los actuales: desarrollar cri
terios para acompañar esos cambios. 



EDUCACIÓN -GENERAL BÁSICA 

, 
LA T. ~U1~ SFORMACION 
ES MÁS QUE RENOVAR 
CONTENIDOS 
Además de actualizar y agregar nuevos 
con tenidos al diseño curricular, 
eXÍste una amplia gama de cambios 
posibles y necesarios. 
Esta nota resume algunos de ellos. 

E 
n éasi todas las provincias 
en 1996 se ha empezado a 
aplicar el primer ciclo de la 
EGB. La pregunta más fre
cuente es, ¿cómo es posible 

empezar con la nueva estructura si to
davía no están los nuevos diseños curri
culares? 
La respuesta es sencilla: el proceso de 
transformación educativa en el que es
tamos tiene como centro el cambio de 
los contenidos, pero incluye mucho más 
que eso. Fundamentalmente porque 
tanto la experiencia internacional como 
la de muchas provincias han demostra
do que para cambiar en serio lo que se 
enseña, no basta un nuevo diseño curri
cular. ¿Qué otras cosas se necesitan? 
En primer lugar, trabajar simultánea y 
coordinadamente en tres escenarios: el 
aula, la institución y la supervisión, re
conociendo que la unidad de cambio no 
es el aula, sino la institución en su con
junto. 

En segundo lugar, que cada escuela 
tenga su Proyecto Educativo Institu
cional, donde no sólo se plantean cuá
les van a ser los contenidos de lo que 
enseña (su proyecto curricular) , sino 
que también de qué forma se organi
za para enseñar esos contenidos (mo
delo de gestión). 

'lfansformar no es sólo 
renovar contenidos 

La primera transformación es que ca
da escuela logre una gestión transfor
madora: ¿qué es esto? Básicamente 
que pueda reflexionar sobre sus prác
ticas y modificarlas para la concre
ción de metas, en función de objetivos 
pedagógicos. Una escuela tiene una 
gestión transformadora cuando no só
lo sus alumnos aprenden, sino que la 
institución misma genera los meca-
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SOLUCIONES 
COLORIDAS 

E n una escuela de la provin
cia de Corrientes se planteó 
una situación peculiar. Los 

docentes, atentos al calor que su
frían los alumnos dentro del 
establecimiento, trasladaron mu
chas actividades educativas a la 
plaza que existe frente al colegio, 
donde descubrieron el amplio aba
nico de posibilidades didácticas 
que brindaba trabajar en un ámbi
to de aprendizaje natural. amplio y 
al aire libre. El problema surgió 
cuando los padres comenzaron a 
quejarse, porque sus hijos mancha
ban diariamente, con la tierra roja 
de la plaza, sus guardapolvos blan
cos. Los docentes transmitieron 
esta inquietud de los padres al su
pervisor, resaltando también la im
portancia de sostener la posibili
dad de trabajar habitualmente en 
la plaza. Así comenzó un circuito 
de consultas entre padres, docen
tes y el supervisor, que concluyó en 
la necesidad de cambiar el color 
del guardapolvo de la. escuela. 
Hoy los alumnos trabajan en la pla
za con sus guardapolvos color bor
dó. 
Un problema particular reúne a to
do el entorno y puede recrear un 
circuito de comunicación y consul
ta, que no es habitual dentro de la 
escuela y que servirá para resolver 
una gran cantidad de temas. 
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nismos para lo
grar sus propios 
aprendizajes, con 
registros de sus 
éxitos y recupe
rando sus errores 
como parte de ese 
aprendizaje. 
En una escuela 
confluyen una 
multiplicidad de 
variables. Centrar 
la atención en tres 
ejes principales 
(sin descartar 
otros posibles) 
permite empezar a 
cambiar la institu-

FUNCIÓN BÁSICA 

L a regionalización del dise
ño no debe olvidar que la 
escuela también debe 

acercar realidades muy distin
tas. Nadie puede rasgarse las 
vestiduras porque en una escue
la rural se enseñe lo que es -~n 
semáforo. La escuela tambten 
tiene esa función. Recordemos el 
pasaje de la película "La deuda 
in terna", donde el maestro le en
seña a sus alumnos, en una es
cuela en Humahuaca, lo que es 
el mar. 

mente se pueda 
decidir que conti
núen de la misma 
forma. 

Nuevo 
planteo 

Por lo general se 
limitan y restrin
gen los contenidos 
y los objetivos pe
dagógicos, condi-
cionándolos en 
función de los es
pacios y tiempos ción. Éstos son: el uso del espacio, el 

uso del tiempo y los agrupamientos de 
personas. _ , 

existentes. que aparecen como impo
sibles de modificar. 

Estos ejes plantean las rutmas mas 
arraigadas en las escuelas Y por eso 
las más difíciles de cambiar, por lo 9~e 
es indispensable repensar Y redefmtr 
todos sus supuestos, aun cuando final-

El planteo correcto sería preguntar
nos: en nuestra institución, para lo
grar ciertos objetivos p_edagógicos 
con estos contenidos: ¿cual es la me
jor forma posible, de usar el tiempo, 
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Acomodar los espacios en función 
de Jo didáctico y no 

a la inversa. 

PROGRAMA 
NUEVA ESCUELA 

E 1 Programa Nueva Escuela 
para el siglo XXI, que de
pende del Ministerio __ de 

Cultura y Educación de la Nacwn, 
trabaja asesorando a las escuelas 
en la confección de su Proye9to 
Educativo Institucional, aportan
dale datos e ilustrándolas con ex
periencias valiosas de otras es
cuelas de todo el país. También 
trabaja capacitando supervisores 
y directores, de acuerdo con las 
nuevas redefiniciones de sus ro
les. 



el espacio y de 
agrupar a las per
sonas? 
La transformación 
educativa propone 
y promueve este 
planteo. sin decidir 

.... 

.... .......... 
ni defini r. Sugiere 
determinados cri- .....,_ 
terios de cómo "
pensar el uso del 

--........ _ 

tiempo, de los es-
pacios y los agru
pamientos de per
sonas. no sólo de 
los alumnos. sino 
también de los do
centes. para hacer 
posible actividades 
de reflexión. plani
ficación y capacita
ción. Todo esto de- é 
be plasmarse en 
los Proyectos Edu
cativos Institucio
nales que hacen a 
la identidad y auto
nomía de cada es
cuela y es el ámbi
to donde se decide 
y define la oferta 
educativa para su 
comunidad particular. 
Como es obvio. esta transformación 
también supone una redefinición de 
roles. Por ejemplo. del supervisor. 
que se vuelve un mediador. negocia
dor y asesor entre la escuela -en la 
constitución de su P.E.I.- y los nive
les de conducción. Es decir. pasa del 
modelo de control, al asesoramiento y 
la coordinación. 

Nuevo uso del espacio 
En una escuela rural de Mendoza se 
replanteó todo el currículo, dando 
nuevos usos al tiempo y al espacio. 
Todos los contenidos de esta escuela 
fueron estructurados de manera inte
grada alrededor de las actividades 
agrícolas de la zona, de acuerdo con 
las estaciones del año y los tiempos 
de siembra y cosecha. Los chicos sa
len a la huerta y no ap~enden sólo 
biología: toman medidas. aprenden 

o--• t . 

. . 
... St . ' : -e· 

,_ 
·- " ....... 

.... ··-
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El trabajo 
docente 
conjunto 
permite ir 
más allá 
de:/ 
diseño 
curricular. 

matemática. geometría. Fuera del co
legio observan muchas otras cosas. 
aprenden ciencias sociales. historia, 
geografía. Y como hay muchas cosas 
que estos alumnos ya saben de su en
torno. esos conocimientos son recu
perados como saberes previos para 
enseñar nuevos temas. Traer la reali
dad a la escuela tampoco es imposi
ble. En muchas escuelas se sigue en
señando el árbol y la hoja con una lá
mina en la pared. teniendo un árbol 
en la puerta o en el patio de la escue
la. Existe un interés muy grande de 
las jurisdicciones de modificar y ade
cuar su normativa vigente, en función 
de estos criterios de nexibilización. 

Ni ceder espacio 
ni competir 

A la escuela le está siendo disputado 
muy fuertemente su espacio como 
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fuente de conocimiento de los alumnos. La escuela debe 
preservar su lugar, lo que no significa competir ni ceder su 
función. Para lograrlo, debe incorporar diversas fuentes de 
conocimiento. Se deben enriquecer las fuentes de estudio y 
consulta. Al hábito de utilizar el manual y el libro del lectu
ra, se pueden incorporar diferentes textos de toda clase: el 
diario, los programas de t.v., otros libros de la biblioteca 

escolar o de la 
biblioteca pública, se
gún las posibilidades 
de cada institución. 

Serruchando 
• • VIe)as 

• concepCiones 
En una escuela de la 
provincia del Chaco 
ocurrió una experien
cia ejemplificadora en 
el uso del espacio. 
En esta institución, 
los bancos de los 
alumnos eran fijÓs. ya 
que se encontraban 
unidos al piso del au
la. Un fin de semana 
se reunieron padres 
y maestros, quienes 
trabajaron juntos se
rruchando los bancos, 

para que los alumnos pudieran reagruparlos de cualquier 
otra forma que se necesitara. 
Movilizar los bancos, darle un uso flexible al espacio, tras
cender las cuatro paredes del aula, salir fuera de la escue
la. separar en pequeños grupos en distintos lugares a los 
alumnos, unir cursos para dictar clases comunes en un 
gran espacio, trabajar en el patio, en el pasillo o en cual
quier lugar o circunstancia que sea útil y posible con un ob
jetivo didáctico. Flexibilizar los tiempos en función de las 
necesidades de cada objetivo de enseñanza. redefinir la 
"hora de clase"' como unidad, darle diferentes ritmos de 
aprendizaje a cada contenido. Crear una metodología pro
pia, un sistema de evaluación, un modelo didáctico, una or
ganización determinada, una gestión integral. Dar clases 
con uno o más docentes según las necesidades, planificar 
rutinas de reuniones de docentes para capacitarse. Priori
zar y profundizar determinados contenidos. darles una se
cuencia particular, proponer contenidos nuevos, contex
tuarlos en la comunidad de la escuela. 
Éste es un somero listado de las infinitas posibilidades que 
cada escuela tiene a la hora de decidir y definir cómo va a 
ir caminando en su propia transformación. 
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CBC + CBO: 
una suma 

que multiplica 
¿Cómo hacer para incluir todos los contenidos 

propuestos para la Formación General de Fundamento 
más los de la Formación Orientada de la Educación 

Poli modal en tan solo tres años? 
El secreto es no divMir, sino integrarlos, 
combinando y organizando Jos contenidos. 

S
eguramente en su escuela 
ya recibieron la versión 
de consulta en papel o en 
diskette de los Contenidos 
Básicos propuestos para 

- la Educación Polimodal. 
Si es así es probable que hayan 
tenido una gran sorpresa al darse 
cuenta de la cantidad de contenidos 
propuestos para la Formación Ge
neral de Fundamento, sin contar los 
que corresponden además a cada 
una de las modalidades. 
Posiblemente la' primera pregunta 
que surgió fue: ¿cómo hacer para in
cluir todos estos contenidos en las 
cinco horas diarias durante 180 
días a lo largo de tres años (Acuer
do Marco Capítulo ll), si hasta aho
ra había menos contenidos y más 
años y tampoco alcanzaba el tiem
po? 
La respuesta no es tan complicada y 
está al alcance de la mano, a lo lar
go de todos los documentos y en las 
diversas notas de esta sección de 
Zona Educativa. En esta nota tra
taremos de encontrarla. 

Todos los 
tendrán los mismos CBC. La diferencia está 

en la combinación con los CBO y CD 
de las distintas modalidades. 
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Un rápido repaso 
Para garantizar el cumplimiento de la 
Ley Federal de Educación, el Acuer
do Marco para la Educación Polimo
dal determina que la misma debe 
ofrecer una Formación General de 
Fundamento (FGF) y una Formación 
Orientada (FO). 
La primera está en los Contenidos 
Básicos Comunes (CBC) que retoman 
con mayor grado de complej idad los 
CBC de la EGB y que se proponen pa
ra fortalecer el núcleo de capacida
des básicas que todos necesitan para 
su formación integral como personas. 
La FO se expresa en Contenidos Bá
sicos Orientados (CBO) y en Conteni
dos Diferenciados (CD) que focalizan 
el núcleo de competencias fundamen
tales en ciertos campos amplios del 
saber y del hacer. 
La combinación entre la misma FGF 
común para todo el nivel y una FO da 
lugar a cinco modalidades. 

¿Suma o 
multiplicación? 

Pero al hablar de cada una de las mo
dalidades no estamos refiriéndonos a 
los Contenidos Básicos Orientados 
que le dan el nombre, como si siem
pre la FGF fuese igual. En realidad 
los CBC son, de manera aislada, la fo
calización de los CBC del Polimodal, 
sin los cuales no es posible 
comprender el sentido integral 
de cada modalidad. Es decir: la 
Formación General de Fundamento 
(compuesta por los CBC), toma una 
forma especial frente a la Formación 
Orientada (compuesta por los CBO y 
los CD) y se moldea de acuerdo con 
esta última. 
Por ello, esto no significa que el nivel 
polimodal sea la suma de un ciclo bá
sico común integrado por los conteni
dos de la Formación General de Fun
damento y un ciclo superior com
puesto por los contenidos de la For
mación Orientada (CBO y CD), sino la 
integración que tiene efectos de mul
tiplicación de todos los contenidos a 
lo largo de un único ciclo de · 
tres años. 
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r 
1 

CBC CBO CD 

Lengua Capítulos específicos Aplicación a situa-
Matemática de cada modalidad. ciones concretas 

( 
Ciencias naturales Se combinan con los Capacidades para 

1 

Ciencias sociales capítulos de los CBC la resolución de 
Tecnología para dar identidad a problemas 
Educación cada modalidad. Se estructuran a 
artística partir de proyec· 
Educación tos institucionales 
ffsica 
Formación 
ética y ciudadana 
Humanidades 

Entonces, a la hora de enseñar matemática (uno de 
los capítulos de la FGF) todos los colegios del país 
desarrollarán los mismos temas, pero cada moda· 
lidad los moldeará según sus necesidades (CBO), y 
a su vez en cada colegio los puntualizarán aún más, 
según su propio proyecto institucional (CD). 
Los mismos contenidos conceptuales y procedimentales de 
estadística y probabilidad (bloque 4 del capítulo de matemá
tica) estarán aplicados y focalizados a distintos campos se
gún la modalidad desde la cual se los analice, e inclusive se
gún la escuela y sus propios contenidos diferenciados. Y lo 
mismo ocurrirá con los contenidos de cada uno de los blo
ques de todos los capítulos de la Formación General de Fun
damento. 

La reorganización 
Es por eso que la única respuesta es la reorganización. 
Romper con los viejos esquemas de la escuela secundaria. 
Olvidarse de ciclos básicos y superiores, de bachilleratos 
y técnicos y construir una educación polimodal completa
mente nueva también tendrá modalidades que darán el 
título de técnico pero no se limitará a las profesiones 
tradicionales, sino que desarrollará competencias técnico
profesionales vinculadas también a las humanidades, las 
ciencias naturales, el arte, la comunicación, al medio 
ambiente, la salud. No se puede comparar ni igualar el sis
tema que ya fue con el que ahora se está construyendo 
(ver "Polimodal no es secundario" , Zona Educativa Nro. 
2). El trabajo ya está en marcha. Leyendo con atención en 
los distintos documentos y participando en las distintas 
instancias de consulta podremos ayudar a construir un po
limodal mejor. 
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La Olimgiacl·a 
de Matemática 

Del 6 de iunio al ~6 de 
octubre NANDU 

(para alumnos de primaria) 
Del 1 3 de iunio al 22 de 

noviembre OMA 
(para alumnos de secundaria) 

lnf6rmese para que sus 
alumnos participen. 

Olimpíada Matemática Argentina 
Ministerio de Cultura y Educación 
Pacheco de Melo 1826 - Capital 

813-6663 1 811-6557. 
O a través del BBS: 825-6100 

y en 1997 ••• , 

XXXVIIIIMO 
Olimpíada Matem@:tie'6lb 

Internacional 
38° Olim~íada Matemática lntemacional 
Del 18 al 31 de ¡ulio, en Mar del Plata 
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EL GABINETE} 
LA ORIENTACION 

YLOS 
ORIENTADORES 

Durante mucho tiempo el gabinete psicopedagógico y la 
orientación vocacional trataron de solucionar los 

problemas de la escuela buscando respuestas 
extra pedagógicas. Es hora de cambiar la fórmula, 
integrándolos a una nueva propuesta pedagógica. 

D 
esde hace muchos 
años la escuela argen-
tina se preocupa por 
los problemas de 
apren-

dizaje o de fracaso ..... ~---..;;;:--.. 

escolar y busca for
mas diferentes para 
resolverlos. 
Cuando el sistema 
educativo comenzó a 
hacerse más popu
lar, atendiendo a to
das las clases socia
les. los problemas de 
aprendizaje se multi
plicaron. La solución 
se buscó entonces 
fuera de la escuela. ..,.., ........... 
Suponiendo que todo 
pasaba por un problema de mala ali
mentación se instalaron comedores 
escolares. Nadie discutía la utilidad 

de esta medida. Pero como no vino 
acompañada de una reformulación de 
las propuestas de enseñanza que tu
viera en cuenta las características o 

las diferencias de 
la nueva pobla
ción escolar. los 
problemas no se 
solucionaron. 

Aparece el 
gabinete 

Otra hipótesis 
explicativa del 
fracaso escolar 
es el supuesto de 
que las causas 

que lo generan son las llamadas "pro
blemas de aprendizaje". Es decir, de
terminadas conductas de los alumnos 
son clasificadas dentro de la catego-
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LA EXPERIENCIA 
DE MENDOZA 

D esde hace más de 25 años 
que en las escuelas de 
Mendoza. profesionales de 

distintas especialidades asisten a 
escolares con diferentes proble
mas tanto en el nivel inicial como 
en el primario. En general. la ac
tividad desarrollada se ofrecía in
dependientemente de los objeti
vos y metas de la política educati
va. consiguiendo un pobre desa
rrollo y no logrando satisfacer las 
demandas del sistema educativo. 
Por esta razón en 1992 se crea el 
PROMERE: Programa de Mejora
miento del Rendimiento Escolar. 
que tiene como finalidad contri
buir, a través de acciones de ca
rácter compensatorio, al logro de 
mejores resultados en los apren
dizajes. Una de las acciones cen
trales de este programa es el Apo
yo Profesional Interdisciplinario 
(A.P.I. ) a la acción educativa, 
creado para reducir la brecha de 
necesidades y problemas de la po
blación escolar. El A.P.I desarro
lla un enfoque estratégico ten
diente a la descentralización. a la 
participación e integración de la 
comunidad educativa, centrado en 
la transferencia tecnológica y de 
experiencias a los docentes y pa
dres para que se capitalice en la 
escuela. 
Desde este contexto. las interven
ciones de los distintos profesiona
les están ligadas a las necesida
des. problemas y desafíos de la 
educación y forman parte de las 
respuestas implementadas en 
cualquiera de Jos niveles del sis
tema educativo (aula. escuela, 
sección. regional y político-técni
co). 

ría de "problemas" y se supone que 
son la causa del no aprendizaje. 
La respuesta institucional a este tipo 
de explicación fue "El gabinete" o al
gún otro mecanismo. como derivacio
nes a psicólogos. que tienen en co
mún cargar la responsabilidad del 
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fracaso frente al aprendizaje sobre el 
niño, de manera individual. y no asu
mir institucionalmente la responsabi
lidad de los pobres resultados obteni
dos. 
Esta respuesta "psicopedagogicista", 
al igual que la respuesta "asistencia
lista" de los comedores, busca las cul
pas fuera de la propuesta de enseñan
za. 
Algo similar ha ocurrido con la orien
tación. En lugar de dar oportunidad de 
pensar y elegir en cada una de las 
accciones y actividades de la escuela, 
fue siempre mucho más fácil llamar a 
alguien de afuera (un orientador voca
cional) para que, llegado el momento, 
le diera una mano al chico para deci
dir. 
Tanto el gabinete como la orientación 
funcionan en general como un espacio 

encerrado y aislado de las prácticas 
cotidianas de la actividad en la escue
la, tapando pequeños baches en cada 
una de sus acciones, pero sacando a 
su vez a la luz toda otra serie de falen
cias. demostrando que estos proble
mas son sólo la punta de un iceberg 
que esconde debajo otra realidad mu
cho mayor. 
Por otra parte, el lugar del orientador 
o del psicopedagogo así defin idos. en 
general termina siendo el jamón del 
sandwich. porque son los que canali
zan las inquietudes, reclamos, deman
das de los alumnos y terminan siendo 
el correveidile de los chicos al profe
sor y del profesor a los chicos. que-

dando mal con unos y con otros. 
Todas estas situaciones no denuncian 
solamente un problema del lugar de 
este profesional. Denuncian el pro
blema de cuál es el proyecto pedagó
gico. cuál es la organización y cuál es 
la dinámica de trabajo en la escuela. 

Cambiar la propuesta 
Es necesario tener presente que la 
función básica que justifica la exis
tencia de la escuela y a través de la 
cual cobra sentido socialmente como 
institución, es la función de enseñan
za. Las medidas de asistencialidad di
recta suponen que el problema del 
fracaso escolar tiene como la 

situación de la familia del chico; y por 
esto se elaboran estrategias para pa
liar las deficiencias con que éste lle
ga a la escuela. La otra opción (la de 
atención psicopedagógica) supone 
que el problema está en el alumno y 
por esto se provee de mecanismos 
para diagnosticarlo y atenderlo de 
manera individual. 
Ambas propuestas son correctas pero 
parciales, ya que desconocen el ele
mento fundamental en que se basa el 
sistema educativo: la propuesta de 
enseñanza. 

La orientación 
El campo de la orientación es el cam
po por excelencia de lo procedimen-
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tal. Consiste en que cada alumno 
aprenda a reconocer sus capacida
des, sus fortalezas y sus debilidades, 
conozca sus gustos y pueda hacer op
ciones. 
Para aprender esto hay que ejercitar
lo cotidianamente y este ejercicio en 
la escuela se da en la situación de en
señanza-aprendiza je; el poder pensar. 
el poder opinar. el juicio crítico, el 
ejercicio responsable, la cooperación. 
la solidaridad. Hay que animarse a 
realizar acciones chiquitas. quizá le
janas de la visión. pero que realmen
te contribuyan a un proceso de trans
formación de la propuesta pedagógica 
y organizativa general. de los modos 
en que se enseña y aprende en la es
cuela en general. 

Ésta no es una tarea individual. si 
bien es cierto que no hace falta que 
estén todos comprometidos con igual 
intensidad para hacerlo. Seguramen
te los maestros que ejercitaron el rol 
de orientador -los que fueron tutores 
y tuvieron siempre un oído abierto 
acumulando experiencia y una gran 
cantidad de información y de 
teorías-. tienen un gran bagaje de sa
beres como puentes para ser puestos 
en acciones. Si empezamos a animar
nos a pensar que las cosas que se hi
cieron hasta hoy de esta manera pue
den ser hechas de otra. seguramente 
podremos hacer realidad aquello que 
queremos que sean las escuelas. 
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EL CONOCIMIENT 
1 

CIENTIFICO 
VA A LA ESCUELA 

La ciencia se desarrolla, la tecnología avanza. 
Los cambios se producen cada vez más rápidamente. 

Pero la escuela parecía haberse quedado 
atrás en esta carrera. 

Por eso ya era hora de impulsar el tratamiento 
de contenidos científicos en el sistema escolar. 

Para mejorar la calidad de vida, es imprescindible 
que se aprenda más ciencia. 

La escuela .es la institución encargada de garantizarlo. 

E 
s indudable que los pro
gramas escolares vigentes 
a lo largo de este siglo in
cluyen algunos contenidos 
de ciencias naturales y so

ciales. Entonces ¿por qué decimos que 
recién ahora el conocimiento 
científico va a la escuela? ' ' 
Porque muchas veces 
las propuestas de los ~ 
programas no se tradu-
cían en la realidad ./"? · 
de las aulas y por-~ · ·..,, 
que a lo largo de los 
años los programas se 
fueron desactualizando, I!I'IJ' 
especialmente en el ca-
so de las escuelas secundarias. 
¿Cuándo comenzó el distancia
miento entre la escuela y el cono
cimiento científico? Para respon
der esto, tendríamos que empezar 
por preguntarnos si, en realidad. 
hubo algún momento en la histo- • 
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ria de la educación argentina en el 
que la escuela haya estado vinculada 
muy estrechamente con el conoci
miento científico. La verdad es que 
desde los mismos orígenes del siste
ma educativo argentino hubo dos pro-

puestas: quienes propu
~ sieron una fuerte asocia

l ción entre las escuelas y el 
conocimiento cien

~ tffico y quienes de
sestimaron el papel 

de las escuelas respecto 
~ de la ciencia y la 

tecnología. Por esto, 
hubo períodos y tipos de es

~ cuelas en los cuales la cien-
cia ingresó con más energía; 

y otros en los cuales se le dio me
nos o ninguna importancia. 
Esto es más evidente en el caso de 
la educación media. Durante el si
glo pasado se produjeron los pri-
meros planes de estudio para los 
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e uando se creó el sistema esco
lar, su principal objetivo fue ga
rantizar la alfabetización de la 

población. Pero el sistema escolar no 
estaba solo. Al mismo tiempo que se 
pensó en él, se pensó en otra red de 
instituciones orientada a crear un 
"ambiente de lectura··. Esa otra red 
de instituciones fue la de las bibliote
cas populares. Hoy se espera que el 
sistema escolar siga alfabetizando." 
pero se ha extendido el concepto de 
alfabetización. Se habla también de 
··alfabetización científica y tecnológi
ca··, esto es de introducción a los có
digos fundamentales de la produc
ción y la utilización de los saberes. 
artefactos y artificios rudimentarios 
generados a través del ejercicio sis
temático de la ciencia y la tecnología. 
Para eso hay que crear un "ambiente 
científico y tecnológico". Parte de es
te ambiente es el entorno cotidiano 
de los alumnos y de las alumnas. Pe
ro otra parte, no. 
Por eso hail sido creados los Museos 
Interactivos de Ciencias. Cuando se 
creía que lo más importante que la 
ciencia y la tecnología tenían para 
ofrecer a los no científicos eran "pro
ductos terminados", los museos esta
ban organizados para ver "productos 
terminados". Dinosaurios reconstrui
dos como resultado del quehacer de 
los paleontólogos. aviones produci
dos por ingenieros aeronáuticos, car
tas de hombres y mujeres famosos 
descubiertas en los archivos por 
conocidos historiadores. y tantas 

otras cosas. Pero ahora se sabe que 
los saberes científicos y tecnológicos 
que dan más poder a quienes los po
seen no son los productos del conoci
miento científico, sino sus procedi
mientos: sus modos de conocer, de 
funcionar, de crear. de refutar. Por 
eso se trata de construir otro tipo de 
museos: los "museos interactivos ... 
En los museos interactivos, la gente 
no sólo mira, hace. Pero además, re
sulta que los museos eran fijos. y en
tonces había lugares donde la gente 
nunca tenía posibilidad de visitarlos. 
Asi que surgió la idea de diseñar y 
montar "muestras itinerantes". Ac
tualmente coexisten las bibliotecas 
los museos para mirar. los museo~ 
interactivos y las muestras itineran
tes; además de otros múltiples espa
cios donde tomar contacto con la 
ciencia y la tecnología. En la Argenti
na se destacan los Museos de Cien
cias Naturales de La Plata y de Par
que del Centenario, en la capital. La 
Fundación Carnpomar organiza 
muestras de ciencias biológicas todos 
los años, a las que pueden asistir to
das las escuelas que lo deseen. El 
CEMLA (Centro de Migraciones Lati
noamericanas). juntamente con otras 
instituciones, organiza búsquedas de 
antepasados migrantes de otros paí
ses; tenemos los Museos de Paraná, 
de la Colonia Galesa en el Sur y de ju
díos en Entre Ríos. En Tandil hay un 
importante Museo Tradicional. ¿Qué 
hay en su provincia, en su ciudad o 
cerca de ella? 
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El equipamiento es 
tan importante como 
los contenidos de los 
planes de estudios. 
Sin el uno, el otro 

pierde sentido. 

colegios naciona
les. En ellos tu
vieron un lugar 
destacado las 
propuestas de 
enseñanza de las 
ciencias natura
les. Ya en la mi

tad de este sigo. durante el primer go
bierno justicialista. se dio un fuerte 
impulso a la enseñanza de las tecno
logías industriales en las entonces re
cientemente creadas escuelas indus
triales. Entre 1958 y 1966 se formu
laron interesantes programas para la 
actualización de la enseñanza de las 
ciencias naturales. en particular en 
los colegios nacionales. La OEA puso 
en funcionamiento el Instituto Nacio
nal de Mejoramiento de la Enseñanza 
de las Ciencias (INEC). Científicos del 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICET) 
organizaron clubes y ferias de cien
cias, tal como lo proponía la UNES
ca. 
Cada uno de esos esfuerzos dejó 
huellas significativas. Pero, sin em
bargo, todos ellos no alcanzaron para 
contrarrestar el impacto de la falta de 
continuidad democrática. 
consecuencia, surgió 
la ausencia de una 
fuerza democrati
zadora y moderni
zadora en la 
formulación 
de propuestas 
para el mejo
ramiento in
tegral de la 
enseñanza 
de las cien
cias en las es
cuelas. 
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Las ciencias sociales: 
cenicientas de la 
escuela argentina 

La mayor parte de los esfuerzos des
plegados para actualizar la enseñanza 
científica y tecnológica en el sistema 
educativo no tuvo en cuen~ la ense
ñanza de las ciencias sociales. 
Por ejemplo, la enseñanza de la histo
ria y de la geograña siguió rigiéndose 
por patrones tra
dicionales orienta- l ~ -
dos a la transmi- . 

acuerdo -precisamente- con los patro
nes de las '"ciencias sociales" contem
poráneas: comprender procesos, leer 
el pasado para interpretar mejor el . 
presente y orientarse hacia el futuro, 
usar información empírica, buscar 
motivaciones y razones de los actores. 
Otro campo de actualización científica 
dejado de lado. Hasta la década de los 
'80 casi no se produjeron en las es
cuelas procesos de innovación referi
dos a la introducción de las '"tecnolo
gías gestionales" orientadas a mejorar 
los procesos y productos de la vida so-

~ 
competencias para una mejor ca-
lidad de vida. 

¿Quién dice 
cuáles son los 

contenidos 
científicos que 

tienen que ir a la 
escuela? 

---,r-- -..,.. Determinar qué se va a en
señar, supone un largo pro
ceso para establecer qué 
recorte de la cultura -y en 
consecuencia también de la 
ciencia y la tecnología- es 
el más válido en un mo
mento determinado para 
una sociedad dada. Por 
otra parte es un proceso 
que no se acaba nunca y 
que debe ser sujeto a ajus
tes permanentes. 
La ciencia y la cultura 
atraviesan continuos desa
rrollos y transformaciones 
a los cuales el sistema edu
cativo tiene que estar aten
to·. Pero, por otra parte, es
tablecer qué recorte de la 

sión de informa- ciencia y de la cultura es 
ción acerca de he- válido en un momento de-
chos, accidentes Es muy común asociar ciencia con informática. pero los c.ampos de terminado para ir a la es-

acción científica son mucho más variados. · geográficos y per- cuela no es una cuestión sonas. El anacro- ...._ ______________________ _. que puedan resolver los 
nismo de estas áreas es tan evidente cial. Los comerciales, por ejemplo, si- científicos y tecnólogos aisladamen-
que a la hora de evaluar qué hay que guieron y continúan en su mayor par- te, en soledad. 
quitar y qué hay que incorporar en los te, centrando sus contenidos en la Qué cosas concretas se deben 
actuales planes y programas, de es tu- contabilidad y en otras cuestiones enseñar en la escuela, es de-
dio, los jóvenes son hoy muy críticos que, sin dejar de ser importantes, han cir, cuál es el recorte 
respecto de estos temas. perdido centralidad en la vida con- de la ciencia y de 
Durante el proceso de elaboración de temporánea. No se enseña a organizar la tecnología que "'-íii~~::._ 
los CBC, el Ministerio de Cultura y un proceso de trabajo, a llevar una debe estar pre-
Educación llevó adelante una serie de agenda, a diseñar y seguir un crono- sente en el ~,.-...--z 
en·cuestas a los jóvenes a través de grama anual o mensual, a dirimir con- sistema edu-
programas de radio y televisión. Los flictos y buscar consensos. Aunque cativo, ha de 
jóvenes manifestaron muy claramente para ciertas visiones tradicionales estar definí-
en estas encuestas que la enseñanza pueda resultar extraño, estas cuestio- do por la re-
de hechos, datos, fechas y accidentes nes también forman parte de lo que la levancia y 
debía dejar paso a la enseñanza de escuela debe tomar de la '"ciencia y la ac tuali-
modos de interpretar el mundo de técnica", en pos de la formación de dad de los 
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~ contenidos. Pero. sobre 
~ todo, por la fertilidad de 

ese recorte para que los chicos y 
t-.... las chicas. los jóvenes y las 
~ jóvenes, aprendan a pen

sar y a actuar con eficacia 
y con conciencia para resolver sus 
problemas en solidaria relación 

con su comunidad. 
Para que esa compleja cuestión pudie
ra resolverse adecuadamente, el Con
sejo Federal de Cultura y Educación 
se dio una metodología de trabajo. De 
acuerdo con la misma, seleccionó los 
contenidos científicos que debían in
gresar a las escuelas a través de un 
proceso que llevó dos años e incluyó a 
2000 personas representativas de los 
más diversos sectores de la sociedad, 
entre otras a más de 600 científicos 
de primer nivel, y a otros tantos do
centes de todo el país. 

Los CBC: ¿son difíciles? 
El resultado son los Contenidos Bási
cos Comunes para el Nivel Inicial, la 
Educación General Básica, el Nivel 
Polimodal y la Formación Docente. 
Estos documentos están en los esta
blecimientos respectivos. Podríamos 
decir que reemplazan a los antiguos 
"programas·· de estudio. Están pletóri
cos de conocimientos científicos y tec
nológicos. Allí se dispone cuáles serán 
los contenidos de las ciencias sociales 
y de las experimentales. de las tecno
logías de productos y gestionales. que 
habrá que enseñar en todos los niveles 
y modalidades del sistema educativo 
argentino. 

Un comentario habitual de muchos 
docentes que leen estos docu

mentos es: "'Está todo 
muy bien. es muy 

actua 1 iza do , 
muy pertinen
te, muy intere
sante; pero es 
muy difícil." 
¿Será real
mente así? 

- -- ... - Veamos, por 
ejemplo, la cues

tión de las cien-
-. 

Las ciencias regresan a la escuela como parte 
fundamental de la enseñanza. recuperando un 

lugar que no debieron perder nunca. 

LA GENTE TOMÓ 
LA POSTA 

E 1 auge importante de las re
Vistas de divulgación científi
ca evidencia el interés de la 

gente y la necesidad de ciencia que 
hoy se manifiesta en la sociedad. En 
la actualidad. todos los diarios 
cuentan con suplementos o seccio
nes especiales dedicadas a temas 
científicos. y las publicaciones de 
este tipo cada vez ganan mayor pro
tagonismo en los quioscos. 
En la actualidad prácticamente no 
hay esfera de las decisiones de las 
personas que no pueda ser enrique
cida desde aportes del conocimien
to "científico". El regreso de la cien
cia a la escuela no es más que la 
respuesta a una sociedad que día a 
día abre más espacios a la ciencia. 

cias naturales en el primero y segun
do ciclos de la EGB. 
Tradicionalmente. en la escuela pri
maria se enseñaban algunos conteni
dos asociados con las ciencias natu
rales. tales como la distinción entre 
materia inanimada y seres Vivos; o la 
clasificación de los seres Vivos. En 
años más recientes se incorporaron 
contenidos de procedimiento y valora
tivos referidos al cuidado del medio 
ambiente. Las escuelas retomaron la 
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enseñanza de algunas normas de con
ducta perdidas. por ejemplo "no tirar 
basura en el río". 
Pero la enseñanza de las ciencias na
turales en las escuelas primarias sue
le tener cuatro limitaciones. La pri
mera es que comienza muy tarde, mu
chas veces recién a partir del tercer 
grado; la segunda es que no )conside
ra intereses muy fuertes de los chi
cos, como el sol, la luna y las estre
llas. La tercera es que suele ser dis
cursiva y "encerrada", con pocas 
oportunidades para que los chicos y 
las chicas observen y experimenten. 
La cuarta es que disocia los conoci
mientos de las conductas. con lo cual 
no facilita la generación de verdade
ras "actitudes". No siempre se ofre
cen, por ejemplo, oportunidades de 
aprendizaje para que los chicos y las 
chicas comprendan verdaderamente 
el impacto ambiental de "tirar basura 
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en el río'", y construyan una actitud 
conservacionista interesante. 
Los CBC proponen superar estas limi
taciones. En primer lugar incluyen 
contenidos de ciencias naturales des
de el Nivel Inicial. En segundo lugar 
amplían el espectro de temas a consi
derar, incluyendo muchos correspon
dientes a la vida y sus propiedades; 
pero también algunos correspondien
tes al mundo físico. otros a la estruc
tura y los cambios de la materia, y 
otros a la tierra y sus cambios. En ter
cer lugar prestan particular atención 
a la enseñanza de ··contenidos de pro
cedimiento'": aprender a observar. a 
formular preguntas, a buscar respues
tas, a comunicar las preguntas y las 
respuestas. En cuarto lugar proponen 
formar "actitudes'", asociando el 
aprendizaje de conceptos con la 
necesidad de ejercitar cier
tas conductas. con claridad 
respecto de por qué y pa- .lli~~ilillil• 
ra qué. 
¿Y..? -¡¡¡ No ven que es 
mucho!!! Pero .... ¿por 
qué? &Acaso no escu
chamos las preguntas 
de nuestros hijos so
bre el vapor, o sobre 
las fuerzas, o sobre 
los péndulos. o sobre 
la tierra, la luna y el 
sol? &Acaso no los ve
mos observar. pregun
tar, responder? ¿Por qué 
no aprovechar tanta curio-

. sidad, inquietud y actividad, 
y enseñar a partir de ellas? 
-¡Pero es que hay que enseñar a 
leer, escribir y contar! Es cierto, 
¿pero es que acaso no se puede leer 
sobre estos temas, no se pueden con
tar estrellas, no se pueden contar los 
días de luna llena, no se puede calcu
lar el volumen de agua que se evapo
ra? Los chicos pueden aprender a leer, 
escribir y contar, mejor y más rápida
mente, si se combina la enseñanza de 
estas habilidades básicas con el trata
miento de temas científicos. Es más 
interesante para un chico de hoy leer 
acerca de los nuevos "artefactos" tec
nológicos, que leer aque11os clásicos 
textos con los que aprendimos los 
maestros de hoy: .. Mi mamá me mi
ma'", .. Mamá amasa la masa", "Susana 
asa ... 

Las ferias, museos y exposiciones cumplen 
un rol importante ea una sociedad que se cieatifiza. 

La letra no alcanza 
Pero está claro que para que cada vez 
más ciencia vaya a la escuela, no al
canza con cambiar las propuestas. Es 
un paso importante. pero sólo un paso. 
Sólo sirve si a partir de él se producen 
otros interesantes. Las editoriales. por 
ejemplo, ya dieron más impulso al pro
ceso de renovación de sus libros de tex-
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to. 
También algunas Universidades e Insti
tutos de Formación Docente ofrecieron 
a través de la Red de Formación Docen
te Continua, cursos para la capacita
ción de los docentes, para garantizar la 
presencia de las ciencias en las escue
las. El Plan Social Educativo contribu
yó a equipar con computadoras y libros 
a más de 8000 escuelas. de modo que 
estén en mejores condiciones para que 
la ciencia y la tecnología vayan a la es
cuela. 
Pero es indudable que falta. Falta con
tinuar con la capacitación y con el equi
pamiento, falta avanzar en la renova
ción de la infraestructura de los futuros 
terceros ciclos de la EGB y del Nivel 
Polimodal, falta incorporar con más 

claridad y sistematicidad la ense
ñanza de las ciencias y de la tec

nología como parte del Proyec
to Educativo Institucional. 

Muchas escuelas tienen ya 
tradición de promover vi
sitas a museos, campa
mentos ecológicos. in
vestigaciones sociales, . 
realización de proyec
tos y otras actividades. 
que facilitan que la 
ciencia y la tecnología 
vayan a la escuela, 
abriendo ampliamente 
sus puertas al contacto 

con la comunidad y apro
vechando todos los recur

sos existentes en el medio. 
Esto está bien, pero es sólo un 

paso. La verdadera inclusión de 
la ciencia en la escuela se da cuan

do hay un "modo de trabajar .. científica
mente fundado en la relación de ense
ñanza aprendizaje, cuando hay un diá
logo profundo y respetuoso que integre 
los tres vértices del triángulo didáctico: 
el conocimiento, el alumno y el docen
te. 

Enseñar ciencia y tecnolo· 
gía o formar a través de la 
ciencia y de la tecnología 

Enseñar ciencia en la escuela no es lo 
mismo que enseñar ciencia en la uni
versidad. Los científicos y tecnólogos 
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aprenden Jos modelos de sus respecti
vas disciplinas. tal como son elabora
dos y utilizados en sus campos del 
quehacer y del saber. con el propósito 
de aplicarlos a emprendimientos com
plejos y de enriquecerlos a través de 
innovaciones permanentes. 
Los chicos y las chicas deberían 
aprender ciertos contenidos concep
tuales y procedimentales provistos 
-entre otros- por los diversos campos 
del saber y del quehacer científico y 
tecnológico. con el propósito de com
prender mejor ciertos aspectos de su 
vida cotidiana, tomar mejores decisio
nes y promover el enriquecimiento de 
sus capacidades intelectuales supe
riores. 
La "ciencia que va a la 
escuela" es, en reali-· 
dad, una disciplina es
colar que tiene como re
ferente a la disciplina 
académica respectiva. 
pero no sólo a ella. Ta~ 
bién, y principalmente, 
tiene como referentes a 
las necesidades básicas 
de aprendizaje de los ni- . 
ños y jóvenes que se es
tán formando como per
sonas integrales. Por 
esto. la ciencia que va a 
la escuela tiene que ser 
coherente con las disci
plinas académicas res-
pectivas. pero no idénti-
ca a ellas. 
Veamos un ejemplo. 
Cuando los alumnos y las alumnas 
realizan un experimento científico. no 
Jo realizan de la misma manera que un 
científico de laboratorio. No lo hacen 
para descubrir algo nuevo. sino para 
aprender contenidos conceptuales y, 
sobre todo, ciertos contenidos proce
dimentales: a medir. a observar. a for
mularse preguntas. a cuidar los apa
ratos. a comunicar resultados. El 
científico o tecnólogo se supone que 
ya domina estos contenidos procedi
mentales. y que realiza sus experi
mentos con otros propósitos. 
Si entendemos bien estas diferencias, 
y concentramos nuestra atención en 
desarrollar Proyectos Educativos Ins
titucionales. planificaciones. secuen
cias de clases y actividades. que pon
gan el énfasis en la enseñanza de con-

tenidos procedimentales coherentes 
con las maneras de hacer ciencia y 
de utilizar las nuevas tecnologías. 
por un lado; y en los conceptos fun
damentales que se proponen en los 
CBC. por el otro, seguramente podre
mos afinar la puntería y concentrar 
la energía. 
Volvamos a un ejemplo, ahora de las 
ciencias sociales. ¿Qué significa en
señar ciencias sociales hoy en la es
cuela? Tal vez podamos decir que si 
los egresados de la EGB aprenden 
sólidamente veinte conceptos claves. 
construidos luego de manipular in
formación válida y confiable, y Jos 
grandes procedimientos de observar. 
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recoger información, sistematizarla, 
analizarla, interpretarla y co
municarla, ya saben las "cien
cias sociales escolares" 
que es imprescindible que 
sepan. ¿Cuáles serían esos 
conceptos claves? No- /'? 
sotros ensayamos ó' 
con: "tradición", "mo- ft/1 
dernidad", "política", "socie
dad··, "cultura", "economía", h 
"globalización". "estrato, 
clase o sector social" , "partido políti
co", "democracia", "mercado", "con
tinuidad", "cambio", "revolución". 
"golpe de Estado", "consenso", "con
flicto" , "grupo social" , "actor social", 

"espacio", "sustentabi
lidad" , "población". 
Cada equipo docente 
podría seleccionar los 
que crea adecuados. a 
partir de Jos CBC. ¿Es 
posible enseñar estos 
veinte conceptos cla
ves en los nueve años 
de la EGB, o no? ¿Se 
podría construir una 
red de conceptos cla
ves? ¿Es posible hacer 
esto también para 
ciencias naturales? ¿Y 
para tecnología? Natu
ralmente, no se trata 
de que chicos y chicas 
de 15 años den clase 
sobre estos conceptos, 
sino de que los puedan 
utilizar de modo tal 

que demuestre que Jos pudieron 
incorporar. que los comprendan al 
leerlos en Jos medios de comuni
cación, que comprendan las 
definiciones que de ellos 
encuentren en dic
cionarios o libros 
de divulgación. 
Que la ciencia 
vaya a la es
cuela es garan
tizar que en las 
escuelas se 
utilice una de 
las más po
tentes herra
mientas para 
enseñar a saber. 
enseñar a hacer 
y enseñar a ser. + 

' - "-!· .... 
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"YA HAY DISEÑADA UNA POLÍTICA EDUCATIVA. 
Es TIEMPO DE PROFUNDIZAR SU APLICACióN" 

Z 
ona Educativa: ¿Cómo 
ve a los docentes 
frente a la transfor
mación? 

Manuel García Solá: En mi flamante 
experiencia como viceministro he 
estado recorriendo el país y noto 
mucha vocación de participación 
por parte de los docentes en esta 
transformación que implica la pues
ta en vigencia de la Ley 24.195. la 
transformación de la vieja escuela 
primaria y secundaria en la EGB, 
Polimodal y Nivel Inicial. · 
ZE: ¿Qué se ha hecho basta 
ahora? 
MGS: En pocos años hemos recorri
do un largo camino. Este proceso de 
transformación empieza a gestarse 
en el año '93, donde se genera el 
marco necesario para un espacio de 
discusión sobre los cambios a im-

El nuevo secretarÍa de 
ProgramacÍón y 

EvaluacÍón Educa Uva 
/ 

converso con 
Zona Educa Uva sobre 

los Uempos de 
ÍmplementacÍón de la 

Ley Federal de 
EducacÍón. El tercer 
cjclo de la EGB, la 

capacUacÍón docente y 
el rol del Consejo 

Federal, en el aná]jsjs 
del actual vÍcemÍnÍstro 

de Educacjón. 
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plementar. En el año 1994 es cuan
do se comienza a poner en práctica 
la ley: la atención focalizada de las 
poblaciones escolares con más 
necesidades (Plan Social Educativo) 
la elaboración de los CBC (Conteni
dos Básicos Comunes) y el Sistema 
Nacional de Evaluación. Las resolu
ciones 41 y 43 y los planes de capa
citación desarrollados durante el 
'95 son elementos que sientan las 
bases para. ya en el '96. comenzar a 
profundizar la implementación 
práctica de la transformación que 
propone la nueva Ley Federal de 
Educación. 
ZE: ¿Qué pasará con el tercer 
ciclo? 
MGS: Uno de los temas que induce a 
confusiones es la organización del 
tercer ciclo de la EGB. Hay provin
cias que eatán más avanzadas. y 
otras, menos. Y hay otras provin-



cias que todavía no se han plantea
do el modo de estructurar el tercer 
ciclo. Además hay diversos modelos 
posibles según sean zonas rurales o 
urbanas. Por otra parte es necesa
rio aclarar que los docentes del ter
cer ciclo deben ser profesores. En 
consecuencia. no es cierto que se 
primariza la educación secundaria. 
Al contrario, el tercer ciclo de EGB 
es una educación con contenidos bá
sicos generales para todos los jóve
nes que transitan de los dos prime
ros ciclos hacia el Polimodal. De 
aquí a fines del '96, se va a definir 
entre el Ministerio nacional y los 
ministerios de las provincias. dónde 
se ubica en cada localidad, en cada 
comunidad, en cada paraje rural, el 
tercer ciclo de la EGB, y a partir de 
allí vamos a ir avanzando en defini
ciones. Una de ellas es cómo se 
reentrena a los maestros de séptimo 
grado, que no tienen que tener el te
mor de perder su trabajo, ya que se 
les va a dar la oportunidad de capa
citarse para reinsertarse al nuevo 
sistema. 
ZE: Entonces, ¿cuáles son las 
urgencias? 
MGS: Todos los cambios _que implica 
la transformación son cambios gra
duales. Lejos de dejar en el camino, 
la aplicación de la ley va a incorpo
rar y a profesionalizar más docentes 
porque se amplía la matrícula como 
consecuencia de esta obligatorie
dad. 
Lo que digo es que no tienen que te
ner ansiedad. Lo digo fundamental
mente refiriéndome al Pacto 
Federal firmado en cumplimiento de 
la Ley Federal Educativa. El propio 
pacto establece un período largo 
que termina el 31 de diciembre de 
1999. Para esa fecha van a tener 
que estar capacitados en los nuevos 
contenidos todos los docentes en 
servicio. 
ZE: Hay docentes que han pa
gado cursos de capacitación ... 
MGS: Por eso. una de las cosas que 

REPORTAJE 

"Hasta ahora 
estábamos preocupados 
por la crisis educativa, 

ahora estamos ocupados 
en resolverla." 

"Los cursos de 
actualización para 
aplicar la nueva ley 

son ofrecidos 
gratuitamente por 

el Estado nacional." 
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nos preocupa es recorrer las pro
vincias y ver a los docentes. que 
por estar ansiosos en la capac- _ 
itación, invierten dinero que no tie
nen en comprar cursos que no 
siempre son los adecuados. 
ZE: ¿Las provincias pueden 
crear cursos propios? 
MGS: Lo§ cursos de actualización 
para aplicar la nueva ley son ofre
cidos gratuitamente por el Estado 
nacional. Naturalmente que las ju
risd_icciones, en un país federal co
mo el nuestro. poseen toda la auto
nomía para ampliar la oferta de 
capacitación o el reconocimiento de 
otras ofertas que consideren 
apropiadas. . 
ZE: ¿Cómo se establecen los 
contenidos de la capacitación 
que la Red Federal evalú-a y 
financia en todo el país? 
MGS: Los contenidos de cada C:iisci
plina son tomados de los CBC 
aprobados y se priorizan aquellos 
que se considera que hoy no están 
en los planes de estudio o en los 
que existen problemas en el apren
dizaje de los alumnos. 
ZE: ¿Qué es lo que queda .por 
hacer? 
MGS: Se hizo el diseño sustantivo 
de la transformación educativa. 
ahora hay que ponerlo en vigencia 
en las jurisdicciones, adecuando 
estos instrumentos a la realidad es
pecífica de cada una de las regio
nes y provincias. Esto exige una in
geniería política ·muy compleja y 
sutil de manera de poder utilizar 
efectivamente estos recursos com
prometidos por el Estado nacional, 
por el Tesoro y por los crédi tos deL 
Banco Mundial y del Banco Interá~ 
mericano de Desarrollo; · con la ca
pacidad de impacto que tiene la in
versión de 3.600 millones de aquí a 
fin de siglo, para poder provocar la 
transformación del sistema educa
tivo en todo el país. No hay que te
ner ansiedad. Con un buen ri tmo de 
trabajo, llegamos bien al 2000. + 
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allak es el director del 
IIPE (Instituto Inter
nacional de Planifica
ción de la Educación) 
y Subdirector General 

de la UNESCO. Él y su equipo brin
dan apoyo a países que intentan re
formar su sistema educativo. Entre 
otras estrategias encaran la capaci
tación de capacitadores y la realiza
ción de estudios de equipo. Estos 
estudios sirven para chequear algu
nos factores del proceso educativo, 
como la comunicación, el funciona
miento de la matrícula, los factores 
de deserción, el equipamiento que 
se está empleando, etc. El IIPE tie
ne un programa de insumas para 
atender países y grupos desfavore
cidos que necesitan un apoyo espe
cífico. 
Cada año, un grupo de funcionarios 
de alto nivel de todo el mundo reci
be en París una formación amplia en 

JACQUES 
Cómo ven la educación en nuestro país dos 

destacados profesionales del ámbito educativo 
internacional. De visita en distíntas provincias 
argentinas, tanto Jacques Hallak como Craig 

Ríchards pudieron formarse una opinión sobre 
Jos cambios que se están implementando a 

partir de la nueva Ley de Educación. 
Éstas son sus conclusiones. 

el campo de la administración edu
cativa, y en esta formación -como 
experiencia práctica- se realizan 
dos observaciones de doce días cada 
una a sistemas educativos del mun
do. El año que viene los países 
seleccionados son Francia y la Ar
gen tina, primer país latinoamerica
no seleccionado. Precisamente por 
esto. Hallak se dedicó a recorrer 
nuestro territorio para definir esta 
visita. Pero además ha surgido un 
proyecto conjunto para traba jar en 
la formación de formadores argenti
nos en el campo de la administra
ción educativa . 

Zona Educativa: ¿Cuáles fue
ron sus primeras conclusiones 
sobre el sistema educativo ar
gentino? 

Jacques Hallak: Estoy muy impre
sionado por las metas del nuevo sis
tema. Es una meta importantísima 
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Ho~IBRES 
OBSER\~~\DO 

E 1 Instituto Internacional de 
Planificación de la Educa
ción que dirige Jacques 

Hallak está compuesto por un 
equipo central de 60 especialis
tas de todo el mundo. Cada per
sona tiene cargo de gerencia de 
proyectos, maneja estudios, in
vestigaciones y también tiene co
mo responsabilidad capacitar. 
hacer formación. 
Entre las observaciones que rea
lizarán in situ en el ·g7 en la Ar
gentina figuran distintas iniciati
vas innovadoras y el sistema de 
organización de la escuela, par
tiendo de la idea de descentrali
zación administrativa. 



CRAIG RICHARDS 

R ichards es el director del 
Departamento de Admi
nistración de la Educa

ción del "Teacher College" de la 
Universidad de Columbia. Es 
experto en el área de Planea
miento Estratégico en Admi
nistración y Finanzas y ha he
cho mucho trabajo internacio
nal en ese campo. Vino a la Ar
gentina para explorar posibili
dades de colaboración en un 
programa dirigido a quienes 
cumplen funciones de liderazgo 
dentro del sistema educativo 
que abarcaría todo el país. La 
idea de este proyecto es facili
tar el desarrollo de capacida
des para la resolución de pro
blemas en el uso de la tecnolo
gía, planeamiento estratégico, 
comprensión de la cultura y 
política. dinámica de grupo. 
"Lo que queremos es generar 
capacidades, compartir cono
cimiento teórico y su posterior 
utilización como base para rea
lizar estudios en donde los 
alumnos puedan procesar la 
información y entrar en una 
etapa de investigación, como 
colegas··. sintetiza. 
Bajo su óptica, y considerando 
sus anteriores experiencias en 
países como México. Nicara
gua o Rusia, este proyecto no 
podría haberse concretado con 
la anterior estructura del sis
tema educativo. 

reorientar la noción de educación 
del sistema hacia el alumno. hacer
lo el centro del enfoque. Resultaría 
de eso un cambio total de la mane
ra de hacer la educación. 

Al mismo tiempo me impresionó 
mucho la decisión polftica. la inver
sión del Ministerio para trasladar 
esas ideas a tiempos concretos Jo 
que significa cambiar tareas y fun
ciones del Ministerio, de las provin
cias. de las escuelas. de los maes
tros y para eso hay que hacer un 

REPORTAJE 

cambio cultu ral. 
Me parece 

muy in te-

quema 
de poner 

el enfoque so
bre Jos alumnos. 

establecer contenidos 
básicos comunes. troncos comunes 
para todo el país y lecturas especí
ficas por provincia. les da una res
ponsabilidad más grande a las fami
lias. genera participación educati
va. también la calidad, introducir 
una estructura educativa flexible 
pero bien estructurada .... todos 
esos son parámetros y característi
cas de sistemas muy modernos. aun 
los más modernos que hay ahora en 
el mundo. Esos sistemas son muy 
complicados de llevar a la práctica. 
Entonces el problema. el desafío. es 
cómo poner en marcha la idea, el 
concepto, de tal forma que este últi~ 
mo se integre a la realidad social. 

ZE: ¿Qué factores se tienen 
que dar, a su juicio, para llevar 
a la práctica esta teoría, ade
más de lo económico por su
puesto, sobre todo con la di
versidad regional y geográfica 
que hay en la Argentina? 

JH: Cualquier cambio necesita 
tiempo. Y sobre todo, cambiar la 
imagen de la educación y la visión 
que la gente tiene de la escuela. no 
solamente los educadores sino tam-
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bién los padres de fam ilia, los alum
nos. el mercado de trabajo. Real
mente hay que tener el tiempo para 
hacerlo y prever que merece la pe
na hacer el cambio. 

ZE: En la Argentina se plantea 
que los cambios para la trans
formación del sistema conclu
yen en el 2000, ¿es lícito po
ner una fecha? 

JH: Habría que hacer una distinción 
entre la política de la transforma
ción, la teoría de la transformación 
y la realidad. Si yo soy un político y 
hablo de transformación hacia el 
2500 no le interesa a nadie. Si ha
blo del 2000 es más o menos maña
na: tiene sentido. Ahora. el cambio 
real, va a tomar quizás décadas, 
porque transforma totalmente una 
concepción de vida, y esto no se de
creta. Si una empresa pequeña pa-

ra crecer necesita por lo menos cin
co años. entonces para una empresa 
tan grande como en el sistema edu
cativo habrá que poner etapas y el 
2000 será una etapa. El cambio. a 
mi juicio, no debe ser una obsesión; 
el 2000 es una fecha razonable pa ra 
esperar algunos resultados. + 
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De Bombay a 
Mar del Plata 

Como si se tratase de un deporte más, cada año miles de alumnos 
se entrenan y compiten en las distintas OlimpÍadas Matemáticas. 
Los mejores del paÍs llegan a la instancia internacional, donde la 

Argentina es reconocida por el elevado nivel de sus 
representantes. Zona Educativa estuvo con los seleccionados para 
representar al paÍs este año en Bombay Toda la información sobre 
este singular certamen que en el '97 se realizará en Mar del Plata. 

L
as Olimpíadas Matemáticas se 
disputan desde 1894, cuando 
se denominaban Competen-
cias Eotvos. El nombre se 

co mpeten-

....... debe a un distinguido físico 
húngaro de la época. que se inspiró 
en el carácter competitivo de otras TODAS lAS PARTICIPACIONES 
actividades, como los concursos ARGENTINAS 

cias inter
nas sur
gen los 
alumnos 
que parti
cipan en 
los certá-

de admisión a las Grandes Es- m en es 
cuelas francesas. Tomaban 
parte Jos países del 
centro y del este euro
peo. Luego se ·exten-
dió a toda Europa y 
posteriormente a 
los Estados Unidos 
y a Asia. Recién en 
1959 empezaron a 
disputarse siste
máticamente año a 
año. con reglas bien 
establecidas. 

Las olimpíadas 

1988 SydneY., Australia 
1989 Pekín, China 

1990 Sigt\Qla, Suecia 
1992 Moscú (entonces 

URSS) 
1993 Estambul, Turquía 

1994 Hong Kong 
1995 Toronto, Canadá 

1996 Bombay, India 
1997 Mar del Plata 

Los equipos argentinos se hi
cieron acreedores a 23 meda

llas de oro. 34 de plata, 40 
de bronce y 22 

menciones de honor. 

~ zonales y 
luego en 

los regionales. Los 
triunfadores llegan 
al certamen nacio
nal. 
Pueden participar 
todos los alumnos 
que quieran. en 
forma gratuita. A 
veces hay sorpre-

sas: son chicos que 
descubren que tenían 

una habilidad oculta 
para las matemáticas. 

en la Argentina 
Quienes superan todas las 

instancias y triunfan en la Nacional, se 
pueden inscribir en el selectivo para re
presentar al país en el exterior. Hay dife
rentes niveles por edades. En el caso de la El camino comienza en las escuelas. De las 
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R~mo A LA INDIA 

S e entrenaron intensivamente 
en la UBA para competir en la 
37'"• Olimpíada Internacional, 

en Bombay. Saben muchísimo de 
matemáticas. pero son chicos co
munes. Todos coinciden en que este 
tipo de certámenes, además de fa
cilitarles el trabajo escolar, les da 
la posibiHdad de entablar amista
des. Mientras se preparan para via
jar, Leandro Saita, de Santá Fe y 
Alejandro Kocsard. de Rosario. es
tán parando en la casa de Daniel 
Perrucci. Cuenta Leandro que "nos 
hicimos amigos y este verano nos 
fuimos los tres de vacaciones". Pe
ro esto de los viajes trae sus incon
venientes: Gerardo Aguiar. de Re
conquista, es el encargado de cebar 
mate y está preocupado por las 
aduanas: ''lo revisan creyendo que 
es droga y lo desarman todo. Igual, 
no vamos a tener tiempo de ma
tear". Tampoco para cumplir con 
los numerosos encargos "desde 
walkrnan hasta una medalla de Sai 
Baba" como explica Leandro. el 
único con experiencia. ya que estu
vo en las Olimpíadas de Hong Kong 
y Toronto. Martín Mereb, de sólo 15 
años, es señalado por sus compañe
ros como "la mascota" del grupo, en 
el que casi todos coinciden que se
guirán las carreras de matemá
ticas o informática. La dele
gación la completan Hernán 
Badenes, de La Plata y 

1 Dora Tilli. 

Olimpíada Internacional 
hay un nivel único, que 
agrupa a todos los jóvenes 
de hasta 20 años que no ha- • 
yan comenzado el ciclo univer
sitario. Consta de tres problemas 
por cada uno de los dos o tres días 
de competencia. Los participantes tie
nen alrededor de 4 horas para resol
verlos. Cada país puede enviar un má
ximo de 6 representantes. 
Antes de cada competencia internacio
nal hay una selección. La base de todo 
es el entrenamiento. Para eso, el 
MCyE, le da los elementos necesarios. 
Los jefes de cada delegación constitu
yen el jurado internacional. Cada país 
debe mandar una serie de problemas 

al Comité de Problemas. y cuando lle
gan a la ciudad sede, los jefes de la 
delegación (que van unos días antes) 
discuten los problemas propuestos 
para garantizar que no sean conocidos 
por los concursantes. Ahí cobra un 
gran valor la honestidad de los repre
sentantes de cada país. 
Cada vez es más difícil innovar para 
crear problemas que no sólo tengan 
un adecuado nivel de dificultad para 
su resolución. sino que sean origina
les y atractivos. No tienen por qué ser 
estrictamente teóricos. deben tener 
enunciados interesantes, que tengan 
que ver con cosas que pasan en la vi
da cotidiana. Primero hay que saber 
interpretar el enunciado del proble
ma. leer qué pide. Luego viene la re
solución matemática. 

Historia de éxitos 
La Olimpíada Matemática Argentina 
(OMA) fue fundada en 1967 y durante 
3 años seleccionó 50 colegios de todo 
el país, con el mejor nivel matemático. 
Éstas fueron las preolimpíadas. Desde 
ese entonces y hasta la actualidad son . 
dirigidas por el profesor Juan Carlos 
Dalmasso. 
Desde 1970. matemáticos de Bahía 
Blanca desarrollaron problemas para 

--...-.:::---...~ la OMA. 

Se edi
taron publicaciones para el entrena
miento de los alumnos. 
La actividad estuvo suspendida entre 
1974 y 1982. Al año siguiente empe
zaron a realizarse preolimpíadas, has
ta 1987 y en el '88 se comenzó a com
petir en las Olimpíadas Internaciona
les. 
Además, desde hace 4 años se hace la 
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A L 

MATERIALES 

A lo largo del año. los alumnos 
y maestros que lo deseen 
reciben semanalmente pro

blemas de entrenamiento. Pueden 
pedirlos sin cargo aunque no par
ticipen en la olimpíada. Están for
mulados por doctores y licenciados 
en matemáticas de la Facultad de 
Ciencias Exactas, que integran el 
Comité de Problemas. En caso de 
dudas pueden comunicarse con el 
MCyE, Programa OMA para ser 
orientados en las dificultades que 
puedan aparecerles. 
Además el organismo lleva edita
dos 5 libros para escuela secun
daria y 4 de Ñandú, con compila
ciones de problemas del año ante
rior, con sus soluciones. 
También hay compilaciones de 
problemas extranjeros. principal
mente rusos. por su calidad. 
Todo esto, también sirve de ayuda 
a los maestros para su labor en el 
aula. 

Olimpíada Ñandú. para chicos de 5". 
6" y 7" grados. · 

Otras actividades 
No todo son cálculos y problemas alre

dedor de las Olimpíadas Matemáti-
cas. La entidad organiza un con

curso de fotografía en el que 
pueden participar todos los 
alumnos del país. compitan 
o no en los certámenes de 
matemáticas, y luego expo
ne los trabajos selecciona
dos. 

Para elegir el lago y el afiche 
de la 38va. Olimpíada Interna

cional, que se disputará el año 
próximo en Mar del Plata, se hicie

ron concursos abiertos a todo tipo de 
diseñadores (recibidos o aficionados). 
Despertaron tanto entusiamo que se 
está analizando la posibilidad de un 
concurso anual de diseño y matemáti
ca. dividido en niveles. • 

Para obtener más información. dirigirse a OMA: 
Pacheco de Me lo 1826. 1' piso - CP 1126 Capital: 

por teléfono o fax al813-6663. 
Otra alternativa es el correo electrónico. 
a la dirección: dalmasso@omarg.edu.ar 
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' ¿CUALES SON LAS 
CAPACIDADES QUE SE 
PUEDEN APRENDER? 

Las capacMades son haWJjdades complejas que una vez adquiridas modmcan la forma 
en que uno comprende, actúa y se uNca en diferentes contextos y sÍtuaciones. Cuando 
una capacidad está incorporada, pasa a formar parte del modo de relacioname de esa 

persona con el mundo. El anánsis acerca de las capacidades, cómo se enseñan y 
aprenden, es un tema aún en investigación.. En esta nota presentamos algunas 

aproximaciones al tema. 

E 
n principio pod·emos 
afirmar que todas las 
capacidades se pueden 
aprender. Una pregunta 
interesante para formu

lar en función de la educación y la 
enseñanza es: ¿cuáles de esas capa
cidades se pueden enseñar?, ¿qué 
papel tiene la escuela en esta ense
ñanza? 
Jacques Delors, de la UNESCO, defi
ne que hay cuatro capacidades bási
cas: aprender a conocer. aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser (ver recuadro). De 
estos cuatro grandes grupos de com
petencias, la escuela se ha ocupado 
fragmentariamente. 
No hay una edad específica para co
menzar a aprender capacidades, si
no más bien distintos momentos y 
formas de acompañar este aprendi
zaje desde las instituciones o desde 
la enseñanza. Las capacidades se 
aprenden con su ejercicio. Su traba
jo en la escuela comienza desde el 

LAs CUATRO CAPACIDADES BÁSICAS 

E n 1993 la UNESCO constitu
yó una Comisión Internacio
nal sobre la Educación para 

el Siglo XXI. De aquí se desprenden 
las cuatro capacidades básicas que 
se pueden enseñar. definidas por 
esta Comisión como "pilares de la 
educación··. 
··Dada la rapidez de los cambios 
provocados por el progreso científi
co y por las nuevas formas de acti
vidad económica y social. es me
nester promover no sólo el acceso 
a la información. sino la curiosidad. 
la satisfacción y el deseo de cono
cer en forma permanente", resume 
la Comisión para definir la necesi
dad de aprender a conocer. 
Aprender a hacer es otra de las ba
ses. El equipo de especialistas en
cabezado por Jaques Delors con-
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cluye en que más allá del aprendiza
je de un oficio o profesión. conviene 
"adquirir competencias que permi
tan hacer frente a nuevas situacio
nes y que faciliten el trab.ajo en 
equipo, dimensión que tiende a des
cuidarse en los actuales métodos de 
enseñanza. 
El tema principal del informe Edgar 
Faure publicado por la UNESCO en 
1972 hacía hincapié en la tercera 
de las premisas. aprender a ser: el 
progreso de las sociedades depende 
de la creatividad y de la capacidad 
de innovación de cada individuo. 
Por último. aprender a vivir juntos 
aspira a "desarrollar el conocimien
to de los demás. de su historia, sus 
tradiciones y su espiritualidad" en 
sociedades C!ida vez más multicultu
rales y competitivas. 
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Nivel Inicial. pero 
debe seguir a lo 
largo de todos los 
ciclos con carac
terísticas diferen
tes. Es importan
te generar espa
cios para poder 
reflexionar acer
ca de las propias 
capacidades. Ha
cerlo amplía el 
margen de posibi
lidad de su apren
dizaje. Cuando 
además de poner
las en acción, se 
tiene un espacio 
para poder pen
sar sobre ellas. 
su conocimiento 
mejora las capa
cidades y estrate
gias. 

De la 
escuela 

para afuera 
En sentido am
plio, la escuela 
debe tener la ex
pectativa de en
señar todas las 

y 

capacidades. Si bien todas se pue
den enseñar dentro de las cuatro 
paredes de la institución, es intere
sante promover actividades que ha
gan porosa la relación entre la co
munidad y la escuela, entre los lu
gares productivos y la escuela. Un 
ejemplo; a la hora de realizar un 
trabajo de investigación, buscar in
formación, seleccionarla, separarla, 
analizarla, ver cuál es pertinente y 
cuál no. poder manejarse con un ar
chivo mayor que el de la biblioteca 
de una escuela: son instancias de 
apertura que necesariamente deben 
incentivarse desde el trabajo esco
lar. 
Durante mucho tiempo los docentes 
pensaron que todo lo que se enseña
ba tenía que ser llevado adentro del 

e ó tu o E N S E Ñ A 1\f O S ? 

~O<r' 05 EXPLiCARÉ 
EL ÁR8a... 

DE. ~JO ARRiBA : 
LAS RA(C.ES, 

[;..L T~O,NCO • •• 

,... 
;¡Un rasgo 

particular de 
las capacidades 

es que 
atraviesan distintos 

contenidos ... ..... 
recinto escolar y estaba la preocu
pación legítima de tratar de que la 
escuela tuviera todo. De alguna ma
nera se generó un microclima. 
Aquello que no estaba adentro de 
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yecto común. 

esas cua
tro pare
des de la 
escuela no 
existía. 
Un rasgo 
particular 
de las ca
pacidades 
es que . 
atraviesan 
di stintos 
conteni
dos. En 
realidad. 
muchas 
veces es 
más inte
resante 
pensa r 
cuáles son 
las situa
ciones en 
las que es
tas capa
cidades se 
generan y 
p o d e r 
apuntalar 
su ense-
ñanza des
de lo pro
pio de ca
da disci
plina en 
función de 
este pro-

No necesariamente el hecho de que 
algo deba ser enseñado en la escue
la implica que deba transformarse 
en materia. A veces. transformar un 
determinado tópico en materia la ri
gidiza de una manera tal que hace 
difícil que eso se enseñe. 

Cómo evaluar 
capacidades 

Tiene que ser en situaciones concre
tas, no necesariamente dentro del 
aula. sino "puestos en situación". En 
general. la escuela tiene dificultades 
para poder evaluarlas. ya que nece
sitaría información de lo que les pa-
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sa a esos chicos 
en el afuera. 
Por ejemplo, si se 
evalúa, (análisis 
crítico de la in
formación). a ve
ces es más valio
so saber de qué 
habla un chico en 
su casa o cuando 
está frente al te
levisor y qué \iPO 
de comentarios 
hace en relación 
con lo que ve. que 
una prueba escri
ta en el aula. 
Una capacidad 
está adquirida 
cuando se trans
forma en una for
ma de mirar el 
mundo. Si se 
quieren evaluar 
capacidades. un 

y 

enorme desafío implica revisar los 
criterios de evaluación y los instru
mentos que elaboramos para tal 
fin. 
Una propuesta interesante de eva
luación se llama portafolio. Consis
te en una carpeta en la que cada 
estudiante decide qué informes o 
trabajos incorpora. Los mismos 
chicos son los que tienen que elegir 
e incorporar producciones que ellos 
evalúen como evi
dencia de haber 
aprendido algo. 
Tienen que definir, 
por ejemplo: "Yo 
escribí este artí
culo acerca de la 
contaminación del 
aire. vi un progra
ma de 'tele' sobre 
el tema, que me 
generó estas refle
xiones. que me sir-
vieron para 
plantear un infor
me que incluyo en 
mi portafolio, por
que esto es lo que 
entiendo acerca 
del concepto de 
contaminación." 
Otro ejemplo de 

e ó M o ENSEÑAMOS? 

producción puede 
ser la del chico 
que estuvo de 
campamento y sa
có fotos de una si
tuación y luego 
justificó por qué 
creía que en ese 
marco realmente 
se entendía en 
forma global el 
concepto de con
taminación de las 

·aguas. 
Un portafolio con 
las fotos o con la 
descripción de lo 
que vió y sus con
clusiones podría 
ser otro tipo de 
producción a ser 
incluida. 

¿Qué 
capacidades estimular? 

Las capacidades se aprenden en la 
interacción con los otros. pero es un 
aprendizaje de cada uno. Hay perso
nas que desarrollan algunas más. es
pontáneamente. Una de las funcio
nes de la escuela es abrir el espec
tro de capacidades que un chico pue
de desarrollar. Seguramente. para 
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poder manejarse 
en el mundo, los 
individuos desa
rrollan algunas 
en las que se des
tacan, pero hay 
toda una lista de 
capacidades en 
las que se consi
deran "poco do
tados". 
Hay chicos que 
tienen una enor
me capacidad de 
síntesis, pero les 
resulta terrible
mente difícil po
der argumentar 
con fundamenta
clones precisas y 
detalladas. 
El error es fasci-
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LAs CAPACIDADES· 
EN UNA ELECCIÓN 

U na de las cosas que la es
cuela puede promover en 
relación con el aprendiza· 

je de las capacidades es pensar 
qué tipo de actividades son dis
paradoras del proceso de ense
ñanza de estas capacidades y ge
nerar situaciones donde este 
ejercicio sea una situación coti
diana. 
La simulación de un proceso 
electoral puede servir de ejem
plo para ilustrar la forma en que 
estas capacidades se pueden 
aprender. Los alumnos hacen 
primero la simulación de una 
elección. Después se les asigna 
trabajar para algún partido de 
signo contrario o distante al de 
su propio voto. A partir de eso, 
tienen que buscar información. 
interiorizarse y armar toda una 
campaña desde el partido que no 

. hubieran elegido. Esto implica 
poder conocer el lugar del otro y 
sus argumentaciones, buscar in
formación. No se trata solamen
te de repetir lo que dicen los 
partidos, sino de poder argumen
tar desde esa fundamentación. 
Esto requirió ir a los locales. 
buscar . datos históricos, enten
der desde dónde habían surgido, 
qué relaciones tenían, etc.; y el 
ejercicio que implica ponerse en 
el lugar de otro. saber argumen
tar en función de una cantidad 
de información disponible y 
aprender a defender una postu
ra. 

narse con su capacidad de síntesis y 
olvidarse de que también va a nece
sitar hacer argumentaciones más de
talladas. Muchas veces el docente 
elige desarrollar las capacidades con 
las que se siente más cómodo. Un 
trabajo interesante es definir un re
pertorio de capacidades que se desea 
apuntalar en determinado período y 
desde allí diseñar el trabajo de todas 
ellas de una forma más equilibrada. 
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INFORME ESPECIAL , 
LA PROFESION 

S 
e sabe: no es lo 
mismo ser do
cente en Corea 
que en Estados 
Unidos. Con con

cepciones culturales. econó
micas y sociales particula
res. cada uno de los países 
analizados conserva carac
terísticas propias. Estados 
Unidos impuso un modelo 
extremadamente descentra
lizado. exitoso en su origen, 
que -en el presente reclama 
importantes ajustes. Corea y 
Japón copiaron el modelo, 
insertándolo en sus propias 
culturas y obteniendo resul-

DOCENTE 
(tttA PARTE) 

En este informe especial dividido en 
dos partes, Zona Educativa presenta 
un completo panorama sobre cómo es 

enseñar en Estados Unidos, Italia, 
Alemania, Francia, Japón y Corea. 
Seis países que se diferencian por 

barreras culturales e históricas muy 
profundas, pero que coinciden en un 

factor básico: la calidad de sus 
sistemas de educación. 
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tactos que se reflejaron en 
sus rápidos crecimientos 
económicos. 
Alemania, Francia e Italia, 
integrantes de la Comuni
dad Económica Europea, 
mantienen sus individuali
dades respecto de los pla
nes educativos y en cuanto 
a la formación de los do
centes. 
En esta primera parte se 
analiza el año escolar, la 
forma de reclutamiento. el 
período de vacaciones, el 
trabajo en equipo y la ca
rrera docente en los seis 
sistemas. 
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Seis países 
comparados 

Llama la atención la enorme 
variedad de tipos de docen
tes. de modalidades de for
mación y acreditación profe
sional, de ámbitos de estudio 
y actualización de conoci
mientos. de condiciones sala
riales y laborales que se en
cuentra én el universo de los 
educadores. 
Esta diversidad contrasta, 
por ejemplo, con la profesión 
del médico. universalmente 
más pautada en su desarrollo 
académico y profesional. En 
Medicina la formación de ba
se es la misma, no importa si 
el profesional se va a desem
peñar en el medio rural o en 
el urbano, con niños o con 
adultos. en instituciones públicas o 
en consultorios privados. 
En cambio, resulta llama~ivo cómo, 
en relación a los docentes, los países 
definen distintos encuadres acadé
micos. de duración de los estudios. 
de acreditación de las instituciones 
de formación, de modelos de capaci
tación, de criterios de reclutamiento 
y selección, que varían en cada nivel 
educativo y hasta en cada región o 
estado del país . . 
En todo el mundo los sistemas edu
cativos. luego de haber sido fuerte
mente demandantes de personal du
rante mucho tiempo, se han estabili
zado o han reducido sus necesidades 
en los últimos veinte años. 
Estas oscilaciones influyen sobre los 
requisitos de admisión a la carrera 
docente. Ante un exceso de educado
res. se cierra la inscripción a los ins
titutos de formación y se elevan los 
requisitos. Cuando hay déficit. se su
primen los límites de edad y se dis
minuyen los requisitos de admisión y 
calificación. 

Regímenes de vacaciones 
La variación es grande entre países. 
En Francia la duración de la licencia 
de un director de establecimiento es 

1 

1 

de 1 O a 12 semanas anuales. El ciclo 
lectivo ocupa 35 semanas sobre 52, 
y el director debe asegurar tanto la 
preparación para el inicio del ciclo 
como para el cierre, lo cual lleva 
unas seis semanas de trabajo. 
En cambio, en Alemania las vacacio
nes suelen durar sólo 6 o 7 semanas, 
según los estados o Iander. 
En Estados Unidos no hay fechas 
uniformes. ya que es atribución de 
los distritos escolares definir la du-
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ración y la fecha. En 1992. en 
muchos Estados se extendie
ron alrededor de 1 O semanas. 
En general, el período de re
ceso abarca desde la primer 
semana de junio hasta la últi
ma de agosto. Muchas escue
las utilizan el receso para or
ganizar cursos para niños y 
adolescentes que se han atra
sado o desean tomar clases 
adicionales. 
Los docentes italianos extien
den sus vacaciones por 36 

,. días hábiles, alrededor de 
siete semanas, a las que se 
agrega el receso escolar de 
diciembre y los días de Se
mana Santa. 

Horas dedicadas 
En Estados Unidos los maes
tros trabajan unos 185 días al 

año, contra el promedio internacio
nal que es de 190 a 195 días. En el 
nivel primario los maestros nortea
mericanos pasan más de 30 horas 
por semana en contacto con los ni
ños. sin contar las obligaciones rela
cionadas con el tiempo libre. almuer
zo y preparación de tareas. 
La ley coreana dispone que el año 
académico es de 220 días de clases. 
La carga laboral de un docente en 
Corea es muy diferente, ya que las 
obligaciones de un maestro de escue
la constan de instrucción, dirección, 
actividades extracurriculares y ad
ministrativas. además de tareas reli
giosas. Esto trae una sobrecarga de 
trabajo, a la que se suma el gran ta
maño de las clases y el bajo nivel de 
los grupos. Un maestro responsable 
de 5° y 6° del colegio primario pasa 
30 horas enseñando frente al curso. 
por semana. La dedicación de los do
centes es total (full-time) y deben re
nunciar para realizar otra actividad. 
Son emplea.dos públicos y se rigen 
por la ley específica. 
La carga horaria del docente alemán 
se compone de las horas de clase y 
otras que se destinan a diversas res
ponsabilidades: preparación de cla
ses y corrección de traba jos. partici
pación en conferencias. salidas edu
cativas. reunión con padres. El tiem-
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po de trabajo semanal es de 38.5 ho
ras. Una hora de clase equivale a 45 
minutos. Por cada cinco horas de cla
se se conceden en total unos 40 mi
nutos de recreo. Una parte de los 
profesores traba ja con media jorna
da. sea por propia decisión o porque 
hay exceso de docentes. Además de 
las horas frente al curso. los docen
tes tienen derecho a una disminución 
de las mismas para ocuparse de 
otras tareas: administrativas, para 
formación docente, para preparar 
planes, para corregir trabajos escri
tos. para cumpli r como maestro 
tutor. 
En Italia. la carga horaria varía des
de 18 horas en las escuelas medias 
hasta 27,30 en la escuela elemental. 
Una disposición oficial señala que el 
horario completo de enseñanza no 
puede superar las 30 horas semana
les. La jornada habitual es de medio 
día. más algunas actividades que se 
desarrollan fuera de horario. Se tra
baja de lunes a sábado. generalmen
te por la mañana, excepto las escue
las con doble escolaridad. No obstan
te, la carga docente se divide en tres 
tiempos:1) frente a curso: 2) para ca
pacitación; 3) para funcionamiento 
de la escuela. El profesor tiene obli
gación de cumplir 40 horas anuales 
de capacitación y 80 horas anuales 
dedicadas al funcionamiento de 
la escuela y sus órganos colegia-
dos. Existen obligaciones adicio
nales. como reuniones con pa-
dres o corrección de tareas. que ·;t 
no tienen límites establecidos. ... 
El cargo es incompatible con 
otro empleo público y aun con 
actividades privadas. ya sean 
comerciales. industriales o vin
culadas a otras compañías. 

Alumnos por 
docente 

Es conveniente complementar 
esta información con la referida 
al número de alumnos por maes
tro, ya que no es sólo la cantidad 
de horas sino el tamaño de la 
clase que puede incidir en la 
carga de trabajo. Corea posee 
los números más elevados de 

alumnos por docente: 34 en el nivel 
primario. y 25 en el secundario .. De
trás viene Japón con 21 y 17. res
pectivamente. Alemania no llega a 
los 20 en primaria y a 14 en secun
daria. en tanto Francia cuenta con 
16 y 13 e Italia. con 12 y 9. 

Las modalidades de 
trabajo en equipo 

En Italia el Consejo de clase. integra-
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do por el conjunto de docentes que 
trabajan en un mismo grado. se reú
ne en forma periódica. Se realizan 
también reuniones por áreas, por 
ejemplo de los profesores de mate
máticas de los distintos años o gra
dos. 
Algunas prácticas pedagógicas del 
Japón también refieren al trabajo en 
equipo. Después de que los chicos se 
retiran a sus casas a la tarde, los do
centes se reúnen en la sala de los 
maestros para corregir tareas y pre
parar las clases fu turas. Se consulta 
y solicita asesoramiento a los maes
tros más antiguos, que participan de 
las reuniones. 

Carrera docente 
y directiva 

Italia es uno de los países donde exis
ten dos carreras separadas: una pa
ra la actividad docente y otra para la 
directiva. 
La condición para que un docente sea · 
ascendido en Alemania no tiene que 
ver con la antigüedad, sino con la dis
posición, capacidad y rendimiento en 
la materia específica que enseña. Só
lo ascienden aquellos docentes que 
se destacan claramente de los de-

más, y, en general, corresponde a 
un cambio de empleo o a la asun
ción de nuevas responsabilida-

,, des. Tanto para acceder a cargos 
... directivos como docentes, los 

j"! _ postulantes tienen que haber be-
t cho una carrera docente con an

terioridad. 
En Francia, el mayor peso para 
ascender en la carrera está pues
to en las evaluaciones, que suma
das a la formación continua y a la 
antigüedad son los factores que 
se consideran en los ascensos. 
Para ello cada docente tiene un 
legajo de documentos. donde se 
van guardando tanto las evalua
ciones y notas pedagógicas efec
tuadas por los inspectores, como 
las notas administrativas anuales 
con las que cada director califica 
a sus docentes. 

En el próximo número: 
LA PROFESIÓN DOCENTE (Última parte) 



INNOVACIONES . EDUCATIVAS 

UNA ESCUELA NO 
CORRIENTE 

EN CORRIENTES 
La Escuela N° 82 '"Amado Bonpland" de CorrÍentes, 

comenzó una serje de reformulacÍones pedagógÍcas en 1993. 
PrÍmero se trabajó desde una ópUca Ínnov~dora, 

dentro del área de MatemáUcas: la '"resolucÍón de problemas". 
Luego, tenÍendo en cuenta el éxUo de esa experÍencÍa, 

se decÍdÍó encarar algunas reformas en Lengua. 

L 
a Escuela N° 82 "Amado 
Bonpland" está ubicada 
en la ciudad de Mercedes, 
provincia de Corrientes y 
pertenece al programa 

Nueva Escuela para el Siglo XXI. 
Cuenta con 885 alumnos, que en su 
mayoría, provienen de una clase so
cial media baja. 
Esta escuela primaria comenzó con el 
proyecto de reformulación del área 
de Matemática en 1993. Pero como 
sucede con todo cambio, al principio 
siempre hay un poco de resistencia. 
Mercedes V. Videla de Ramírez. maes
tra de 6to. grado, dijo a Zona Educa
tiva que "tomar conocimiento de que 
esta escuela estaba inserta en este 
plan, provocó en la mayoría de sus in
tegrantes cierta incertidumbre, las 
dudas propias de algo nuevo. Pero a 
medida que fue pasando el tiempo y 
gracias al intercambio permanente de 
experiencias y estrategias entre do
centes, el panorama se fue aclarando 
y dando tanto resultados positivos co
mo negativos. que nos hicieron re
plantear muchas cosas". 
El objetivo del proyecto estuvo cen
trado específicamente en la "resolu-

ción de problemas". Así, se pasó de 
la enseñanza tradicional a lo que 
llamaron "problemas interesantes". 
Éstos se caracterizan por no decir 
cuál es la operación que hay que 
usar a partir de la pregunta, poseer 
más de dos datos, no incluir pala
bras inductoras ("si se suman ... ") y, 
en algunos casos. por resolverse sin 
operaciones matemáticas. 
También se ha modificado la organi
zación de las clases. Se alterna el 
trabajo en grupo con el individual. 
Se intenta que los alumnos razonen. 
discutan, se confronten, interpreten 
consignas y analicen los caminos 
que siguieron los otros chicos. "La 
maestra lleva un registro de los di
ferentes procedimientos utilizados 
por los alumnos y las validaciones 
orales que dieron. Una de las utili
dades dadas a este registro ha sido 
presentar el problema a otro grado 
junto con los razonamientos (co
rrectos e incorrectos) usados por 
los chicos de otra sección. La idea 
es que analicen los pasos y los re
suelvan en caso de error", explicó 
Julia Panozzo, vicedirectora del tur
no mañana. 
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N N O VA e 1 O N E S E D U e A T V A S 

Cambios más allá de 
los números 

A partir de marzo de 1995 se decidió 
ampliar la propuesta pedagógica a las 
demás asignaturas, especialmente a 
Lengua. Aquí se trató de aplicar la teo
ría de la construcción del conocimien
to a partir de la producción oral y es
crita de los chicos. Para ello se orga
nizaron las clases en módulos, es de
cir. en dos horas didácticas o más. se
gún las necesidades de los alumnos. 
También se trató de integrar las dife
rentes disciplinas para que el alumno 
aprendiera a pensar un tema desde 
distintos puntos de vista. Un ejemplo 
de esto se dio al enseñarse los núme
ros romanos en Matemática. Por un 
lado. se los relacionó con Lengua (ca
pítulos de libros) y por el otro. con 
Ciencias Sociales (siglos). 
Además. otra de las innovaciones fue 
destinar un docente y un aula para ca
da área a partir del tercer trimestre. 
Esto se implementó el año pasado en 

1 er. grado, debido a que en todas las 
secciones había chicos que presenta
ban dificultades y 1 

mente o en grupo. Esta metÓdología ba 
ofrecido resultados más que alentado

res. "Los traba-
porque los docentes 
consideraron nece
sario mejorar la cali
dad educativa con la 
especialización por 
asignatura. La expe
riencia fue positiva: 
el grupo que presen
taba problemas y se 
hallaba atrasado, se 
recuperó. Teniendo 
en cuenta los efectos 
positivos de esa mo
dificación. este año 
se amplió la expe
riencia a 2do. y 3er. 
grados. 

..... 
"Se organizaron 

las clases en módulos 
de dos horas o más, 

según las necesidades 
de los alumnos. y 

se trató de 
integrar diferentes 

disciplinas .. " 

jos grupales me 
parecen excelen
tes porque 
aprendemos a 
ser compañeros 
y a escuchar opi
niones de los de
más. También 
porque las maes
tras son más 
comprensivas y 
lo que no enten
demos. nos lo ex
plican con traba
jos prácticos" , 
nos contó Catali
na B. Zapata, de 
6to. "A". A nivel institucional, 

se realizaron accio
nes para mejorar la 
convivencia, la disci
plina y las relacio-

..... A pesar de que el 
trabajo con "pro
blemas intere-

nes interpersonales. Esto se llevó a ca
bo mediante reuniones de estudio. ase
soramiento, seguimiento y evaluación 

de las tareas. Los docentes, 
por · su parte, se organiza
ron. Se eligió un coordina
dor por turno y por ciclo, 
quien mantiene reuniones 
con los otros coordinadores 
para unificar criterios de 
enseñanza. 
Además, se construyó un 
salón de usos múltiples en 
donde se desarrollan activi
dades para los alumnos. co
mo charlas a cargo de pro
fesionales. proyección de 
videos educativos y pelícu
las y clases de apoyo. Los 
docentes lo usan para las 
reuniones de padres. cur
sos de perfeccionamiento y 
talleres de reflexión. 

Aciertos y 
errores 

Según los objetivos de cada 
clase. se trabaja individual-

Los alumnos de 3er. grado 
razonan y discuten en grupo 
un ·problema interesante·. 
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santes" haya sido 
satisfactorio. no sucedió lo mismo con 
"geometría". Cuando se trató de imple
mentar una clase semanal no dio re
sultado porque se producía una bre
cha demasiado grande en la continui
dad del tema que se venía desarrollan
do. En este sentido. se pueden resca
tar las palabras de la maestra Ramí
rez: "No debo dejar de señalar que el 
perfeccionamiento -si bien se dio- no 
fue en forma continua y prolija. Pero 
deseo recalcar que los chicos estaban 
reclamando este cambio, y eso se tra
ducía en indisciplina. desinterés. falta 
de participación y violencia. Al iniciar 
las primeras acciones. como el traba
jo en grupo. se generó un cambio de 
actitud". 
Es importante destacar que el perso
nal directivo incentiva el uso de una li
bertad responsable. Es por eso que la 
presencia del director o de otro docen
te en el aula no debe ser tomada como 
control sino como una contribución a 
hacer de la enseñanza una responsa
bilidad compartida. 

Para quienes estén interesados en pro
fundizar en la experiencia de esta 
escuela. la dirección y el teléfono son: 

Escuela Amado Bonpland 
Alvear 555, Deplo. de Mercedes 

(CP 34 70) Corrientes 
Tel.: (0773) 20207 



S P E R \' S Ó N 

EL MONITOREO 

El monitoreo es una herramienta para que el supervisor salga del papel de evaluador, controlador y 
pase a ser un co constructo!, ya que la definición de cuáles son los puntos que necesitan apoyo debe ser 

un tema conjunto del equipo supervisivo y la escuela. 

E 
n esta transformación del 
sistema educativo la es
cuela se ubica como cen
tro de todos los cambios. 
La eficacia de la acción 

escolar y la autonomía institucional 
será posible a partir de un Proyecto 
Educativo Institucional (PE!). 
Sobre esta base. cada miembro de la 
escuela sabe cuáles son las priorida
des y cuáles sus compromisos frente a 
ella; la dirección sabe qué resultados 
debe facilitar y orientar, y el supervi
sor tendrá elementos objetivos sobre 
Jos cuales centrar su acción. 

Enderezar el rumbo 
Ya que cada institución elabora su 
propio proyecto, el supervisor necesi
tará conocer el camino que va toman
do. Una herramienta útil para esto es 
el monitoreo institucional. Esta herra
mienta le permite ver cómo van cam
biando las cosas en la realidad, y si se 
encaminan hacia el rumbo correcto. 
Cada escuela apuntará su proyecto 
hacia una meta: la imagen ob jetivo. 
Cómo nos imaginemos la escuela que 
vamos a construir, a organizar. El di
rectivo y el equipo docente, con la 
ayuda del supervisor, deben conducir 
la institución hacia esa imagen objeti
vo. 
A veces las cosas no resultarán como 
fueron pensadas y habrá que tomar 
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SUPERVISIÓN 

toreo. Claro que para monitorear el 
proceso se requiere decidir qué ele
mentos se deben considerar. 
Estos elementos se llaman indicado
res de monitoreo. Sirven para contro
lar la marcha. reorientar permanen
temente el proceso institucional y ga
rantizar el alcance de la imagen obje
tivo. 

Evaluación y monitoreo 
Evaluar no es lo mismo que monito
rear. La evaluación se realiza al fina
lizar una etapa o proceso, en cambio 
el monitoreo es más cotidiano, una 
tarea que pueden compartir el direc
tivo y el supervisor, o un grupo de su
pervisores. El supervisor, desde 
afuera de la escuela, replanteará sus 
acciones a través del monitoreo para 
orientar los procesos de la institu
ción. Y la dirección del estableci
miento también monitorea su propio 
PE!. 

Los indicadores 
Un indicador es un dato de la realidad 
que dice algo. No es lo mismo que 
cualquier información. Tiene un com
ponente de interpretación. Por ejem
plo, hablar de un 5% de fracaso en 
una escuela puede ser mucho, pero 

S e trata de darle un valor 
distinto y capitalizar lo que 
hasta ahora se leía como 

trabajo administrativo. Dar a los 
datos una lectura pedagógica; si 
no, monitorear sería un caos. 
Los datos que pueden alertar so
bre cuál es la calidad del proceso 
de la enseñanza están en las es
cuelas. Sólo hay que usarlos: el 
porcentaje de chicos repetidores 
en los últimos 10 años en esa es
cuela, la frecuencia de rotación 
de los docentes o una suba en la 
cantidad de amonestaciones, son 
algunos de ellos. Otros pueden ve
nir de parámetros nacionales, co~ 
molos CBC. 

en otra escuela es bastante poco. El 
dato depende del contexto. O sea que 
Jos indicadores toman valores dife
rentes en distintas situaciones a tra
vés de las cuales se puede saber, de 
un vistazo, donde están las situacio
nes críticas. 
Cuando los valores de los indicadores 
señalan riesgos, el supervisor estará 
habilitado para suponer que la institu
ción enfrenta un problema, que hay 
que mirarla y asistirla. 
Como se pueden ir modificando se de
ben acordar indicadores generales 
para todas las instituciones que for
man parte de un sistema educativo. 
Pero, ¿dónde se buscan los datos? Pa
ra que este proceso sea efectivo y 
pueda llevarse a la práctica, hay que 
empezar por lo más simple: no agre
gar demasiada información a la que 
circula en las escuelas. El proyecto 
institucional es una fuente de infor
mación; los documentos y el director. 
otras. 
Si lo que quiere el supervisor es hacer 
una evaluación del proyecto, va a rea
lizar una entrevista, una evaluación 
de los datos. Cruzará distintos ele
mentos para obtener información de 
diverso tipo. El tema pasa por no con
fundir cualquier información con un 
indicador. El supervisor indagará, por 
ejemplo, si fueron consensuados los 
criterios de decisión, o si es elevado 
el porcentaje de fracasos en una ma
teria. Éstos son indicadores. Pero ne
cesitan de información. Para obtener
la hace falta ir a relevar datos. 
En el caso del porcentaje de fracasos. 
buscará revisar las pruebas escritas, 
entrevistarse con 'los docentes, y 
otras acciones para la detección del 
problema y su corrección. 

Una nueva manera 
de trabajar 

El monitoreo mejora la supervisión 
porque permite un seguimiento per
manente de las escuelas y una mejor 
selección de los establecimientos a vi
sitar. Al monitorear las instituciones 
mediante unos cuantos indicadores, 
estará claro cuáles deben ser atendi
das prioritariamente y para cuáles no 
es tan urgente una visita de supervi-

Zona Educativa Julio de 1996 

T razando un paralelismo, se 
puede afirmar, por ejemplo, 
que la temperatura del cuer

po de una persona es un indicador 
de monitoreo de su salud. El ele
mento para realizar el monitoreo 
es el termómetro. Si el resultado 
de la medición señala que hay un 
riesgo (como sería la fiebre), se 
llama al médico para que evalúe la 
situación (para lo cual necesitará 
conocer otras cosas), diagnostique 
y diga qué hacer. Probablemente, 
si uo hubiera medido la liebre, no 
se hubiese requerido la evaluación 
del médico. Aquí está la ventaja 
del monitoreo; no espera el final 
del proceso para detectar las co
sas que no están bien. La fiebre 
puede ser la primera manifesta
ción de una enfermedad más seria. 
Con las escuelas pasa lo mismo. 

sión. Y a la hora de ir a una escuela 
se identificará cuáles son los puntos 
que necesitan apoyo. 
Como ejemplo, en la confección de un 
indicador para evaluar un proyecto 
institucional, el supervisor pregunta: 
"¿Se establecieron reuniones periódi
cas para su elaboración?", "¿ha sido 
armado por los profesores?", "¿las 
propuestas surgieron de grupos de 
trabajo?", "¿las decisiones tomadas 
fueron de común acuerdo?", "¿el pro
yecto tiene elementos de debate para 
el cambio?" 
Respecto a cuestiones más genera
les: "¿Los objetivos del proyecto cu
rricular son coherentes con la línea 
planteada en el PEI?", "¿es conocido 
por todos los sectores?", "¿cómo se lo 
comunica?", "¿responde a las expec
tativas de la comunidad educativa?", 
"¿se prevén mecanismos de modifica
ción?" 
Puede ir a los aspectos que tienen 
que ver con los contenidos y los obje
tivos. La evaluación del proyecto es 
responsabilidad del director. El su
pervisor va a asesorar. Lo ideal es 
que esto.s indicadores sean construi
dos por todos los actores de la comu
nidad educativa. ;, 
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P R O V N e A S 

Articulación 
entre niveles: 
un proyecto que 
facilitará la instalación 
del 3er ciclo de EGB. 
Una novedosa experiencia se está llevando a cabo en la provincia de 
Entre Ríos. Se trata de un proyecto interinstitucional cuyo objetivo es 
favorecer la a~ticulación entre Jos niveles Primario y Medio. A través 
de esta experiencia, alumnos, docentes y padres trabajan para 
mejorar y facilitar el paso de un nivel a otro. 

Los alumnos participan de actividades conjuntas en Jos tal/eres de articulación de 
la E.P.N.M. N° 38. 
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L 
a transición entre la educa
ción primaria y media es, 
desde siempre, uno de los 
momentos que más preocu
pan y que dieron origen al 

diseño del 3" ciclo de EGB (7°, 8° y go 
para la nueva estructura). El ingreso 
en la escuela secundaria está marca
do. en la mayoría de los casos. por tro
piezos y desorientaciones. En relación 
con este período puede observarse una 
serie de problemas frecuentes. como la 
incertidumbre por parte de padres y 
alumnos sobre la escuela a elegir, la 
poca organización en el trabajo y el es
tudio, el desinterés y la falta de aten
ción, y la aparición de dificultades en 
el razonamiento matemático, en la lec
tura e interpretación de textos y en la 
integración a nuevos grupos por parte 
de los chicos. 
Si bien estos inconvenientes constitu
yen por sí mismos una preocupación, 
este tipo de situaciones trae también 
graves consecuencias como la elevada 
repetición en primer año. la deserción 
y el abandono de la escuela secunda
ria. A partir de la detección de esta 
problemática se generó la necesidad 
de realizar acciones que permitieran 
establecer las mejores estrategias pa
ra solucionar la desarticulación entre 
ambos niveles educativos. 

Qué se hizo 
En búsqueda de un camino para dar 
respuesta a esta problemática. se es-



PROVINCIAS 

tán realizando, desde 
1986, algunas expe
riencias de intercam
bio y trabajo común 
entre maestros y 
alumnos del primer 
año del nivel medio y 
del tercer ciclo del 
primario de una po
pulosa zona ubicada 
al este de la ciudad de 
Paraná, en la provin
cia de Entre Ríos. En 
un principio el traba
jo comenzó con tres 
escuelas primarias: 
las N' 194 "Filiberto 
Reula", N' 204 "Li
bertad" y N' 196 
"Marcelino Román", 
y con tres escuelas 
medias. las 
E.P.N.M. N' 38 "Lo
mas del Mirador", 
E.N.E.T. N' 1 " Francisco Ramírez" y 
E.N.E.T. N' 2 "Almirante Brown". 
Las actividades comenzaron con reu
niones de docentes de ambos niveles. 
en las que se trabajó sobre los conte
nidos, los enfoques y las propuestas de 
enseñanza que se estaban utilizando y 
las modificaciones que convenía reali
zar en cada caso. Esto se complemen
tó con visitas de profesores, alumnos y 
ex alumnos de dichas instituciones a 
las escuelas primarias de la zona para 
promocionar las orientaciones de los 
establecimientos de nivel medio. 
Por su parte, los alumnos del último 
ciclo de primaria visi-
taron las escuelas 
medias y participaron 
de jornadas de traba
jo con chicos que se 
encontraban cursan
do el primer año de la 
secundaria y sus pro
fesores. Las escuelas 
de nivel medio, ade
más, realizaron acti
vidades de orienta
ción destinadas a in
gresantes. 
En octubre de 1995 
se organizó un "Taller 
de Articulación", para 
el que se convocó a 
docentes y alumnos 
de la Facultad de 
Ciencias de la Educa-

ción (U.N.E.R.). para 
su coordinación y 
asesoramiento. En 
él participaron 
maestros del tercer 
año del tercer ciclo 
del nivel primario y 
profesores de Len
gua y de Matemática 
-aquellas áreas en 
las que se habían 
detectado mayores 
dificultades- de pri
mer año del nivel 
medio. De las con
clusiones del taller 
surgió como pro
puesta instituciona- · 
!izar los encuentros 
entre docentes de 
ambos niveles de la 
zona, incorporando 
a los profesores de 
todas las asignatu-
ras. 

De ahora en más 
Debido a la necesidad de que estas ac
ciones se realicen en espacios especí
ficamente destinados a tal fin, los par
ticipantes de los talleres acordaron 
elaborar esta propuesta en forma de 
proyecto interinstitucional y presen
tarla al Consejo General de Educación 
para así lograr el reconocimiento de 
estos espacios de perfeccionamiento 
docente y su articulación en horarios 
de trabajo. Dicho proyecto fue presen

tado a la Sra. presi
denta del CGE de En
tre Ríos, Pro!. Blanca 
Osuna de Malina. du
rante una reunión 
con representantes 
de las escuelas, rea
lizada el 18 de abril 
de este año. En este 
encuentro, la funcio
naria destacó que 
"ésta es una modali
dad de capacitación 
que puede ser pro
puesta para otras es
cuetas" y que desde 
esta iniciativa se "es
tán tocando puntos 
claros de una pro
puesta de transfor-
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P ara conocer más de cerca la 
experiencia vivida en las es
cuelas que participan de los 

talleres de articulación, conversa
mos con Marta Tejera, directora de 
la E.P.N.M. N' 38. 
"A través de nuestra experiencia en 
los primeros años de escuela media 
detectamos que los chicos venían 
con muchas falencias. Entonces, 
empezamos a contactarnos con al
gunas escuelas primarias y s'ecun
darias de la zona para ver en qué te
nían más dificultades -fundamental
mente el problema estaba en Len
gua y en Matemática- y cómo podía
mos coordinar el trabajo entre las 
maestras del último ciclo y noso
tros". Esto los llevó también a ocu
parse de un tema interno que es el 
eje de la actividad de este año. Se 
trata de la repetición de los alumnos 
de primer año, donde se ven más 
claramente aquellas falencias que 
traen los educandos. 
"Hasta ahora, Jo que hemos visto", 
continúa la directora, "es. que las es
cuelas primarias se adaptan a Jo que 
les hemos pedido; Jo que quizá nos 
faltaría es adaptarnos un poco más 
nosotros. Consideramos que, aun
que falta mucho por hacer, ya ha ha
bido una mejoría. Esto es sólo el ini
cio: ahora lo que pensamos es seguir 
trabajando coordinadamente, inten
sificando y profundizando cada vez 
más este camino". 

mación educativa." En el contexto ac
tual de la educación pública y del rol 
docente, estas instancias han favore
cido la posibilidad de compartir pro
blemas, intercambiar conocimientos, 
generar ideas y proyectos que respon
dan a las necesidades locales, de mo
do que los esfuerzos sean realmente 
complementarios y localizados. Por 
ello, la propuesta es continuar y pro
fundizar el trabajo iniciado, consoli
dándolo en la conformación de una 
Red Interinstitucional. La aplicación 
de la nueva estructura y en particular 
del 3" ciclo de EGB sobre la 
experiencia de articulación actual 
dará solución definitiva a la retenció¿ 
y los mejores resultados en los 
aprendizajes de los alumnos. 
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Transformación 
educativa: 

• un compromiso 
de todos 

Desde hace más de cinco años la provincia de RÍo JVegro comenzó 
la adecuación de su diseño curricular. El proyecto, que ahora se 

completa con el análisis de los CBC, se basó en el 
perfeccionamiento y la capacitación docente. 

E 
n la búsqueda constante 
del mejoramiento de la 
calidad en el área de la 
educación. en la provin
cia de Río Negro comen

zó en 1984 un proceso de transforma
ción del sistema educativo, partiendo 
de un sondeo de opinión y consulta a 
docentes. padres y alumnos sobre las 
necesidades de una profunda modifi
cación. 
La puesta en marcha del Proyecto 
Curricular de Educación Elemental 
Básica para el Nivel Primario ba sido 

·encarada, desde el retorno a la demo
cracia, a través de un proceso parti
cipativo que convocó a todos los do
centes a aportar en la elaboración del 
diseño que se definió hacia fines de 
1990. En el inicio de esta década se 
concretan además los diseños curri
culares de los niveles Inicial, Medio y 
Superior. Su puesta en marcha ba 
marcado un nuevo punto de partida, 
en tanto que se organizó el acompa
ñamiento teniendo en cuenta las ne
cesidades de seguimiento, evalua
ción, capacitación y revisión. 

PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE 

L a propuesta de perfecciona
miento de la provincia de Río 
Negro tiene las siguientes ca

racterísticas. 
• Apertura a todos los docen
tes. gratuita y de fácil acceso. in
cluso para los que se encuentran en 
zonas alejadas. 
• Articulación con la práctica 
cotidiana. de modo que la resolu
ción creativa de los problemas se 
convierta en el conductor de las ex
periencias de capacitación. 
• Reflexión permanente sobre 
la función del docente. como 
exigencia de carácter profesional. 
Pues si cada docente debe conside
rar que ésta es su profesión. debe 
también tener protagonismo en la 
formación de su carrera. 
• Recreación de prácticas pe
dagógicas, introduciendo innova
ciones en las tradicionales formas 
de enseñanza. 
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En dicho acompañamiento se privile
giaron los tiempos personales e insti
tucionales. Las escuelas recibieron 
asesoramiento en cuanto a las pro
puestas metodológicas planteadas por 
el proyecto curricular. se socializaron 
acciones de capacitación directiva y 
de perfeccionamiento y actualización 
docente. Los institutos de formación y 
perfeccionamiento docente también 
tuvieron un rol protagónico junto con 
los establecimientos educativos. Otros 
aspectos del acompañamiento impli
caron metodologías de evaluación del 
docente, el proyecto de integración de 
alumnos con necesidades especiales y 
la realización de evaluaciones de la 
calidad de la educación. 

Nuevos aspectos 
desarrollados 

El currículo de Nivel Inicial de la pro
vincia de Río Negro fue aprobado en 
1992, también en el marco de un pro
ceso de participación en el que los do
centes realizaron sus aportes. Entre 
los años "89 y "90 se trabajaron en nu
cleamientos docentes documentos so
bre teorías del conocimiento, la escue
la como espacio social para la cons
trucción de aprendizajes significati
vos. la práctica pedagógica. aspectos 
ocultos y manifiestos de la teoría cu-
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rricular y transposición didáctica. En 
1991 se inició un trabajo curricular 
en el que los docentes debatieron los 
documentos del Congreso Pedagógico 
Nacional y las devoluciones de los do
cumentos trabaja-

funciones del 
nivel, estrate
gias docentes y 
organización de 
los contenidos, 

te o-
r í a 
crítica 

dos en el período 
anterior. Final
mente, se confor
maron Comisiones 
Docentes Regiona
les , Comisiones 
Técnicas y una 
Comisión Central 
Curricular com
puesta por un do
cente de cada una 
de las regionales y 
un representante 
gremial, que tra
bajaron junto a 
especialistas com
patibilizando las 
producciones rea
lizadas. 

T 
"La actualización 

del nuevo 
diseño curricular 
se apoya en las 

políticas de 
mejoramiento y 
equidad de la 
educación." 

de la 
en se 
ñanza, 
aprendi
zajes sig
nificativos 
y social
mente válidos 
y planifica 
ción. En al
gúnos ca-
sos se tra
bajó direc
tamente con los docen
tes y en otros con los 
supervisores a modo de 
multiplicadores. 

Capacitación 
Este perfeccionamiento se apoya en 
la motivación docente, en el compro
miso y renovación pedagógica y en 
una firme convicción de superación, 
convencidos de que lo vincular no 
puede despegarse de lo profesional, 
pues el perfeccionamiento docente 
requiere alcanzar buenos vínculos 
con permanente referencia a la tarea 

Una vez elaborado 
el diseño, las ac
ciones de capaci
tación docente 

.... 
profundizaron los ejes del mismo: se 
trabajó sobre tendencias pedagógicas, 

Los OBJETIVos 

S intetizando. la propuesta en 
relación al diseño curricular, 
apunta a: 

1- La apropiación de la Ley Fede
ral de Educación con el propósito 
de compatibilizar la con la Ley Pro
vincial de Educación. 
2- La construcción de saberes his
tórico y socialmente válidos. 
3- La profundización conceptual 
por cuerpos de conocimientos a 
efectos de valorizar los contenidos 
en su actualización permanente. y 
en su vinculación con los fines so
ciales. 
4- La transformación de las rela
ciones en el aula donde los alum
nos sean protagonistas autónomos 
y solidarios. 
5- La formación p·ermanente del 
docente que posibilite una mejor 
transferencia de conocimientos. 

En relación con la ade
cuación curricular y los 
lineamientos de la Ley 
Federal 

de Educación, tanto 
para el nivel inicial co
mo para la EGB se han 
previsto tareas como 
la definición de cri te
ríos para la elabora
ción de proyectos insti
tucionales, jornadas de 
consulta, confección de 
guías didáctico-peda
gógicas que acompa
ñen la apropiación de 
la primera formulación 
de las adecuaciones 
curriculares, citando 
sólo algunas. En el ni
vel medio la provincia 
implementó un perfec
cionamiento docente 
para la evaluación cu
rricular de los aspec
tos pedagógicos, didác
ticos y normativos pa-

T 

"Una vez 
elaborado el 

diseño, se enfatizó 
en las acciones de 

capacitación 
docente para 

profundizar los 
ejes del mismo." .... 

escolar. Por eso se la 
toma a ella como el 
eje de la capacita
ción. La misma se 
centra en la proble
matización, ya que a 
partir de la identifi
cación de los proble
mas de la práctica se 
avanza en el proceso 
reflexivo hacia la teo
ría, para arrojar nue
va luz en la compren
sión del problema y 
elaborar las hipótesis 
de solución que serán 
luego contrastadas 
en la práctica: prác
tica como fuente y 
fin de la reflexión 
y la indagación. 
La actualización del 
nuevo diseño curri
cular se apoya en las 

ra todas las asignatu-
ras contempladas en el diseño curri
cular de ese nivel y se organizaron 
jornadas de aproximación y apropia
ción a la Ley Federal de Educación y 
la Escuela en Transformación. 

políticas de mejora
miento y equidad de la educación, que 
son las prioridades más importantes 
para el gobierno de la provincia de 
Río Negro desde el reencuentro con la 
democracia. + · 
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LIBROS PARA 
TODOS EN SAN LUIS 
El Plan Social Educativo sigue recorriendo el paÍs, continuando con 
la tarea comenzada en 1993 con el objetivo de compensar las 
desiguales condiciones para el aprendizaje de los sectores sociales 
más desfavorecidos. Uno de los actos más importantes realizados 
últimamente tuvo lugar en la provincia de San Luis. 

A 
un cuando hoy en día el 
avance de la tecnología 
ha llevado a la compu
tadora a convertirse en 
una importante herra

mienta para la educación, aquella no 
ha logrado reemplazar al libro, que 
continúa siendo fundamental e indis
pensable para la educación en todos 
los niveles. Por 

da como una de las mayores "cunas" 
de la docencia puntana, fueron el 
ámbito destinado al encuentro de nu
merosas autoridades nacionales y 
provinciales y un gran número de 
maestras, directores de escuela y 
alumnos. 

esta razón. su 
correcta y pa
reja distribu
ción y la bús
queda de estra
tegias para op
timizar al máxi
mo su aprove
chamiento 
constituyen una 
parte importan
te dE/ las ·preo
cupaciones de 
la actual políti
ca educativa. 

Un emotivo 
encuentro 

El día 26 de 
abril se realizó 
otro importante 

El principal objetivo de la ceremonia 
fue la entrega de 8300 libros a los 

8 A L A N C E 
Entr.~.9.3~,..1.9.9.5~eLElan..S.o.cial 
Educativo realizó las siguientes 

acciones en la provincia de San Luis: 

DISTRIBUYO 'l /.;----ji 
109.777 libros 1 

lto9.244 cuadernos 
"2a.-lltlfaYa- la'-cnm)fra-«te-

l j útiles escolares 

~NS.TRUYÓH--1-1 --1 

70 salas de jardín de infantes 

1 1 ~ONÓ~-'---. 
~ 46 escuelas 

Ll ERRADICÓ 
44 escuelas rancho 

repre 
sentan
tes lle
gados 
d e s d e 
130 es
cue las 
de las 
diferen
tes re
giones 
de la 
provin
cia. Los 
lotes de 
material 
entrega
do inclu
yeron 
tanto li
bros de 
lectura 
de 1° a 

acto del Plan Social Educativo en la 
provincia de San Luis. Las instala
ciones de la prestigiosa escuela 
"Paula Domínguez de Bazán" señala-

7° gra
dos, ma

nuales, libros de poesías y cuentos, 
bibliotecas de matemática para el 
docente, bibliotecas para hogares 
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escuelas y material referido a la his
toria, poesía y geografía de San Luis, 
como conjuntos de equipamiento y 
accesorios deportivos, juegos de me
sa y cuadernos. 
Rodeados por las banderas de cere
monia de los establecimientos educa
tivos invitados, estuvieron presentes 
numerosas autoridades provinciales 
y nacionales. Fueron invitados para 
la ocasión , entre otros, el Sr. gober
nador de la provincia, Dr. Adolfo Ro
driguez Saa; la subsecretaria de Cul
tura y Educación de la provincia, Lic. 
María Rosario Bragagnolo y, en re
presentación de la ministra de Cultu
ra y Educación de la Nación, el secre
tario Permanente del Consejo Fede
ral de Educación, Lic. Osvaldo 
Devries. 
Las palabras alusivas al evento estu
vieron a cargo de la Lic. Bragagnolo y 
del Lic. Devries, quienes se refirieron 
al espíritu de este tipo de acciones 
compensatorias y a la importancia 
que adquieren en el marco de la 
transformación educativa. Luego, 
con la adjudicación de los materiales 
a los representantes de las escuelas, 
concluyó otra pequeña muestra del 
trabajo realizado por el Plan Social 
Educativo desde 1993 a lo largo del 
país y, específicamente, en el ámbito 
de esta provincia. Una tarea que ter
mina de adquirir sentido con las 
obras concretadas día a día en cada 
escuela del país. + 



DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO: 
SU NIVEL EDUCATIVO 

" ¿CUAL ES EL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LOS DOCENTES 
EN ACTMDAD DEL NIVEL PRIMARIO? 

H ASTA PRJMARJO 

M EDIO 

63 3 % ] 
SUPERIOR NO 

· 7 UNIVERSITARIO 

UNIVERSITARJO 

POSGRADO 

SiN INFORMACIÓN 

NOTAS: 
• Hasta Primario incluye: 
primario completo y medio 
incompleto. 
• Medio incluye: 
med io completo, superior 
universitario y/o no universitario 
incompleto. 
• Superior no universitario 
incluye: superior no universitario 
completo. 
• Universitario incluye: 
universitario completo y 
posgrado incompleto. 
• Posgrado incluye: 
posgrado incompleto. 

U 
na gran mayoría (casi el 80%) de los docentes del Nivel Primario tienen estudios su
periores completos (no universitarios o universitarios). Un 17% tiene estudios me
dios completos o superiores incompletos. En este grupo se encuentran los docentes 

con título de maestro normal nacional, que acredita para la enseñanza en escuelas prima
rias. Esto quiere decir que prácticamente todos (87%) tienen la formación pedagógica bási
ca adecuada. 

¿QUÉ PORCENTAJE DEL 
PERSONAL DOCENTE DEL 

NIVEL PRIMARIO TIENE 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA? 

Con formación pedagógica 

Sin formación pedagógica 

Sin formación 
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Con el fin de apoyar al docente en su labor, el Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación, a través de su plan editorjaJ, presenta los "'CBC en la escuela" y 

"La Transformación del Sistema Educativo". Ambas pub]jcacjones son elementos 
esencjaJes que acercan al educador y a la escuela dos de los aspectos más jmportantes 

de la Ley Federal de Educacjón: los ContenMos Básjcos Comunes y las djferentes 
maneras de encarar la transformacjón. 

Los CBC en la escuela, Contenidos Básicos Comunes para Nivel Inicial, 
Primer y Segundo Ciclos de la EGB, 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación-1996. 

Esta serie de publica
ciones fue elabor~da 
para que se constitu

yera en un soporte más pa
ra los docentes. No inten
tan sustituir a Jos diseños 
curriculares. sino iniciar la 
aplicación de los CBC. cuyo 
contenido ya ha sido acor
dado por el Consejo Fede
ral de Cultura y Educación. 
La serie cuenta con nueve 
volúmenes: uno por cada 
ciclo de la EGB. otro para 
el Nivel Inicial y otro por 
cada modalidad del Nivel 
Polimodal. Próximamente 
se distribuirán los volúme
nes correspondientes al Ni
vel Inicial y a los dos pri
meros ciclos de la EGB. 
Cada cuadernillo cuenta 

con una introduc-

ción que explica: qué son 
los CBC, cómo se seleccio
naron. en qué forma traba
jar con ellos y cuál es la re
lación que se establece en
tre el trabajo que se reá!iza 
en la escuela y en el aula 
con los CBC. 
Por ejemplo. en el volumen 
dedicado al Nivel Inicial se 
transcriben los CBC que le 
corresponden. Cada capí
tulo cuenta con una intro
ducción. Luego se incluye 
una síntesis explicativa de 
cada bloque, los contenidos 
y las expectativas de logros 
para el nivel. Junto con es
tos textos se han incluido 
dos referencias especiales: 
inquietudes y sugerencias. 
Al final de la publicación se 
puede encontrar. a modo 

de ejem
plo. una unidad 
didáctica. en la 
se vinculan con
tenidos concep-
tuales, proce-
dí- - m en-
tales y actitudi-
nales. 
El objetivo es 
que cada 
maestro se 
mantenga ac
tualizado y en 
continuo pro- 1 
greso, sin 1 

Los ese 
EN LA ESCU ELA 

que ello sig· e~.-n~ 
nifique des- --= ~"'"" e~ 
plazar las 
i n s t a n e i a s M;.;,,.,;. "" c...... ,d . . 

de capacita- ~Vbli<a A~~"::c'.o~;!:fo Noc;on 

ción o del trabajo en cada - ·------- ..1 
jurisdicción. 

La Transformación del Sistema Educativo, ¿Por qué? ¿Para qué?, 
Temas Básicos, Programa Nueva Escuela. 

necesarios. 
Uno de esos aportes 
son estos cuadernillos 
que tienen como meta 
compartir con docentes. 
directivos y supervisores 
Jos fundamentos de la 
nueva propuesta educati-
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La serie comprende los si
guientes títulos: El sentido 
de la transformación. Nive
les y ciclos, Los conteni
dos, Los docentes y La ins
titución escolar. Y en cada 
uno se incluyen los anexos: 
glosario, bibliografía y ac
ciones concretas para la 
transición. 
El primer cuadernillo ana
liza el tema de la transfor
mación y su sentido. mien
tras que el segundo Jo hace 
con las actuales demandas 
sociales y las respuestas 
que ofrece o debería ofre-
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cer la educación. En el 
tercer cuadernillo se de
sarrollan los interrogan
tes y estrategias de la 
transformación de los 
contenidos de la educa
ción. Finalmente. el cuar
to y el quinto cuadernillos 
profundizan sobre las 
cuestiones que conforman 
el perfil docente y las par
ticularidades de la institu
ción escolar. respectiva
mente. 
La lectura se complemen
ta con ilustraciones. fotos 
y cuadros sinópticos. 



Zona Educa Uva sÍgue recÍbÍendo jnformacÍón relacÍonada con el ámbUo educaUvo para 
· pubncarla en esta seccjón. Para su djfusÍón, 

las cartas deben ser envÍadas a: 

"Zona Educativa" 
Pizzurno 935 · 4° piso, oficina 403 

( 1 020) Buenos Aires 

s importante 
aclarar que el 
Ministerio de 

Cultura y Educación no 
gestiona el ingreso a 
estas actividades, sólo 
las difunde a través de 
"Zona Educativa" 

• La Organización de los 
Estados Americanos 
(OEA) y la Asociación Pa
namericana de Institucio
nes de Crédito patrocinan 
el curso: "Indicadores de 
Gestión en Programas de 
Crédito Educativo ··. Este 
curso teórico se comple
menta con talleres y ejer
cicios prácticos; su dura
ción es de veinte días y se 
llevará a cabo en Panamá. 
Para solicitar más infor
mación acerca de los re
quisitos y la obtención de 
formularios dirigirse a: Di
rección General de Coope
ración, Ministerio de Rela
ciones Exteriores , L. N. 
Alem 449, 2° piso, (1003) 
Bs. As. , teléfono: 315-
3280 (int: 104). 

• La Fundación OSDIC 
otorga becas para realizar 
estudios de posgrado en 

Argentina en todas las 
áreas de conocimiento. El 
lugar a llevarse a cabo 
quedará a elección del 
candidato y su duración es 
de 8 meses a 2 años. La 
inscripción se realiza en: 
Fundación José María 
Aragón, Av. Córdoba 1345, 
9° piso, ( 1 055) Capital 
Federal. Teléfono: (54 1) 
811-1067, fax: (54 1) 
814-4072. De lunes a 
viernes de 11 a 13. 

1 

~IORNAl>AS : 

• Espacio Abierto infor
ma que está abierta la ins
cripción para las "Prime
ras Jornadas Montevidea
nas de Capacitación Edu
cativa... a realizarse los 
días 13 y 14 de septiem
bre en Montevideo. Uru
guay. El tema central es 
"Desde la gestión con 
creatividad". Para infor
mes: Espacio Abierto. Ca
lle 55 W 1077, (1900) La 
Plata. Teléfono: (021) 51 
2134. 

• Organizada por la Fun
dación para la Educación 
Musical, se llevará a cabo 
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del 19 al 22 de septiembre 
la "2da. Clínica Latinoame
ricana de Educación Musi
cal", que tendrá lugar en 
la ciudad de Villa Giardino, 
provincia de Córdoba. 
Consistirá en cuatro talle
res de experimentación di
dáctica: "Estudio experi
mental del sonido", "La 
iniciación a la audioper
ceptiva", "Los recursos di
dácticos múltiples" y "La 
práctica alternativa en el 
aula". Estos talleres esta
rán a cargo de prestigio
sas músicas. educadoras y 
autoras como: Silvia Mal
brán, Susana Espinosa y 
Chabela Martínez. Infor
mes a los teléfonos: (O 1) 
342-3312 en Capital Fe
deral o (021) 53-9201 en 
la ciudad de La Plata. 

----

CURSOS 

• La Facultad Latinoa
mericana de Ciencias So
ciales (FLACSO) dictará 
en la sede Argentina el 
curso "Construyendo la 
Enseñanza General Bási
ca: una propuesta para la 
enseñanza de la Matemá
tica y las. Ciencias Socia-
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les". Destinado a docentes 
del primero y segundo ci
clos, el curso se desarro
llará en el período agosto
diciembre. Se otorgará un 
certificado de especializa
ción en el área curricular. 
Para más información di
rigirse a: FLACSO, Ayacu
cho 551 , (1026) Capital 
Federal. o llamar a los te
léfonos: 375-2435/2446/ 
2438 o vía fax: ( 54-1) 
375-1373. De lunes a 
viernes de 1 O a 18. 

• "Ajedrez Escolar· es 
una propuesta que intenta 
a través del juego com
prender estrategias e in
ventar respuestas adecua
das para cada situación. 
Se puede obtener informa
ción sobre clases a grados 
completos, talleres. acti
vidades de integración con 
difer~ntes áreas (mate
mática, lengua, plástica. 
etc.) . organización de en
cuentros con chicos de to
das las jurisdicciones. In
formes y asesoramiento: 
Lic. Héctor Restifa: (54 1) 
982-0449. 



COLOMBIA 

• Ministerio de Educa
ción de Colombia 
Apdo. 077983 
Bogotá 
Teléfono: (0571) 222 33 
11 
Fax: (0571) 222 45 78 

• Universidad Externado 
de Colombia 
Facultad de Educación 
Dicta posgrados en Cien
cias de la Educación: "Pe
dagogía para el Aprendiza
je de la Lecto-Escritura y 
las Matemáticas·· o .. Dise
ño de Textos Escolares", 
entre otros. 
Teléfonos: (0571) 28392 
20/ (0571) 2843729/ 
(05 71) 2826066 

• Biblioteca del Campo 
Especializada en Ecología. 
Única en América latina. 
Avda. 22 N° 41-18 (Park 
Way Soledad) 
Teléfonos: (0571) 338 28 
24/25 o 245 89 75 
Santa Fe de Bogotá. D.G. 

• SENA 
Sistema Nacional de For
mación para el Trabajo 
Dirección General: (0571) 
212 87 29 
Santa Fe de Bogotá 

• "Alegría de Enseñar" 
es una revista realizada 
por la Fundación FES y la 
Fundación Restrepo Barco 
con la colaboración del 
Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia. A 
esta publicación semes
tral, que incluye el suple
mento ''Hojas Pedagógi
cas··. se accede por sus
cripción: 

Sede Programa Alegría de 
Enseñar: Carrera 5 W 6-
05, teléfonos: (0571 ) 880 
83 33 o 884 59 33 
Cali, Colombia 

• A partir de junio de es
te año. la Biblioteca del 
Maestro tiene un espacio 
en el programa "Leer es 
un placer·· que se transmi
te por Radio El Mundo 
(AM 1 070) a tbdo el país. 
los sábados de 18 a 19. El 
objetivo es difundir las ac
tividades que la biblioteca 
realiza. Se promoverá la 
participación de los maes
tros por medio de un con
curso cuyas bases se 
enunciarán en el progra
ma y en el próximo núme
ro de Zona Educativa. 

• El "IV Concurso de Fo
tografía y Matemática " es 
un certamen que depende 
de la Olimpíada Matemáti
ca Argentina en el que 
participan alumnos regu
lares de Enseñanza Media 
y de Institutos de Profeso
.rados. La inscripción es 
gratuita y consiste en tres 
rondas, la primera a reali
zarse el 11 y 12 de octu
bre en los centros zonales 
de la Olimpíada Matemáti-
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ca Argentina. La recep
ción de trabajos es hasta 
el 27 de septiembre de 
1996. Informes sobre las 
categorías y bases: Santa 
Fe 1548 9° piso, (1 060) 
Bs. As. Teléfono/fax:(54 1) 
812-6879 o Pabellón 11 . 2° 
piso, Ciudad Universita
ria, (1428) Bs.As .. teléfo
no (54 1) 782-0979 o 
fax: (54 1) 787-01 35. E
Mail: dalmasso@omarg.e
du.ar. 

• "Educación y Trabajo ·· 
La Red Latinoamericana 
de Educación y Trabajo 
(CI ID-CENEP), bajo el pa
trocinio del Centro Inter
nacional de Investigacio
nes para el Desarrollo 
(CIID. Ottawa. Canadá}, 
publica un boletín semes
tral. 
Esta publicación se dis
tingue por su temática es
pecífica y por su orienta
ción interdisciplinaria. Se 
recibe por suscripción. 
Sede Centro de Estudios 
de Población, CENEP 
Casilla de Correo 4397-
Correo Central (1 000) 
Bs.As. 
Fax: (0054 1) 961-8195 

Julio de 1996 

• El Instituto de Profeso
rado del CONSUDEC (Con
sejo Superior de Educación 
Católica) tiene abierta la 
inscripción para los intere
sados en obtener un título 
con validez nacional en "In
formática Educativa para 
docentes··. Todas las mate
rias tienen teoría y prácti
ca y basan el aprendizaje 
en la realización de proyec
tos escolares. Para ingre
sar se debe poseer título 
docente de cualquier nivel. 
Se inscribirá hasta cubrir 
el cupo. Informes e inscrip
ción: CONSUDEC, Esme
ralda 759, (1 007) Bs. As. 
Teléfonos: (54 1) 326-3838 
13831 10392 o fax: (54 1) 
326-3836. 

• La Secretaría de Exten
sión de la Facultad de Psi
cología de la UBA relanza 
su "Programa integral de 
asistencia técnica al sector 
educativo". El programa 
está dirigido a directores. 
rectores, docentes, alum
nos y padres, a través de 
las cooperadoras convo
cantes para dar charlas, 
talleres. cursos de capaci
tación. conferencias. etc., 
vinculados con las temáti
cas de actualidad como: 
problemas de aprendizaje, 
adicciones. trastornos en 
la alimentación, etc. entre 
otros temas. a los que los 
profesionales de la psicolo
gía pueden realizar su 
aporte. Informes: Secreta
ría de Extensión Universi
taria, Hipólito Yrigoyen 
3242, 3•' piso. 



DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA 
¿Cuáles son Jos caminos para llegar hacia la autonomía de la mstitución escolar? ¿Qué pasos seguir para cambiar un 

sistema educativo fuertemente centralizado? En esta nota se analizan Jos conmctos de la municipalización, los problemas 
de descentralizar demasiado y la importancia de que, en este contexto, la institución escolar siente las bases de su propio 

Proyecto Educativo Institucional. 

FRATO EN 
"ZONA 
EDUCATIVA" 

La educación en el mundo 

LA PROFESIÓ~ DOCENTE 
EN OTROS PAISES (~ PArfE) 
La conclusión de este informe especial sobre cómo es 
enseñar en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, 
Corea y Japón. Funciones de la inspección, formación 
continua, reciclaje y acreditación docente, son Jos 
tópicos comparados. 

A parUr del próximo número, Francesco 
Tonucci se incorpora como colaborador 

permanente. "Con ojos de Frato" será el 
nombre de su espacio, en el que aportará 

su parUcular visión de la sociedad, la 
educación y los niños. Además, un 

reportaje a fondo para conocer las ideas 
de este original invesUgador. 

EDUCACIÓN INICIAL EN ZONAS RURALES 

LA BffiLIOTECA DEL MAESTRO 

MODELOS DE CAPACITACIÓN NO 
TRADICIONALES 

Ade•ás, Prepntas y Respuestas, Zona Estadísti~ y la caía •ás co•pleta de servicios. 

r: [' 



TECNOLOGÍA 
~ 

PARA ENSENAR 
TECNOLOGÍA 

1 N E • T 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

Gente capacitada 
· es tecnología competitiva 

Av. Independencia 2625 - 42 piso - Capital Federal 
943-2517/0488/0532/0940 . 


