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E o I T o R A, L 

LO QUE ESTA EN 
COMPETENCIA ES 
NUESTRA CULTURA -_ .......... ..... . 

n todos los 
tiempos, 
¿qué otra co
sa ha sido la 
tecnología, 
sino la ma

nera en que las personas 
han resuelto cómo produ
cir determinado producto o 
resultado? Según fuera el 
estado de avance de deter
minados conocimientos. la 
aplicación de éstos para 
resolver problemas de co
municación, transporte , 
energía , salud, medio ambiente , ali
mentos y tantos otros, dieron lugar a 
diferentes tecnologías. 
No es difícil comprender por qué esta refor
ma educativa tiene un énfasis muy marcado 
en educación tecnológica para todos y desde 
muy temprana edad. Hoyes claro, para to
dos los países del mundo, que la obtención 
de mayor competitividad tiene que ver con la 
mayor productividad y ésta con las tecnolo
gías que aplican a sus procesos productivos, 
ya sea en términos de maquinarias como de 
formas de organizar el trabajo y el nivel de 
involucramiento de quienes lo ejecutan. 
En un mundo globalizado, donde nuestros 
productos y nuestros empresarios y trabaja
dores compiten a escala mundial, lo que es
tá en el fondo en competencia es nuestra 
cultura productiva versus la de otros luga
res del planeta, ¿Cómo generar una cultura 
cada día más productiva? 
Aparece la escuela como el primer espacio 
estratégico par~ atender temas vinculados 
con la organización y la economía de la pro
ducción, sus procesos y mercados y aun pa
ra incluir el problema de la desocupación 
estructural. 
El"mayor desafío para la educación es el pa
so de la idea de técnica a la de tecnología . 
En la producción de hoy no basta saber "uti
lizar" una máquina, "manipular" un produc-

to o "intervenir- en un proce
so. Lo que se requiere de las 
personas es que sean capaces 
de conocer y apropiarse inte
lectualmente de la lógica in
terna que gobierna los proce
sos de los principios y relacio
nes que los organizan y expli
can determinando los efectos 
de la intervención humana en 
ellos. Dicho de otro modo, la 
exigeocia es combinar tecnolo
gía y responsabilidad, ética y 
técnica. 
Integrar la escuela a los pro

cesos de creación y de aprendizaje que se 
generan en la producción, convertir la es
cuela en el primer espacio para la resolu
ción de problemas de diferentes aspectos de 
la vida de nuestra sociedad, es un camino 
recién iniciado y una estrategia ineludible 
para la construcción de una cultura cada día 
más productiva. 
La productividad de una sociedad no se vin
cula únicamente con una lógica económica 
sino, y en primer lugar, con la voluntad polí
tica de que los cambios sean progreso para 
todos, en especial para los más necesitados. 
No se trata unicamente de pagar una deuda 
social sino de abrir paso a un sistema en que 
la marginalidad y el desempleo no sean una 
consecuencia forzosa de la modernización. 
Personalmente me niego a admitir que las 
políticas de Estado y en definitiva, una co
munidad consciente y responsable, no pue
dan cambiar esta tendencia perversa que los 
actuales procesos de crecimiento generan. 
Éste es, en definitiva, el compromiso más 
profundo de la transformación educativa en 
marcha. 

..,.,. L;e. s"''", " oc;be 
Ministra de CullUra y Educación de la Nación 
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De mi mayor considera
ción: 
Me dirijo al equipo con
formado para editar esta 
revista que desde marzo 
llega a las escuelas gra
tu itamente para infor
mar. actualizar. compar" 
tir y enseñar tantas co
sas útiles y necesarias 
para los docentes. 
Me gustó mucho el artícu
lo de la revista número 4. 
-Todos pueden aprender 
a leer y escribir"·. Los do
centes de zonas rurales 
carecemos de todo ese 
bagaje de medios audiovi
suales tan cotidianos en 
el medio urbano. pero no 
por eso nos sentimos 
marginados. 
Las escuelas rurales de 

a nuestro E-mail: 
zona@fausto.mcye.gov.ar. 

..................• .................. 

la zona hemos tenido la 
gran alegría de que el 
proyecto presentado en 
1995 ya ha sido aproba
do por el Ministerio de 
Cultura y Educación a 
través del Plan Social 
Educativo y estamos en
tusiasmados para hacer
lo realidad lo antes posi
ble. ( ... ) Nuestro proyec
to se denomina "Bibliote
ca y Videoteca ambulan
tes", haciendo una ex
tensión hacia los padres 
y la comunidad rural. Es 
verdad que son variadas 
las es trategias que usa
mos para lograr una me
jor lectura y escritura. 
Los chicos "del campo" 
tienen una sensibilidad y 
conocimien to especial 
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por su contacto con la 
natura leza , aunq ue su 
lenguaje, a veces, sea 
muy sencillo. No perde
mos oportunidad de "en
gancharnos" en concur
sos que llegan a las es
cuelas, escribimos car
tas. inventamos juegos, 
representamos obras 
teatrales o realizamos 
paseos (como el que hici
mos este año a una arro
cera en plena cosecha). 
¿Qué les puedo decir? 
Cuando nos toca ver el 
tema ecosistema de la 
laguna, somos unos pe
queños científicos hur
gando en lo natural ( ... ) 
llevamos un "diario mu
ra l" que nos insta a bus
car novedades y a produ-



cir pequeñas colabora
ciones literarias. Ahora 
estamos proyectando 
conseguir un espacio ra
dial en la FM local para 
llevar las inquietudes de 
los chicos a ese medio y 
para que otras personas 
conozcan cómo son "Ios 
chicos de las zonas rura
les". 

Teresa G, de Ornetti 
San Jaime 

de la Frontera 
Prov. de Entre Ríos 

A los Sres. de la revista 
Zona Educativa: 
Desde comienzos de este 
ciclo lectivo que soy lec
tora de su revista. 
Soy docente de Tecnolo
gía e Informática, en la 
Nueva Escuela Moderna , 
abarcando 2do y 3er ci
clos de la EGB y lo que 
sería Polimodal. Este año 
comenzamos a imple
mentar el área Tecnolo
gía, por medio de un pro
yecto piloto. que fue pre
sentado en el Ministerio 
de mi provincia. 
El proyecto trata de la 
creación de un Taller de 
Tecnologías, destinado a 
alumnos de 4to y 5to 
años (úl timos años del 
Polimodal) , con régimen 
cuatrimestral, donde se 
les enseña temas tronca
les como Introducción a 

la Tecnología (evolución y 
descubrimientos). Tecno
logía y Economía (econo
mía nacional y mundial). 
Tecnologías Gestionales 
(organización de empre
sas, manejo contable e 
impositivo) . y luego se di
viden en cuatro orienta
ciones: diseño gráfico. fa
bricación, investigación y 
programac ión. También 
se tiene pensado otorgar 
pasantías a estudiantes 
seleccionados, en distin
tas empresas del medio, 
en virtud del convenio 
formado entre el Ministe
rio de Educación provin
cial y la Cámara de Co
mercio de Salta. 
Para concluir. considero 
que es el momento ade
cuado para que los do
centes se animen a des
cubrir las nuevas herra
mientas que la tecnología 
hoy les provee. de jando 
de lado miedos y fal sos 
tabúes. 
Sin duda será un camino 
duro por recorrer. pero 
es la única manera de 
que la tecnología se in
serte en la escuela de 
una forma concreta y lle
vada por quienes tienen 
la verdadera función de 
educar: los docentes. Por 
otro lado el empleo de la 
tecnología debe ir acom
pañado de un proceso de 
investigación y construc
ción del conoc imiento, 
siendo la computadora 
una vía para canalizar 
ese proceso, vía que tam
bién puede ser ampliada 
con el uso de otras herra
mientas tecnológicas. 
Argentina Mónica de 

García 
Prov. de Salta 

De nues tra considera
ción: 
( ... ) quisiera sugerir que 
dentro del período que se 
otorga para finalizar la 
residencia pedagógica. se 
tenga en cuenta todo el 
tema de las gestiones de 
documentos una vez que 
uno se recibe e incluso 
también la documenta
ción propia de la insti tu
ción (llenado de certifica
dos, fichas, realización 
de actas, la asistencia a 
distin tas reun iones. pre
paración de una buena 
carpeta del docente, pre
sentación de distintas no
tas. preparación de ac
tos, ceremonias, etc.), to
do lo que tiene que ver 
con el quehacer diario de 
un educador: y proponer 
también que los cursos 
que se dicten a docentes 
en actividad se hagan ex
tensivos a todos los do
centes ya sean titulares. 
suplentes o ad-honorem. 
Haydeé Alicia Perotti · 

Prov. de Córdoba 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Para este número especial sobre tecnología, se 

seleccionaron preguntas que estuvieran relacionadas con 
temas afines al área. Zona Educativa continúa recibiendo 

inquietudes y dudas. Las cartas deben enviarse a: 

Revista "Zona Educativa" 
Pizzurno 935 . 40 piso, oficina 403 

(1020) Capital Federal 

a nuestro E-mail: 
zona@(austo.mcye.gov,ar, 

P: De qué manera se prevé o 
puede preverse una articulación 
entre los TrP y la calificación la
boral de quienes no hayan parti
cipado de la formación general 
de fundamento o aun interrum
pido la IlGB? 

María Estela Andino, 
La Plata, ProVo de Buenos Aires. 

R: Como suele decirse, es necesario 
distinguir las cosas para poder articu
larlas bien. Los TIP tienen una fun
ción específica que es la que permite 
deflnir su naturaleza: ellos son ofertas 
de formación por la que pueden optar 
aquellos estudiantes que están cur
sando la Educación Polimodal y que. 
además. desean formarse como técni
cos en una área profesional específi
ca. Estos estudiantes recibirán así. 
además del título del PolimodaL un tí
tulo de técnico en Recreación y '!\Iris
mo o en Construcciones o técnico 
Agropecuario. Los trayectos técnicos 
no son. entonces, ofertas de forma
ción para egresados de EGB o perso
nas con EGB incompleta. 
Pero esto no significa de ningún modo 
que no sea importante, más aún. im
prescindible. diseñar y desarrollar 
ofertas de formación para poblaciones 
en esta última situación. Pero los TIP 
serían una mala solución para ellos. 
Se requieren ofertas específicamente 
adaptadas a sus necesidades, tanto en 
sus objetivos como en sus contenidos 
y estructura. Siempre es poco reco
mendable intentar resolver situacio
nes y problemas distintos con un mis
mo instrumento. 

P: ¿Cómo debemos considerar la 
situación de los centros de for
mación profesional en el contex
to de la nueva planificaCión de 

nuestras escuelas por la Ley Fe
deral de Ilducación? 

Radivol Novak, 'freleJV, 
ProVo de Chubut. 

R: Los centros de formación profesio
nal han desarrollado históricamente 
ofertas de formación con menos re
quisitos de acceso que los planteados 
para la Educación Técnica. Esto les 
ha permitido crear oportunidades de 
formación en ocupaciones determina
das para personas que no han com
pletado estudios de nivel medio o que. 
habiéndolos completado, desean 
abrirse otras oportunidades en el 
mercado de trabajo. 
El nuevo sistema educativo deber dar 
lugar a este tipo de ofertas y fortale
cerlas para asegurar su calidad y su 
pertinencia respecto de las demandas 
actuales del mundo del trabajo y las 
necesidades de los distintos grupos de 
población. Muchas jurisdicciones ya 
están generando iniciativas y proyec
tos importantes en este sentido. pero 
todavía queda mucho por hacer. 
Una línea de trabajo que está afirmán
dose con fuerza es articular, e incluso 
integrar. estas ofertas con institucio
nes que ofrezcan Trayectos Técnicos 
Profesionales u otros tipos de forma
ción. Las ventajas de esta opción son 
claras: las inversiones en equipa
mientos. instalaciones, la disponibili
dad de docentes e instructores actua
lizados. son recursos que pueden 
aprovecharse mejor si se las utiliza 
para fines diversos pero relacionados. 
Los recursos que se utilizan y la expe
riencia que se adquiere en la forma
ción de técnicos en construcción -por 
ejemplo- puede ser muy útil para la 
formación de gasistas, y viceversa. La 
relación entre los Centros de Forma
ción Profesional y la Educación Técni
ca es una relación que hay que seguir 
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profundizando a través de los procesos 
de planificación de las ofertas que ca
da jurisdicción debe realizar en el área 
de la educación técnico-profesional. 

P: ¿Cómo introducir contenidos 
de Tecnología o Formación Ética 
y Ciudadana, si estas asignatu
ras no fignran en el actual currí
culum? 

Amella de González, 
ProVo de Santiago del Estero. 

R: Primeramente, Tecnología y Forma
ción Ética y Ciudadana no son asigna
turas sino capítulos de los CBC que de 
acuerdo con los diseños curriculares 
pOdrán organizarse para su enseñanza 
de distintas maneras. Lo importante 
es comenzar a trabajar ya con los con
tenidos actuales para revisarlos, ac
tualizarlos o reemplazarlos para una 
aplicación progresiva y gradual de los 
CBC. Esta tarea requiere la capacita
ción y el trabajo en equipo de los do
centes y tiene características diferen
tes en cada insti tución porque los pun
tos de partida son diferentes. 
También se debe tener en cuenta que 
muchos temas que aparecen en For
mación Ética y Ciudadana se aborda
ban en Instrucción Cívica; sin embargo 
es fundamental retrabajarlos desde un 
nuevo enfoque más centrado en valo
res sociales y personalmente signifi
cativos y no desde una perspectiva le
galista y formal. para ser memoriza
dos. 
En el caso de Tecnología tampoco es 
necesario esperar el diseño curricular 
para incorporar en la enseñanza una 
nueva perspectiva que relacione el 
pensar con el hacer, para que los chi
cos adquieran la capacidad de rene
xionar haciendo y hacer renexionando, 
a través de los CBC del área en todos 
los niveles . • 



NOTICIAS 

Ciencia y 
Tecnología es parte 

del Ministerio 

A partir del miérco
les 10 de julio. la 
Secretaría de 

Ciencia y Tecnología pasó 
a formar parte del Minis
terio de Cultura y Educa
ción de la Nación. Al fren
te de la Secretaría está el 

ín timamente ligado a la 
educación superior. a la 
ciencia y a la investiga
ción. Fue investigador en 
Economía del Cambio Tec
nológico, además de con
sultor del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) . de la 

La ministra de Educación y el nuevo 
secretario de Ciencia y Tecnología, 

en el acto de asunción. 

Organización de 
las Nac iones 
Unidas para el 
Desarrollo In
dustrial (ONU
DI) y de la Con
ferencia de las 
Naciones Unidas 
para el Comer
Cio y el Desarro
llo (UNCTAD), 
entre otros or
ganismos inter
nacionales. Fue. 
además. becario 
del Consejo Lati
noamericano de 
Ciencias Socia
les. del Centro 
Internacional de 
Investigac iones 
para el Desarro
llo de Canadá y 
del Saint An
thony College de 
la Universidad 
de Oxford. 

licenciado Juan Carlos Del 
Bello. 
A partir de la segunda re
forma del Estado, la Se
cretaría de Ciencia y Tec
nología -y por ende el Con
sejo Nacional de Investi
gaciones Científicas y Téc
nicas (CONICET)- que de
pendían directamente del 
Poder Ejecutivo. pasaron 
a la órbi ta de la cartera 
educativa. 
Juan Carlos Del Bello está 

Del Bello se desempeñó, 
asimismo. como director 
del Departamento de Cien
cia y Tecnología del Minis
terio de Planificación Na
cional y Política Económi
ca de Costa Rica, y como 
director del Centro de 
Evaluación Tecnológica e 
investigador de la División 
de Investigación. Desa rro
llo y Extensión Tecnológica 
del Insti tuto Tecnológico 
costarricense .• 

Pequeños 
periodistas 
agasajados 

Los ganadores del concurso organizado por la ret'Ísta 
A·Z Diez en la Casa Rosada, junto al presidente de la 
Nación Dr. Carlos S. Menem, la ministra de Educación 

de la Nación, Lic. Susana Decibe y el secretario de 
Programación y Evaluación Educativa, 

Dr. Manuel García Solá. 

V einticuatro chicos 
de todo el país -a 
razón de un repre

sen tante por provincia- se 
reunieron el pasado 5 de 
agosto con el presidente 
Dr. Carlos S. Menem, la 
ministra de Cultura y Edu
cacióo de la Nación. Lic. 
Susana Decibe. el secreta
rio de Programación y 
Evaluación Educativa, Dr. 
Manuel García Solá. y el 
presidente de AoZ ed itora. 
Sr. Dante O. Villalba. 
Los afortunados. ganado
res de un concurso organi
zado por la revista infa ntil 
"AZoDiez", tuvieron la 
oportunidad de entrevis
tar al presidente de la Na
ción. Además pasearon 
por la Boca y por el Tigre 

-donde navegaron en ca
tamarán- y asistieron a la 
Feria del Libro Infantil y 
a un programa de televi
sión. 
Los pequeños correspon
sales estaban impacien
tes por hacer sus pregun
tas y por recibir una res
puesta del presidente. 
Las preguntas abarcaron 
todos los temas posibles 
(salud . medio ambiente. 
trabajo. etc.). siendo el 
futuro de la educación 
una de sus principales in
quietudes. 
Para finalizar una jorna
da llena de sorpresas, to
dos los chi COS recibieron 
una medalla de plata. co
mo recuerdo de su histó
rica visi ta .• 
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E D U e A C I Ó N 1 N 1 e 1 A L 

UNA VUELTA 
DE TUERCA 
El área tecnológÍca comenzará a apJjcarse 

en todos los nÍVeles del sÍstema educaUvo, 
ÍnclusÍve en ellnÍcÍaJ. 
Ya desde los 4 ó 5 años los chÍcos pueden 
aprender a pensar en tecnologÍa, y de hecho 
hace muchos años que lo hacen. 

E
ntre las modificaciones 
que surgen a partir de la 
implemen tación de la 
Ley Federal de Educa
ción se encuentra la in

clusión del área de Tecnología desde 
el Nivel Inicial del sistema educativo. 
Esta inclusión se fundamenta desde 
los propios objetivos del Nivel Ini
cial: ·· ... que los alumnos conozcan. 
comprendan y organicen la reali
dad ... -. Yen esta realidad. compues
ta por un medio natural y uno social 
en interacción mutua. el componente 
tecnológico es muy fuerte. Los chicos 
son usuarios y consumidores de esta 
realidad tecnológica, pero también 
son capaces de producir soluciones a 
problemas relacionados con la tecno
logía. El rol que le cabe al sistema 
educativo es lograr que los chicos 
sean consumidores y usuarios críti
cos de estas tecnologías y, por otro 
lado. que valoren su propia capaci
dad de generar soluciones a ciertas 
necesidades que. en este nivel. esta
rán enmarcadas en contextos cerca
nos a ellos. 

¿Qué se está 
haciendo? 

La inclusión del área de Tecnología 
en el Nivel Inicial no supone la nece
sidad de pensar en nuevos modelos 
didácticos ni en novedosas activida
des. sino más bien en '"vueltas de 
tuerca - a las estructu ras didácticas 
ya existentes , de manera de incluir 
en ellas el conocimiento tecnológico. 
A pesar de que no hay experiencias 
documentadas. es en el Nivel Inicial 
donde más cosas se vienen haciendo 
en relación con el área Tecnología. 
Los trabajos manuales, los "proyec
tos" grupales. la construcción de al
gunos objetos o la utilización de 
otros. son todas actividades que de 
una u otra manera se relacionan 
con el área de tecnología. La dife
rencia reside entonces en cómo en
carar es tas actividades para darles 
un marco teórico-tecnológico y un 
nexo con otras de ésta o de otras 
áreas. 
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Una experiencia de 
tecnología en un ¡ardin de 

infantes londinense. 

¿Qué y cómo cambiar? 
Entre los ejes que guían la tarea en 
el Nivel Inicial. aparecen aquellos 
vinculados con la construcción de las 
nociones de espacio y tiempo. y esta 
construcción se ve facilitada a través 
de actividades en las que los chicos 
realizan acciones intencionales so
bre los ob jetos y analizan sus propias 
acciones a partir de la observación 
de los resultados obtenidos. 
La realización de este tipo de activi
dades en el Nivel Inicial encuentra, 
con la inclusión del área de Tecnolo
gía. un marco propicio para plantear 
una serie de preguntas tales como: 
¿Qué harías para ... ? ¿Cómo harías 
para ... ? ¿Cómo lo podrías modificar 
para ... ?, preguntas que caracterizan 
a la actividad tecnológica. 
También es importante que al finali
zar la actividad se realice una refle
xión sobre el trabajo realizado. que es 
lo que, en general, actualmente no se 
hace. Luego de la reflexión, se empie
zan a discriminar tipos de tareas y ti-



pos de operaciones realizadas. El cie
rre ideal sería la visita a una fábrica 
de la zona (una panadería. una fábri
ca de pastas, una lavandería, etc.) 
para observar y comparar los proce
sos del aula con los de la sociedad. 
De este modo al diseñar una Unidad 
Didáctica. "recortando" una realidad 
y seleccionando, organizando y es
tructurando los elementos que la 
consti tuyen de acuerdo con los conte
nidos que pretendemos abordar de 
las diferentes áreas, deberemos tener 
en cuenta también los contenidos del 
área de Tecnología. 

INICIAL 

Algunos ejemplos 
En una unidad didáctica 
centrada en el tema del Su
permercado y organizada a 
partir de preguntas-proble
mas, podemos orientar la 
actividad de manera de tra
bajar con los chicos aque
llas cuestiones vinculadas 
con la función social del su
permercado (¿Para qué sir
ve un supermercado? 
Ciencias Sociales), el ori
gen de los alimentos (¿Cuá
les alimentos son de origen 
vegetal? - Ciencias Natura-

les), la función informativa de la len
gua escrita (¿C6mo sabemos qué con
tiene cada envase? - Lengua) , las re
laciones de igua ldad y diferencia 
(¿Cuáles son los productos más bara
tos? - Matemáticas). 
Pero ... , ¿cómo pensar en preguntas
problemas que permitan abordar 
contenidos tecnológicos? ¿Hacia dón
de debe el docente dirigir la mirada? 
Sigamos en el supermercado. ¿Para 
qué se utiliza la cinta transportado
ra? ¿Qué pasa si deja de funcionar? 
Los changuitos ¿Para qué sirven? 
¿Cuántas partes tienen? ¿Para qué 
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sirve cada una? ¿Son todos iguales? 
Dibujá un changuita. 
Aquí la mirada está puesta en los ob
jetos del supermercado. Éstos son 
los productos de la Tecnología, pro
ductos que fueron creados por el 
hombre para cumplir una cierta fu n
ción: productos que ayudan y facili
tan las tareas de las personas; pro
ductos que a veces también pueden 
ocasionarle problemas. 
Pero los chicos no sólo son capaces 
de realizar "miradas" de la realidad. 
También pueden ser capaces de en
con trar soluciones a problemas y en 
esa búsqueda también podemos in
corporar contenidos vinculados con 
el área de Tecnología. 

Pensemos en otra de 
las estructuras didác
ticas utilizadas en el 
Nivel Inicial: el Pro
yecto. En él, a dife
rencia de la unidad di
dáctica que se organi
za a partir de un con
texto, la organización 
se realiza a partir de 
un determinado pro
ducto al que se desea 
arribar... y, por más 
simple que el produc
to sea, esto es tecno
logía. 
En síntesis, para fa
vorecer la inclusión 
del área de Tecnología 
en el Nivel Inicial es 
necesario que los do
centes: 
- valoren la necesidad 
de la inclusión del 
área de Tecnología en 
el Nivel Inicial; 

- comprendan los aspectos más ge
nerales de la Tecnología como activi
dad social, identificando las relacio
nes entre la Tecnología , el medio na
tural y la sociedad: 
- conozcan y comprendan las etapas 
que caracterizan los procedimientos 
generales de la Tecnología (el pro
yecto y el análisis). 
Lo importante es animarse a probar. 
Probar hasta dónde docentes yalum
nos pueden re flexionar y hasta dón
de los chicos pueden identificar las 
cosas que hacen comparándolas con 
la realidad o la vida cotidiana . • 



E D U C A CIÓ N G E N E R A L BÁSICA 

NUEVAS MODALIDADES 
~ 

DE GESTION EN 
LA ESCUELA 

e 
amo ya se ha dicho en el 
número pasado (ver 
"¿Cómo iniciar el camino 
del cambio-) , las resolu
ciones 41 y 43 del Conse

jo Federal de Cultura y Educación tra
tan de guiar en los primeros pasos ha
cia las acciones de aplicación de la ley 
24195. En ellas se detallan aspectos 
específicos para el trabajo en las es
cuelas, entre los que se encuentran re
comendaciones para la reorganización 
insti tucional. Una de ellas está dedica
da a los nuevos modelos de gestión y 
propone la formulación de un pro
yecto educativo institucional y la 
autoevaluación institucional. 

El proyecto educativo 
institucional 

Hablar de proyecto institucional no es 
novedoso y, de hecho, hay escuelas 
que hace años que vienen trabajando 
sobre este tema. Pero, a decir verdad, 
no siempre se han conseguido los re
sultados que se esperaban. Por esto. 
desde hace un tiempo hay una profun
da revisión sobre cómo deben hacerse 
y. sobre todo, un interés creciente en 
que se puedan adecuar a las caracte
rísticas de cada escuela. 
En primer lugar podemos recordar 
que la formulación de un proyecto ins
titucional involucra ciertos componen
tes. Lo nuevo es, sin embargo, que no 
siempre se presentarán en la misma 
secuencia, como etapas pre estableci
das. Los componentes son: 
1. Formulación del problema: si
tuación o aspecto que requiere de un 
cambio. 

ConUnuamos con la serje 
de articulas en los que se 
analjzan las resolucjones 
41 y 43 del Consejo Fede

ral de Cultura y Educacjón. 
En este caso, y como uno 
de los puntos fundamenta
les de la reorganjzacjón 

jnsUtucjonal, detallaremos 
los nuevos modelos 

de gesUón. 

2 Programación o diseño: elabo
ración de un programa de trabaja que 
incluye objetivos, acciones para lo
grarlos, organización de esas accio
nes, asignación de responsabilidades, 
recursos que se utilizarán y estima
ción de los tiempos que llevará el 
cambio propuesto en el proyecto. 
3. Ejecución de las acciones pro
gramadas. 
4. Evaluación. 
En segundo lugar. y aquí es donde re
side la mayor novedad, todo proyecto 
educativo institucional puede pensar
se en dos dimensiones: un aspecto 
pedag6gico-didácUco que se refiere a 
los contenidos que se van a trabajar y 
actividades que se realizarán; y el 
aspecto que podemos denominar 
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pedagógieo-administra Uvo del pro
yecto. que se refiere a todas las ta
reas de soporte que permiten su rea
lización. Por ejemplo. un proyecto 
puede implicar la realización de acti
vidades conjuntas de los chicos de se
gundo y quinto. la visita periódica a la 
biblioteca por todos los grupos. una 
excursión para visitar un organismo 
público, etc. Mientras que el aspecto 
pedagógico-didáctico contempla las 
actividades que realizarán los alum
nos (intercambio con otros alumnos. 
lectura silenciosa. observación dirigi
da, entrevistas con funcionarios , 
etc.), el aspecto pedagógico-adminis
trativo contempla los requerimientos 
para que esas actividades puedan lle
varse a cabo (la planificación conjun
ta entre docentes de dos cursos o 
divisiones, los cambios de horario, 
modificaciones en el espacio de la bi
blioteca, el acompañamiento de algún 
padre, solicitar previamente autori
zación para la visita. previsión del re
frigerio, etc.). 
Es importante recalcar -yen esto se 
basa la nueva concepción de "gestión" 
de la escuela- que no hay PEI que 
pueda tener éxito si no tiene en cuen
ta los dos aspectos. Descuidar el as
pecto administra tivo ha sido en gran 
parte la causa de que fallaran hasta 
ahora los proyectos institucionales. 
Generalmente la participación de los 
alumnos estuvo circunscripta al as
pecto pedagógico-didáctico. sin consi
derar como parte de los contenidos de 
la actividad la inclusión de ellos en el 
aspecto pedagógico-administrativo. 
Éste quedaba en manos de los doce 0-

tes. pero aprender a gesUonar la ae
Uvidad es tan significativo como la ac
tividad misma: definir tareas, asignar 
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Yo DE'tí/\ 
responsabilida
des. discrimi
nar qué puedo 
delegar y a 
quién. tomar 
compromi so 
con la respon
sabilidad por 
las tareas asu
midas. son par
te del diseño 
curricular e im
plica compe
tencias a lograr 
en los chicos. 
No hay que olvi
dar que la gama 
de proyectos 
posibles es va
riadí s ima . 
Abarca desde 
un único pro
yecto simple 

G.\JE L"- ~Sr\ÓN 

ES~~~ 
l~ i \lEA ES REf'Et-I.51\R. 
C.OMO ESTÁ OR6AAizo,DÁ 
LA y QUÉ-:.05A5 

hasta un conjunto de proyectos com
plejos entrelazados. La duración pue
de ser de unos pocos días o de varios 
años. El contenido de los proyectos 
varía. El procedimiento básico. en 
cambio. es siempre el mismo. 
Los proyectos que involucran a va
rios grupos o varios docentes dentro 
del establecimiento requieren de mo
diFicaciones de la organización esco
lar. aspecto al que le dedicaremos 
una nota en un próximo número de 
Zona Educativa. 

¿Cómo se hace? 
¿Por dónde comenzar. una vez que se 
definieron los contenidos del proyec
to y los objetivos que se pretenden 
alcanzar? La secuencia siguiente 
propone una serie de pasos para or
denar las acciones del coordinador 
del ·proyecto. 
1 - Identificar las tareas: implica 
decidir qué tiene que hacerse. Algu
nos proyectos implicarán pocas ta
reas claves. otros pueden requerir 
una variedad importante de tareas. 
No es necesario elaborar una lista 
exhaustiva de tareas. sino tener en 
clarO qué hay que hacer. 
2 - Ordenar lógicamente las ta
reas: se trata de dar a la lista de ta
reas un orden lógico . .Este orden in
chiye por lo menos las tareas relati
vas al aspecto pedagógico-adminis-

... 

trativo del proyecto y las que se re
Fieren al aspecto pedagógico-didácti
co. 
3 - Analizar las implicaciones 
del proyecto: permite prever si se
rán necesarias tareas complementa
rias que estarán sincronizadas con el 
proyecto central. 
4 - Estimar los requerimientos 
de recursos: esto es determinar los 
recursos materiales y humanos que 
se van a necesitar y también cuánto 
tiempo se requerirá. 
5 - Supervisar: se trata de ir moni
toreando la tarea a medida que se va 
realizando (ver nota "Monitoreo: 
nueva herramienta para la supervi
sión". Zona Educativa Nro. 5) . 
Los pasos mencionados constituyen 
una "hoja de ruta" que permitirá se
guir la marcha del proyecto y preser
varlo de las urgencias y múltiples de
mandas que la escuela requiere del 
docente. 
Es cierto que en la ejecución del pro
yecto surgirán imprevistos que debe
remos contemplar: podremos en con
.trarnos con tareas que no habíamos 
previsto. recursos con los que contá
bamos. de los que no disponemos en 
el tiempo y la forma que el proyecto 
requiere. etc. Por eso el plan deberá 
ser flexible. Siempre sucederán co
sas inesperadas que deberemos 
afrontar sobre la marcha. acomodan
do nuestra hoja de ruta a los requeri
mientos de la realidad. 
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La escuela 
se planteará 
inicialmente 
pr oyec tos 
acotados y 
pa rc ia les. 
que permiti
rán pasar 
gradualmen

, te a una mi-

p~q. 

ciones parciales. 

rada más 
global que 
promueva la 
formulación 
de un pro
yecto educa
tivo institu
cional. en
tendido co
mo meta o 
punto de lle
gada de las 
transforma-

Autoevaluación 
. institucional 

La autoevaluación institucional en 
relación con las competencias de los 
alumnos. a la que hace mención la 
resolución 41/95. enfatiza la necesi
dad de un diagnóstico previo que 
ponga de manifiesto la relación 
existente entre las metas del pro
yecto institucional y las necesidades 
de la población escolar. Así. por 
ejemplo. durante los Operativos Na
cionales de Evaluación que se reali
zaron en nuestro país. muchos esta
blecimientos pueden haber detecta
do carencias específicas en las 
áreas evaluadas. Por tanto el pro
yecto institucional deberá contem
plar acciones remedia les para abor
dar estas diFicul tades. 
Pueden establecerse proyectos por 
ciclo donde toda la institución tra
baje por ejemplo en "comprensión 
lectora". DeFinidos los objetivos a al
canzar por ciclo. se enviará a los 
padres una nota explicativa sobre 
qué se espera de los alumnos al Fi
nal del año. Esa nota posibilitará la 
evaluación de la tarea propuesta a 
fin del ciclo lectivo. otra de las reco
mendaciones en este punto de la 
resolución . • 
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TECNOLOGÍA 
EN LA E.G.B. 
Un objetivo de la transformación educativa es incorporar 
el área de educación tecnológica a 10 largo de los tres 
niveles de la Educación General Básica. , 
Esta es una introducción para entender cómo 
llevar a cabo este propósito. 

L
a incorporación del cono
cimiento y las prácticas 
tecnológicas en los distin
tos niveles de la Educa
ción General Básica 

(E.G.B.) no parten desde cero. En las 
escuelas ya se daban contenidos y se 
realizaban actividades muy próximas 
al conocimiento -tecnológico. Pero a 
estas actividades les faltaba la refle
xión y la coherencia que permitiera 
reconocerlos como parte de una área 
específica. 
La inclusión del área tecnológica en 
los distintos niveles de E.G.B. no pre
tende capacitar a los alumnos como 
técnicos de alguna rama profesional 
específica (objetivo que corresponde 
a otras instancias de la educación y 
capacitación). sino brindarles un es
pacio de reflexión activa sobre uno de 
los aspectos más importantes de 
nuestra realidad cotidiana: la Tecno
logía. 
En cada ciclo, los alumnos irán traba
jando en distintos niveles de concep
tualización, los conocimientos involu
crados en las etapas fundan tes del 
proceso tecnológico. teniendo en 
cuenta que estos niveles de enseñan
za requieren una vis ión integradora y 
equilibrada de los núcleos que lo com
ponen. 
Las estrategias didácticas para llevar 
al aula el conocimiento tecnológico 

pueden ser muchísimas, siendo 
esta materia ideal para orientar 
la atención de los alumnos hacia 
temas y contenidos tradicional
mente difíciles. 

Dimensión ética 
El desarrollo y la aplicación de 
la tecnología tiene aspectos po
sitivos y negativos. Toda opción 
tecnológica implica un compro
miso entre ambos aspectos, ya 
que el uso de la tecnología pue
de prodUCir además del benefi
cio buscado, graves daños so
ciales o ecológicos. En conse
cuencia. su enseñanza debe es
tar indisolublemente asociada 
con la conciencia de estos he
chos. con el objetivo de inculcar 
valores que permitan hacer un 
uso racional y pOSitivo de la tec
nología. 
Los Contenidos Básicos Comu
nes (C.B.C.) de tecnología para 
E.G.B. tienen una doble función: 
formativa e instrumental. La 
función formativa tiene como 
propósito facilitar a los alumnos 
el desarrollo de un conocimien
to que les permita comprender, 
orientarse y tomar decisiones 
en el área tecnológica. La fun-
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ción instrumental debe ser adecuada 
para lograr en los alumnos la compe
tencia necesaria que les permita so
lucionar problemas prácticos, sin 
perder de vista el componente ético 
ni el cognoscitivo. 

Bloques de 
contenidos 

Los e.B.e. de Tecnología para la 
E.G.B. han sido organizados en seis 
bloques cuya numeración no supone 
un orden de tratamiento. 
El bloque N° 1, titulado: "Las áreas 
de demanda y las respuestas de la 
tecnología". plantea las distintas ne
cesidades. personales. empresaria
les o sociales, tanto legítimas e histó
ricas. como las superfluas o circuns
tanciales. entendiendo la satisfac
ción de dichas necesidades. como 
uno de los motores de la actividad 
tecnológica. 
Las áreas de demanda incluyen. por 
ejemplo. necesidades de energía. sa-

Educable 
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lud, alimentación, vivienda, informa
ción, comunicaciones, transporte, 
educación, arte, etc, A partir de esas 
demandas se estudian las distintas 
respuestas tecnológicas que se desa
rrollan a través de ciencias, técnicas 
y procesos, en la producción de solu
ciones de todo tipo, 
El bloque N° 2: "Materiales, herra
mientas, máquinas, procesos e ins
trumentos", enuncia que el desarrollo 
de todo proyecto tecnológico involu
cra el conocimiento de las ramas que 
le sirven de base, le suministra insu
mas y le permite alcanzar sus objeti
vos, 
El conocimiento de los materiales 
permite evaluar propiedades, reque
rimientos de uso, factibilidad de su 
obtención, su renovación y la posibili
dad de realizar una pre evaluación 
del costo-beneficio, 
Además plantea conocer las herra
mientas, como una extensión de las 
posibilidades de nuestras manos; las 
máquinas como una forma de reducir 

el esfuerzo físico del hombre a través 
de algún tipo de energía, que permi
tieron la producción en serie y cómo, 
con el aporte de la el,ectrónica y la ro
bótica, se convierten en sofisticados 
dispositivos automáticos, También es
tudia los procesos, que involucran or
ganismos biológicos, como una forma 
de transformar la materia y los ins
trumentos como mecanismos de me
dida que permiten un control de ma
teriales, procesos y productos, 
En el bloque N° 3: "Tecnologías de 
la información y de las comunicacio
nes", se entiende que el desarrollo de 
la información y de las comunicacio
nes ha sido responsable, en buena 
parte, de los cambios sociales y pro
ductivos de las últimas décadas, Asi
mismo dentro de este bloque se desa
rrolla la alfabetización de los alumnos 
en informática y comunicaciones, 
El bloque N° 4: ''Tecnología, medio 
natural, historia y sociedad", propone 
analizar las relaciones entre la tecno
logía y los demás aspectos de la vida 

BÁSICA 

sobre la tierra, tanto la humana como 
la no humana, Los cambios históricos 
y culturales que provoca la tecnología 
y los diferentes impactos en la socie
dad y el medio ambiente, 
Dentro del bloque N° 5: "Procedi
mientos relacionados con la tecnolo
gía, el análisis de productos y los pro
yectos tecnológicos", se desarrolla el 
análisis de un producto tecnológico 
determinado, identificando los condi
cionamientos de su diseño y produc
ción y las necesidades que le dieron 
origen y trata de satisfacer. 
Como complemento, se analiza una 
determinada circunstancia, para de
tectar una necesidad, que a través de 
un método de proyectos se intenta sa
tisfacer arribando al diseño de un 
producto tecnológico. 
Este bloque es de especial importan
cia, ya que los procedimientos desa
rrollados en él, se convierten, una vez 
incorporados por los alumnos, en el 
sistema que adoptan para desarrollar 
los contenidos de todos los demás 
bloques, 
Por último, el bloque N° 6: "Actitu
des generales relacionadas con la 
tecnología" alienta en los alumnos a 
formar un criterio ético y un pensa
miento crítico, en búsqueda perma
nente de nuevas respuestas, que a su 
vez plantean nuevas preguntas, 
De igual forma se alientan: el trabajo 
en equipo, el uso del razonamiento ló
gico, intuitivo y la imaginación, la 
búsqueda del desarrollo social, comu
nitario y personal; y la valoración de 
un lenguaje claro y preciso como ex
presión y organización del pensa
miento, que permite una comunica
ción universalmente aceptada, 

EL PROCESO TECNOLÓGICO Y sr TR\BAJO E\ L:\ ESCUELA 

NECESIDADES EL DESARROLLO LA PRODUCCIÓN _ CONSECUENCIAS 
y DEMANDAS - DE LA - USOS DE LA -TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA DEL AVANCE 

HUMANAS TECNOLOGÍA TECNOLÓGICO 

t t t t t 
¿Por qué se desarro- ¿Qué es un producto 

¿Cómo se utiliza la ¿Cómo impacta en la 
¿Cómo se crea o di- tecnología? sociedad? 

lla tecnología? seña tecnología? tecnológico? 
¿Cómo se seleccionan ¿Cómo evoluciona la 

¿Qué necesidades y ¿Qué es la creativi- ¿Con qué medios se los productos de la tecnología? 
demandas satisrace? dad prácti ca y cómo obtiene? tecnología? 

¿Qué respuestas nos se ¿Cómo se distribu- ¿Qué tecnología con-
¿Qué aspectos posi-

trabaja y desarrolla? tivos y negativos 
da la tecnología? yen los productos? viene a nuestra cornu- produce el avance 

ni dad, región o país? tecnológico? 
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Cada uno de estos bloques posee vinculaciones precisas con 
los contenidos de las demás áreas y determinadas expecta
tivas de logro para cada nivel. 

En el aula 
Un objeto común. de uso cotidiano, puede ser una interesan
te puerta de acceso al conocimiento tecnológico. Una buena 
estrategia es elegir un objeto que provoca el interés de los 
alumnos: una golosina. un juguete sencillo, un útil escolar o 
cualquier otra cosa que (cumpliendo con el objetivo que el 
docente se propone) surja espontáneamente en el curso de 
la clase. Unas simples preguntas sobre la utilidad de ese ob
jeto, encadenará una serie de reftexiones sobre la necesidad 
que le dio origen, su forma de uso, los materiales que la con
forman. las piezas que lo componen, el envase (si lo tuviera) 
que lo contiene. su fabricac ión. su distribución y comerciali
zación, su vida útil, su impacto ambiental como residuo. la 
posibilidad de su reciclaje, otros objetos semejantes que in
tentan satisfacer la misma necesidad. mejoras o innovacio
nes pOSibles al objeto, otras soluciones alternativas. la fac
tibilidad de esas alternativas. etc. 

El encadenamiento de las reftexiones permite desarrollar 
muchos contenidos con el análisis de un solo producto tec
nológico. 
Asimismo, plantear una situación o circunstancia permite a 
través de identificar necesidades. que los alumnos generen 
soluciones que desarrollarán como proyectos tecnológicos. 
Plantear. por ejemplo, un hipotético corte de luz puede per
mitir que los alumnos imaginen soluciones a una serie de di
fi cul tades que generen en distintos tipos de proyectos tecno
lógicos. 
Organizar un evento. corno una fiesta o una reunión numero
sa. plantea una serie de dificultades y temas a resolver. que 
puede significar una excelente oportunidad para que los 
alumnos aprendan a organizarse y traba jar en eqUipo, apli
cando conocimientos y procedimientos tecnológicos. 
Las oportunidades son infinitas y con pOSibilidades didácti
cas enormes. 
El docente. atento a los intereses de sus alumnos. sabrá. sin 
mayor dificultad. encontrar aquellos elementos que le per
mitan desarrollar los contenidos que se propone. e iniciar a 
su clase en el conocimiento tecnológico . • 

también está 
en Internet 

Busque los números 
atrasados de Zona Educativa 

en la dirección de Internet: 

hHp:/ /www.mcye.gov.ar/ 
zonaedu/home.html 

y envíe su corresp'ondencia 
vía E-mail: 

zona@fausto.mcye.gov.ar 



ED U CACIÓ N POLIMOD A L 

Modalidad: Humanidades 
y Ciencias Sociales 

H
asta ahora se decía que 
las escuelas técnicas y 
los comerciales servían 
"para trabajar". y que el 
bachillerato. en cambio, 

era "para ir a la universidad". Mu
chos estudiantes pensaban que ser 
bachiller servía "nada más que para 
tener el título". 
La Educación Polimodal pretende 
que todos los estudiantes tengan los 
conocimientos y las actitudes bási
cas para integrarse a la vida produc
tiva. y esto vale también para la Mo
dalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 
Por esto. Humanidades y Ciencias 
Sociales no es una versión "maqui
liada" del bachillerato. Propone que 
los estudiantes sepan y que puedan 
manejar conceptos teóricos. pero 
que además sepan hacer. Los estu
diantes saldrán. por ejemplo, mane
jando estadísticas y encuestas, pu
diendo investigar los programas de 
empleo o de Formación proFesional 
disponibles en su localidad. siendo 
capaces de organizar un taller de pe
riodismo o una campaña de cartas de 
lectores, o desarrollar un proyecto 
de servicio a su comunidad. 

¿Qué tiene de nuevo? 
El núcleo de la modalidad -que al 
igual que las demás integra una For
mación General de Fundamento y 
una Formación Orientada- es el co
nocimiento del ser humano en socie
dad. desde la perspectiva de las Hu
manidades y las Ciencias Sociales. 
No sólo se actualizan los contenidos 
para adecuarlos al estado actual de 
los conocimientos, sino que trabaja 
también saberes provenientes de las 

Seguimos analizando cada 
una de las modalidades, 
Esta vez es el turno de 

Humanidades y Ciencias 
Sociales, una de las más 
amplias del Polimodal. 

donde se combinan 
disciplinas clásicas y 

contemporáneas con la 
mirada del fin de siglo, Su 
organizaci6n y contenidos 

básicos y orientados, 
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Humanidades y las Ciencias Socia
les. Además. se debe integrar al pro
ceso de aprendizaje la realización de 
trabajos de investigación escolar con 
las metodologías propias de las Cien
cias Sociales y las Humanidades, así 
como de proyectos acotados de in
vestigación comunitaria. 
Se apunta a que los egresados estén 
capacitados para emplear algunas 
de las metodologías básicas y de los 
instrumentos de análisis propios de 
las humanidades y de las ciencias 
sociales. y que puedan aplicarlos a 
su comprensión de la realidad social. 
especialmente en el presente. Ade
más tendrán que estar en condicio
nes de emplear adecuadamente al
gunas tecnologías sociales que les 
permitan actuar en instituciones y 
organizaciones políticas. culturales y 
sociales como coordinar grupos, lle
var archivos actualizados, manejar 
idiomas. realizar encuestas e inter
pretar los resultados. 

Los contenidos 
El eje conceptual de la modalidad son 
las problemáticas vinculadas con el 
ser humano y la sociedad. Lo que tie
ne que ver con las vinculaciones so
ciales. la construcción cul tural. los 
procesos de desarrollo personal, de 
transformación del mundo sociocultu
ral. es el centro en torno al cual se 
tienen que articular todos los conteni
dos. 
Al igual que en las otras modalidades. 
los contenidos orientados de Humani
dades y de Ciencias Sociales están 
agrupados en seis capítulOS. 
Cada jurisdicción organizará estos 
contenidos orientados. articulándolos 
con los Contenidos Básicos Comunes. 

I 
'" , 



Los CBO de la modalidad se articu
lan especialmente con los capítulos 
de Lengua, Humanidades y Ciencias 
Sociales de los CBC. / 
El Capítulo Primero de los CBO apro
xima a los estudiantes a dos campos 
fundamentales del saber en el ámbi
to de las humanidades: el de la filo
sofía y el de la lengua y la li teratura. 
Se propone que en el marco de esta 
modalidad, los estudiantes puedan 
profundizar la reflexión filosófica. 
Teniendo en cuenta la fuerte tradi
ción que hasta la actualidad ha vin
culado estrechamente el pensamien
to filosófico y la reflexión sobre el 
lenguaje, se han agrupado los conte
nidos de ambos campos en este capí
tulo. 
El Capítulo Segundo propone una 
aproximación interdisciplinaria a los 
problemas de la sociedad, el Estado 
y la economía, así como a la filosofía 
del conocimiento científico (episte
mología) y los contextos históricos 
de producción de las Ciencias Socia
les. En el bloque de Sociedad se ana
lizan los conceptos de clase social. 
conflicto social. los tipos de acción 
social y las clasificaciones de las or
ganizaciones sociales, entre otros 
contenidos. En el de Estado se estu
dian los distintos modelos de Estado, 

't;Y~íl'¡")li-lé1:'I·I· ,-•· •• lIla.OS 

. ~ 1 ~'-""~I, .. lt~~la.b~lil.' C·SI.I · 
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sistemas políticos, demandas socia
les y vida política. En el de Economía 
se analizan, entre otros, el concepto 
de sistema económico, las activida
des económicas básicas, micro y ma-

POLIMODAL 

cro economía y diversas políticas 
económicas. 
En forma integrada con la Formación 
General de Fundamento (FGF), la 
Formación Orientada propone que 
los estudiantes profundicen los sabe
res vinculados a las competencias 
sociohistóricas y se aproximen al es
tudio sistemático de categorías con
ceptuales de otras ciencias sociales. 
El Capítulo Tercero aproxima a las 
categorías conceptuales básicas pa
ra la comprensión de las identidades 
individuales y colectivas. Por un la
do, permite a los estudiantes profun
dizar, desde la perspectiva de la psi
cología, los contenidos propuestos 
para la FGF. Por el otro, los aproxi
ma desde una mirada interdisciplina
ria a la problemática de la integra
ción y la diversidad cultural, y de la 
interacción de las culturas en diver
sos contextos socioambientales e 
históricos, enfatizando en la reflexión 
sobre la comunicación. Los medios, 
la cultura (consumos, políticas, in
dustria, tecnología, etc.), el arte, 
identidad y subjetividad, etapas de la 
vida, y las diferentes escuelas de psi
cología son algunos de los conceptos 
que se agrupan en este capítulo. 
El Capítulo Cuarto profundiza y apli
ca los conocimientos adquiridos so
bre realidades actuales significativas 
vinculadas a la calidad de vida, espe
cialmente en las referidas al trabajo 
y el empleo, la educación, la partici
pación en la construcción de la opi
nión pública y las respuestas comu
nitarias a situaciones sociales de 
riesgo. Las temáticas presentadas en 
este capítulo pretenden poner a los 
estudiantes en contacto con aspectos 
de la rllalidad humana y social que 
les permitan, desde su contexto es
colar, fundamentar proyectos acota
dos de intervención en su comunidad 
de pertenencia. 
Los contenidos procedimentales y 
actitudinales propios de la formación 
orientada se agrupan diferenciados 
de los anteriores sólo a los efectos de 
esta presentación, y apuntan a forta
lecer especialmente a los estudian
tes de la modalidad aquellas capaci
dades y actitudes que, aun debiendo 
ser comunes a todos los estudiantes, 
están particularmente vinculadas 
con la formación orientada .• 
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FORMANDO 
USUARIOS 
INTELI GENTES 
Uno de los capítulos de los contenidos del Polimodal está 
íntegramente dedicado al área de Tecnología. Está 
agrupado con los de la Formación General de Fundamento, 
porque se trata de una área que atravesará todas las 
modalidades y todas las materias. 

L
OS contenidos de tecnolo
gía para la EGB (ver pá
gina 12) abordan todos 
los temas básicos que de
ben conocerse para po

der participar en una sociedad mo
derna. ya que acá se acaba la educa
ción obligatoria. En ellos se sugiere 
también el conocimiento del medio 
productivo a partir del desarrollo de 
proyectos, pasando por una amplia 
gama de conocimientos específicos. 
Los CBC de tecnología para la Educa
ción Poli modal agregan algo sustan
cial a esto. Proponen básicamente la 
formación de un usuario inteligente, 
profundi zando todos los aspectos 
abordados en la EGB. A través de 
ellos se propone avanzar en la forma
ción de una cultura tecnológica bási
ca, in tegral, crítica. ética y polivalen
te. Se introducen además nuevos 
contenidos de informática. tendien
tes a generar el uso inteligente de las 
computadoras. 
Es importante aclarar que por ahora 
estos contenidos están presentados 
como versiones de consulta, que en 
este momento están siendo someti
das a un . proceso abierto de discu-

En este artículo se analizan los 
contenidos básicos comunes del 
área de tecnología. es decir los 

que aparecen en la FGF. Esto quiere 
sión. La idea es que estos CBC decir que son los contenidos de tecno
sean la base·a partir de la cual se logía que se estudiarán en todas las 
estructuren los diseños curricula- modalidades. En algunos casos se to
res de las distintas jurisdicciones. marán los contenidos directamente de 
Esto quiere decir que tanto los los CBC. En otros se los combinará y 
Contenidos Básicos Comunes co- aplicará a áreas específicas de cada 
mo los Contenidos Básicos Orien- modalidad. 
tados nó implican una organiza- Por otro lado. en dos modalidades la 
ción curricular específica. O sea. tecnología es abordada aun más espe
el capítulo de tecnología puede ser cíficamente: en Economía y Gestión de 
dictado como una materia teórica. las Organizaciones. orientada hacia las 
un taller, una combinación de am- tecnologías gestionales. y en Produc
bas, una suma de materias prácti- ción de Bienes y Servicios. orientada 
cas, un seminario. etc., pero siem- hacia el campo de la producción. Am
pre teniendo en cuenta que sus bas serán analizadas particularmente 
contenidos atraviesan horizontal- en próximos números de Zona Educa ti
mente todas las áreas y todas las va, en la sección dedicada a Educación 
modalidades. Cada provincia deci- Polimodal. 
dirá cómo lo hace en su diseño cu- ... -----------...... 
rricular. pero lo que importa es que vez por seis bloques. 
la tecnología en la FGF y en la FO es- El primero de ellos está dedicado a la 
tará presente constantemente, ya tecnología y los productos tecnológi-
sea en forma específica o aplicada a cos y en él se analizan los procesos 
los contenidos de otras áreas. productivos, los procesos de innova-

CapítulOS y bloques 
El capítulo de tecnología de los CSC 
del Polimodal está compuesto a su 
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ción tecnológica y el papel de la cien
cia en la tecnología. En este bloque se 
incluyen además cuestiones referidas 
al impacto de la tecnología en la so
ciedad (éticas. ambientales, económi
cas, etc.). Como marco de los conte-



nidos se propone el estudio de la his
toria de la tecnología a través de un 
análisis del rol humano en los proce
sos productivos a lo largo de la his
toria. 
El segundo bloque abarca el enfoque 
sistémico es decir, una de las herra
mientas teóricas que facilitan la 
comprensión de los diferentes proce
sos tecnológicos y productivos. La 
utilización de diagramas de bloques 
o tablas de estado facilitan el análi
sis de procesos complejos como lo 
son a veces los procesos tecnológi
cos; todas estas herramientas se in
cluyen en este segundo bloque, ha
ciendo especial hincapié en el análi
Sis de distintos tipos de sistemas. 
El bloque tres está dedicado a las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. Se apunta a identifi
car, comprender y clasiFicar cuáles 
son los problemas que resuelve la in
formática y a conocer las diferentes 
herramientas informáticas que pue
den ayudar a resolver estos proble
mas. De esta forma se analizan las 
opciones de hardware y software que 
ofrece el mercado informático y se 
estudia la computadora como una 
herramienta que posibilita la exis
tencia de máquinas programables 
que resuelven a su vez otro tipo de 
problemas (por ejemplo los brazos 

robotizados de las fábricas de autos 
que son programados y controlados 
por una computadora). Por otra parte 
se analizan las tecnologías de las co
municaciones y las telecomunicacio
nes y su relación con la informática 
(Internet, correo electrónico, BBS, 
Multimedia, redes, etc.). 
El cuarto bloque (organizaciones, 
ambientes de trabajo y tecnologías 
de gestión), propone un análisis de 
las organizaciones y determinadas 
técnicas para mejorar su eficiencia. 
Esto supone una serie de conoci
mientos que están incluidos en el 
área de tecnología pero que se com
parten con muchas otras. Tipos de 
organizaciones, ámbitos de trabajo, 
redes comunicacionales, realización 
de un Curriculum Vitae. documenta
ción comercial, gestión bancaria y 
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gestión impositiva son sólo algunos 
de los temas incluidos en este blo
que. 
También se propone el control de pro
yectos, una herramienta teórica que 
se utiliza para la optimización de re
cursos y que empieza a aparecer ya 
en EGB3, profundizándose en los CBC 
del Poli modaL Por otro lado, se pro
ponen otro tipo de tecnologías gestio
nales que tienen que ver con lo admi
nistrativo y contable. 
Por último, los bloques cinco y seis se 
dedican a los contenidos procedimen
tales y actitudinales, respectivamente. 

Una propuesta 
A pesar de que tecnología de la FGF es 
una área con más conceptos teóricos 
que la de EGB, la forma de trabajo pro
puesta sigue siendo la de los proyectos 
tecnológicos, ya que desde los proyec
tos se puede acceder a una reflexión 
que posibilita el mejor desarrollo de los 
contenidos. 
No es tan importante en qué área espe
cífica se desarrollan estos proyectos, 
pero sí es fundamental que éstos exis
tan. Según la especialidad del docente 
que se haga cargo pueden estar más 
relacionados con la química, con la in
formática, con la administración de 
empresas y basta con las Ciencias So
ciales. Lo importante es la forma de plan
tearlo y de trabajarlo con los alumnos. • 



NOTA DE TAPA 

~ 

EDUCACION 
~ 

TECNOLOGICA: 
HACER y 

REFLEXIONAR 

La aceleración del desarrollo tecnológico es Jo que define nuestra 
cultura. Pero nuestro sistema educativo no tenía un lugar para la 
enseñanza de la tecnología. Por eso la Ley Fede1'81 de Educación 

y los ese que surgen de ella. proponen este espacia. 



N O T A D E T A P A 

E
l mundo actual se carac
teriza por el ritmo soste
nido del desarrollo tec
nológico. Se nota tanto 
en la vida de todos los 

días como en el mundo laboral. Una 
tendenc ia creciente moviliza las 
fuerzas del trabajo de los sectores 
productivos hacia los servicios y 
también hacia el desempleo. Es la 
misma realidad la que reclama un lu
gar para la enseñanza de la tecnolo
gía en la escuela. 

La le~ ablt' 
un eS(lacio 

Si bien la tecnolo
gía no tenía cabida 
en nuestro sistema 
educativo, estába
mos ante una revo
lu ción silenciosa: 
las cuatro quintas 
partes de todo lo 
publicado en los úl
timos dos años 
apuntó a los temas 
relacionados con 
esta disciplina. 
Para que la ense
ñanza tecnológi
ca se incorporara 
dentro de la escue
la desde el comien
zo de la educación 
básica hasta el fi
nal del Poli modal 
fue necesario el 
marco dado por la transformación 
educativa, a través de los Contenidos 
Básicos Comunes. La ley 24. 195 
abre un espacio para la tecnología. 
Esta es una oportunidad hi stórica, 
pero estos espacios no llegan a la 
realidad por arte de magia. Cuestan y 
necesitan de todos los actores del 
sistema. 
La educación en tecnología es una 

disciplina similar a la que se ha im
plantado. por ejemplo. en España y 
en Gran Bretaña. y desde hace me
nos tiempo. en los Estados Unidos. 
Un área que se dirige a todos los 
alumnos y no sólo a aquellos que van 
a continuar con carreras técnicas. 
En este sentido. la Argentina y Chile 
son las primeras de América latina 
en incorporar la enseñanza de la tec
nología. 

(;n cambio 
profundo 

El sistema educa
tivo qu e conoce
mos se armó a 
partir de la defini
ción clásica de 
ciencia, que enten
día que el conoci
miento científico 
era una actividad 
humana que tenía 
por ob jetivo gene
rar teoría. En esta 
definición se opone 
un modelo de cien
cia pura a otro de 
ciencia aplicada. 
El nuevo sistema 
busca superar esta 
oposición. 
Hoy. en el mundo 
académico se ha
bla del modelo de 
investigación y 
desarroUo. Una 

concepción del conocimiento del sa
ber humano. de la investigación, que 
tiene que ver con generar teoría para 
resolver problemas. Se intenta supe
rar así la vieja dicotomía. 
Por esto, no hay cambio profUndo 
en la educación sin cambiar la 
definicióu de "conocimiento". 
El nuevo sistema educativo debe ba
sarse en un conocimiento con una 

UNA CONFUSIÓN MUY COMúN 

Cuando se habla de tec
nología en la escuela se 
piensa en un aula llena 

de computadoras, con todos 
sus accesorios, y manejadas 
por los chicos. Éste es el error 
más común: se confunde técni
ca con tecnología y a la tecno
logía se la identifica con la in
formática. Se propone la infor
mática como saber instrumen
tal y la tecnología como un 
campo conceptual. 
Como lo explica el ingeniero 
Eduardo Averbuj , -¿Quiénes 
hacen tecnología en el caso de 
la computación? Un tecnólogo 
es BilI Gates. y su equipo. 
Ellos hacen tecnología. Habrá 
usuarios inteligentes que utili
zan elementos tecnológicos 
que conocen y los reconocen. 
pero no son más que eso: 
usuarios. No se hace tecnolo
gía al hacer computación. Se 
puede lograr que los chicos 
sean buenos usuarios de com
putadoras. como de lapicerá's 
o de sartenes ." 
Para el espacio que se está 
creando en la escuela. filo sófi
camente. una computadora es 
lo mismo que una lapicera. 
Ambas tienen la misma cate
goría de objeto: son herra
mientas que sirven para co
municar, para pasar infor'ma
ción. Herramientas con distin
to grado de sofisticación técni
ca. pero no son tecnológicas: 
tecnología es una forma de 
pensar. 
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impronta tecnológica, que debe es
tar presente desde el comienzo de la 
enseñanza y ser común y transver
sal a toda la oferta educativa, con 
sus características, con sus especi
ficidades y modos diferentes, de 
acuerdo con la edad de los chicos y 
con el objeto que se estudia. Pero 
esta impronta básica marca cómo se 
concibe. qué es lo que se tiene que 
enseñar, cuáles son las capacidades 

¿Qu~ ES 
TI~(;[\OLO(;íi\ ? 

En los Contenidos Básicos 
Comunes para todos los 
niveles de la educación 

se acordó el concepto de tecno
logía. Es el que la toma como 
una actividad social centrada 
en el saber hacer que, median
te el uso racional, organizado, 
planificado y creativo del con
junto de los recursos materia
les y la información propios de 
un grupo humano. en una cier
ta época, brinda respuesta a las 
necesidades y/o demandas so
ciales en lo que respecta a la 
producción. distribución y uso 
de bienes. procesos y servicios. 
Vale hablar también de Educa
ción Tecnológica como según la 
define el INET, "la educación 
técnica orientada. profesional". 
además de ser un espíritu que 
debe impregnar la escuela. 

o competencias a generar en el alum
no. y esto es porque están a la vista 
las consecuencias de un sistema edu
cativo montado desde la concepción 
de la ciencia clásica. que provocó 
rupturas entre los contenidos cientí
ficos y los no científicos (matemática 
vs. dibujo o educación física) y la 
ciencia pura y la 
técnica (bachille
ratos vs. escuelas 
técnicas) . 
La educación tec
nológica pretende 
que la tecnología 
se meta en el en
tramado concep
tual que se propo
ne al conjunto de 
la escuela. Así co
mo la matemática 
escolar no busca 
la formación de 
matemáticos. ni la 
historia la de his
toriadores . este 
espacio no propo
ne la formación de 
tecnólogos, sino 
crear un espíritu 
tecnológico en los 
chicos. 
Sin embargo, com
prender la tecnología en toda su di
mensión cultural y practicarla en sus 
aspectos instrumentales permitirá, 
como efecto secundario. despertar 
algunas vocaciones y estimular a los 
jóvenes al pensamiento contemporá
neo, que tiene en la tecnología uno de 
sus componentes más importantes. 

Caracterización de la 
educación tetmológlca 

La educación tecnológica es "la" im
pronta del nuevo sistema educativo. 
Pero ¿qué significa "educación tecno
lógica"? En primer lugar, son mode
los de pensamiento que relacionan 
"pensar" con "hacer", desde el jardín 
de infantes hasta el Polimodal. Y en 
segundo término significa capacida
des prácticas para resolver proble
mas complejos. con efectos concre
tos en la realidad. 
Si la técnica hace. la tecnología ha
ce y retlexiona (Iogía se refiere a 
los actos pensantes). Ésta es la gran 
diferencia entre ambas. Las dos pre

paran para el tra
bajo amplio. 
En nuestro país, la 
incorporación de 
la educación tec
nológica a la es
cuela supone el 
desafío de crear 
un nuevo espacio 
de acción y rene
xión, un espacio 
para inventar. La 
tarea no es fácil. 
Pero esta dificul
tad no quita lo 
apasionante del 
desafío. 
El Ministerio de 
Cultura y Educa
ción concibió como 
estructura de esta 
disciplina. la com
puesta por la lec
tura del objeto 
tecnológico. el 

método proyectual y la valoriza
ción de la tecnologia dura y la 
aplicada. Esto significa que los 
alumnos deberán elaborar, de mane
ra progresiva, la respuesta a necesi
dades mediante el desarrollo de pro
yectos y la renexión sobre los pasos 
implicados en ello. 
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EI,INET 
esde su creación, el Insti
tuto Nacional de Educa
ción Tecnológica contribu-

ye a tender puentes entre los re
cursos disponibles y la demanda 
de nuevas capacidades originadas 
por el cambio. 
Para que el modelo sea pedagógi
co. flexible. articulado, equitativo, 
abierto y orientado a las necesi
dades nacionales y la diversidad 
regional. el INET creó el Centro 
Nacional de Educación Tecnológi
ca. El CENET se encarga de dise
ñar, promover y ejecutar acciones 
de capacitación, de transferencia 
de tecnologías, de difusión y uso 
de la información requerida para 
asistir a empresas. escuelas y a la 
sociedad en el campo de la educa
ción científico-tecnológica. 
En el marco del Plan Nacional de 
Educación Tecnológica, el INET 
puso en marcha el Programa Mo
dular de Educación Tecnológica. 
el Sistema de Información de Edu
cación y Trabajo. enseñanza de In
formática a Distancia y el intere
sante régimen de Crédito Fiscal. 
Es un mecanismo de inversión di
recta que permite a empresas pri
vadas derivar parte de suS' im
puestos nacionales (a cargo de la 
DGI) a recursos humanos. Tam
bién permite contribuir con las 
escuelas como patrocinan tes de 
las mismas ante requerimientos 
de capacitación o equipamiento. 
Así, el contribuyente puede ver y 
decidir directamente el destino de 
sus obligaciones impositivas me
diante un solo formulario que se 
llena por única vez. Vale la pena 
divulgarlo. Para más información 
sobre este tema, llamar al 308-
3681/92. 
Se trabaja además en el programa 
piloto de Asistencia para la capa
citación. y en la conformación de 
foros sectoriales de construcción, 
industria, servicios y agropecua
rio. 

¿Cómo se lIela a la 
práctica? 

Se puede coincidir en definiciones 
teóricas, pero llevar esto a la prácti
ca mueve elementos 
de todo tipo: norma
tivos, personales, 
de recursos, de si
tuaciones anterio
res. de equipamien
to. y las soluciones 
hay que descubrir
las andando, entre 
todos ..... 
En términos prácti
cos se ganaría mu
cho si no se reduce 
la educación tecno
lógica a una modali
dad. Su presencia 
como formadora 
de la cultura ge
neral de un futu
ro egresado debe 
estar tan presen
te en todos los 
ciclos y en todas 
las materias, co
mo la matemáti
ca, el casteDano 
o la historia. 
La autonomía de la 
tecnología -como 
materia, área, espacio, asignatura o 
como se prefiera lIamarla- implicará 
un gran esfuerzo en los próximos 
años. Por una parte, en lo que ha
ce a la formación de docen-
tes: por otra, en la im
plementación 
de ámbitos 
propios 

(que la literatura especializada deno
mina aula-taller tecnológico) y su 
equipamiento. 
Seguramente, en los años venideros, 
los especialistas en esta área discu
tirán acerca de los contenidos con
ceptuales y procedimentales, la or

ganización y se
cuenciación de la 
materia en la cIa
se y los criterios 
de evaluación. 
Pero hay más in
terrogantes ¿La 
educación tecno
lógica es un sa
ber transversal? 
Aun si la pensa
mos como tal, co
mo atravesando 
todo el sis tema 
educativo, tene
mos que encon
trar un espacio 
concreto dentro 
de la propuesta 
curricular. 
Es transversal 
en tanto ope
ración mental 
que relacioua 
"pensar"con 
"hacer". y es 
10ngitUllinal en 
cuanto a desa
rroDo de con-
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PARA SI·;mllR 
U:n:NO., 

En la Biblioteca Nacional de 
Maestros se pueden en
contrar varios libros refe

ridos al área tecnología. Entre 
ellos mencionamos algunos títu
los: 

Agudo Filgueras, Gervasio: 
"Descubriendo Operadores 
Tecnológicos"; España, 1996. 

Buch. Tomás: "El Tecnosco
pio": Bs. As .. Aique, 1996. 

Grau, Jorge Enrique; ''Tecnolo
gía y Educación"; Bs. As., EdiL. 
FUNDEC, 1995. 

Linietsky. César y Serafini, Ga
briel: ''Tecnología para Todos, 
lra parte, 3er ciclo EGB"; Bs. 
As., Edit. Plus Ultra. 1996. 

Rodríguez de Fraga. Abel: "Edu
cación Tecnológica (se bus
ca), espacio en el aul¡¡ (se 
ofrece)"; Bs. As., Ed. Aique. 
1994. 

Serafini. Gabriel: "Introducción 
a la tecnología, 2do ciclo 
EGB"; Bs. As., Ed. Plus Ultra, 
1996. 

tenidos propios, que deben ser 
secuenciados, organizados y 
evaluados. 
Otro de las cuestiones es ¿quién la 
enseña? Las alternativas son varias: 
el maestro de Inicial y EGB 1 Y 2, 
docentes espec ialmente formados ' 
en EGB3, o un coordinador de tec
nología . 
Pero una cosa es formar docen tes 
para tecnología y otra capacitar a 
los actuales. La meta debe ser que 
adquieran una formación e.n tecno
logía. 

Durante 1995. se estuvo en la eta
pa de formación de formadores. 
Este año se inicia la capacitación 
para EGB 1 Y 2. 
Eduardo Averbuj. especialista ar
gentino de experiencia internacio
nal. explica que "en la Argentina. 
donde próximamente existirá una 
formación de grado para profeso
res con vinculación con las univer
sidades, algo muy encomiable, de
bería instaurarse una para educa
ción tecnológica: 
Pensando en EGB 3. -a priori dos 
caminos parecen correctos". razo
na, "uno es la formación de grado. 
que se diseñen instituciones de for
mación de profesores de tecnolo
gía. asociadas a las universidades. 
O el otro es torriar ingenieros o di
señadores industriales que se for
men en didáctica o aspectos socia
les de la tecnología. o graduados 
en sociales que se formen en elec-

"U na comlDl 
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trónica, neumática, hidráulica y 
computación". 
En torno al eje de la educación tec
nológica como contenido curricu
lar, la tecnología se abre a otros 
dominios específicos. Se habla de 
nociones de dibujo técnico, de los 
materiales y sus características, 
de los principios de la medición de 
los elementos básicos de la gestión 
y la administración empresaria y 
de otros temas que implican a la 
tecnología -en el territorio social e 
histórico. En este sentido esta ma
teria será concebida tanto en su 
vinculación con el área de ciencias 
sociales como con las naturales. 
Sin embargo, esta doble vincula

. ción no debe provocar equívocos: 
no se trata de confundir la tecnolo
gía con la física aplicada, aunque 
tenga elementos de ella, ni tampo
co con aspectos meramente instru
mentales de otras áreas (otros 
errores comunes). El perfil especí
fico que le cabe a 
la tecnología no 
debe desdibujar-
se. 
En este marco 
no pueden faltar 
aquellos temas 
éticos en los que 
se ve implicada 
la creación tec
nológica. Es im
prescindible po
nerlos en eviden
cia y discutirlos 
en cada nivel es
colar. 

Los 
desafíos 

Para el futuro in
mediato , están 
esperando algu
nos grandes de
safíos: 

• Aprovechar la oportunidad ac
tual para hacer una transforma
ción en serio: ver dónde está la 
discusión básica. 

• Saber diferenciar cuál es el mo
delo que se está construyendo en
tre todos y cuáles son la transicio-

nes necesarias. 

• Aceptar la reali
dad del federalis
mo. No todas las 
provincias , ni to
das las escuelas, 
ni los docentes, ni 
los padres, ni to
das las modalida
des del sistema 
están en la misma 
situación. Deben 
tomarse decisio
nes alternativas. 

• Entender que el 
acuerdo sobre el 
modelo es una 
construcción so
cial, con múltiples 
actores (perso
nas , instituciones 
y jurisdicciones); 
cada uno con sus 
ritmos, con sus 
historias. 

Conclusión 
El desarrollo tecnológico y la glo
balización hacen que toda tarea 
sencilla pueda ser reemplazada 
por un nuevo artefacto o realizada 
en otro rincón del mundo, con un 
costo mucho menor. Los únicos 
empleos que se conservan son 
aquellos que agregan valor y, como 
decía el economista austríaco Pe
ter Drucker, lo que agrega valor 
es el ingenio y el conocimien
to. 
Las actuales reglas de juego del 
mundo laboral exigen trabajadores 
con un alto nivel educativo. Sin du
da, la educación tecnológica gene
rará cambios en esta dirección. La 
tecnología se presenta como un 
desafío que ~upone el compromiso 
de distintos actores sociales. 
O lo hacemos entre todos o no se 
hace. + 

I En esta y otras notas del p~ 
sente número se tomaron con
ceptos de los ingenieros 
Eduardo Averbuj y Ricardo 
Ferraro. Agradecemos su co\ab
oración. 
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Educacion 
& Trabajo: 

¿relación . 
de amor-odio? 

Si pensamos a la tecnología como a un saber hacer, 
. inevitablemente educación y trabajo deberán estar 
vinculados. Gallart, una de las mayores especialistas 

en el tema, conversó con Zona Educativa. 

M
aría Antonia Gallart 
es socióloga. Ha he
cho un doctorado en 
Sociología y Econo
mía de la Educación 

en la Universidad de Chicago. Desde 
hace 6 años coordina una red de in
vestigación en el tema educación y 
trabajo a nivel latinoamericano, que 
publica un boletín semestral y posee 
una base bibliográfica informatizada 
con más de 3.000 documentos. 

Zona Educativa: ¿Qué vicios 
viene arrastrando la educación 
en relación con la formación 
para el mundo laboral? 
María Antonia GaJlart: Ha habido 
un gran cambio desde los años '60 y 
'70 hasta ahora. Antes, cuando se 
hablaba de formación para el traba-

"Hoy en día se le 
está pidiendo a la 
escuela que sea 
relevante, no que 

le evite la 
desocupación 

al chico." 
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jo, se pensaba en las escuelas técni
cas, es decir, instituciones de tipo 
educativo concebidas en función de 
ocupaciones del mundo laboral. Hoy 
en día hay un cuestionamiento muy 
grande a este modelo, porque el tra
bajo ya no está tan cuadriculado co
mo era el planteo del fordismo sino 
que h.ay necesidades de que todo 
trabajador domine ciertas compe
tencias bastante amplias. además 
de dominar cosas específicas. 
La capacitación para el trabajo se 
tiene que apoyar en una formación 
básica muy fuerte que permita des
de la aplicación de las matemáticas 
y la expresión (como puede ser con
feccionar un informe. armar un gru
po de trabajo, comunicarse, poner 
cosas en común, etc.) hasta una for
mación específica, pero que tiene 



que estar pensada para' lo que está 
pasando en el mundo del trabajo, 
porque esto cambia constantemente. 
Lo que se busca es gente capaz de 
readaptarse a cambios, no gente for
mada en un oficio para toda la vida, 
que es el planteo típico de las escue
las de artes y oficios de hace 50 
años. 
Este cambio obliga a repensar el sis
tema educativo. Pero esto está pa
sando en todo el mundo. Se busca 
mucha más flexibilidad, mucho más 
énfasis en una educación básica y 
general pero no descontextualizada. 
Porque éste es el otro problema: se 
critica a la educación del industrial, 
pero también el bachillerato empie
za a perder sentido porque hace de
masiado hincapié en la memoriza
ción en lugar de centrarse en si ·el 
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alumno entendió o si supo aplicar en 
la vida real las cosas que había 
aprendido. 
Entonces hay una revalorización y 
prolongación de la enseñanza básica 
y una preocupación porque eso ten
ga relevancia para el mundo con
temporáneo, el mundo real, y esto 
sólo se logra si se puede adquirir 
tanto capacidad de aplicación como 
de abstracción. 
y después se requiere una formación 
más específica, pero 
con una relación 
muy directa con el 
mundo del trabajo, 

nen una infraestructura tecnológica 
propia. Esto no se discute en gene
ral, pero sí en particular. En muchos 
casos puede encontrarse una ten
dencia a equiparse por el simple he
cho de que da prestigio a la institu
ción, y porque hay mucha gente con 
interés en vender equipamiento. Pe
ro hay otro tipo de equipamientos 
que no son estrictamente pedagógi
cos y que están en las empresas, no 
en las escuelas. Es inútil que traten 

de tenerlo las es-
o?' cuelas porque ape

nas lo consiguen, 
se les hace obsole

armada de tal mane
ra que no se desfa
se, como ha sido la 
tendencia histórica. 
Es decir, en los '60 
la aparición de la 
escuela técnica era 
una mejora. pero 20 
años después resul
ta que estam os pen
sando en fábricas 
que ya no existen. Y 
acá viene todo un 
replanteo que tiene 

.. M uchas escuelas 
to. Entonces, la 
pos ibilidad de 
mostrar en funcio-' 
námiento las má
quinas reales la tie
nen las empresas 
nada más. Por eso, 
se pueden hacer 

tienen una 
infraestructura 

tecnológica propia 
porque les 

pasantías para 
alumnos, pero 
también para do
centes, para que 
vean qué es lo que 

da prestigio, .. 

que ver con lo insti
tucional, con lo cu
rricular y con el 
mundo del trabajo. Hubo un momen
to donde una posición muy rígida de
cía, concretamente, que la forma
ción para el trabajo se tiene que dar 
en las empresas y que el sistema 
educa tivo se tiene que olvidar de 
eso. Hoy en día se está de vuelta en 
relación a esta idea, porque hay una 
cantidad de cosas que ni las empre
sas están para enseñarlas, ni saben 
hacerlo, ni tienen el interés en ha
cerlo. 
ZE: ¿Cómo se puede dar ese 
trabajo conjunto, digamos? ¿La 
pasantía es una solución? 
Jl«G: La pasantía es una solución, 
pero re lativa, es decir no es "la" so
lución, como se la presenta muchas 
veces. Hay cosas muy concretas que 
son complicadas de resolver. Por 
ejemplo, con los equipamientos liay 
un problema. Muchas escuelas tie-
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pasa en el mundo 
del trabajo. 
Hay una parte bási
ca de formación 

más teórica, general, más intelec
tual, que la tiene que dar la escuela, 
porque la esuuela nació para eso. 
Pero tiene que dársela relacionada 
con el mundo, no en como un como 
si, como un teatro. Recuerdo que 
una persona que estaba a cargo de 
selección de personal y hacía una 
especie de test a los ingresan tes, me 
decía: "Muchachos egresados de es
cuelas técnicas no saben contestar 
un problema de la vida real, de la vi
da de la fábrica, en donde tienen na
da más que aplicar regla de tres 
simple". Pero si se lo presentan co
mo un problema de regla de tres, se 
dan cuenta enseguida, o sea que no 
es que no lo sepan resolver. Darse 
cuenta, ése es el problema. 
ZE: ¿Qué pasa COIl la formación pa
ra el trabajo elllos años anteriores, 
es decir, en lo que ahora es el EGB 



o incluso el Inicial? 
MAG: Va a haber 10 años de educa
ción obligatoria. Yo creo que en esos 
años la tendencia hacia la especiali
zación no debería ser muy grande, 
aunque sí se puede tener algún mó
dulo de capacitación específico. Hay 
muchas ocupaciones en las que bas
ta con un módulo. Pero hay una can
tidad de elementos muy básicos que 
creo que hay que irlos desarrollando 
permanentemente, y es de ahí desde 
donde hay que desarrollar bien el te
ma de las tecnologías, desde un buen 
mane jo del idioma extranjero hasta 
la utilización de la computación, que 
no es un curso de computación, sino 
saber usar la herramienta para lo 
que estén haciendo. 
Hace poco, en una charla que di me 
preguntaron que ahora que se iba a 
poner tecnología en las escuelas qué 
espacio iba a quedar para discutir la 
historia. Precisamente el chiste de 
la tecnología es ese. No es: "Mirá, 
ahora terminamos con matemáticas 
y empezamos con tecnología-o Cuan
do se está dando geografía y al mis
mo tiempo surge el tema del medio 
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buenas de la educación técnica, el 
maestro de taller era una persona 
con experiencia de traba jo. Eso se 
fue perdiendo porque se empezó a 

"Hay una 
cantidad de 

cosas que ni las 
empresas están 
para enseñarlas, 
ni saben hacerlo, 

tomar para taller 
a los chicos egre
sados, que lo úni
co que pOdían en
señar era lo que 
habían aprendido. 
Pero yo he oído al
gunas conversa
ciones de maes
tros en el taller 
que transmiten 
cosas, -meta-cu
rriculum", para 
llamarlo de alguna 
manera. Esto lo 
digo porque soy 
bastante defenso
ra de las escuelas 
técnicas. 

ni tienen el 
interés en hacerlo." 

ambiente aparece la tecnología. 
ZE: Aprender el "saber hacer" ... 
MAG: Antes, una persona que ma
nejara bien datos elementales se po
día meter a traba jar en una organi
zación e iba aprendiendo ahí. Ésa es 
la típica historia argentina: como 
había tenido una buena primaria, te
nía las habilidades básicas y el res
to iba caminando solo. Pero boyen 
día la persona que entra en lugares 
mucho más chicos, más desorgani
zados, con ocupaciones que son 
cambiantes o que directamente de
saparecen, necesita de una capaci
dad de reaprender, readaptarse, 
reubicarse, descubrir clientelas .. . 
todo este tipo de cosas que exigen 
un manejo mucho mayor de estas 
competencias amplias. Y después 
hay competencias más específicas: 
una persona que tenga que estar en 
el nivel técnico de una empresa de 
punta necesita competencias espe
cíficas mucho mayores. 
ZE: El profesor que le enseñó, 
el profesor de mecánica, ¿tiene 
esto claro? 
MAG: Yo creo que en las épocas 
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ZE: Dice que es 
defensora de la 

esc;Qe]ia t4jC~ÜC¡l, ¿cómo debería 
ser la escuela técruca del siglo 
XXI? 
MAG: Creo que hay que ver qué co
sas malas se han venido arrastran
do. Primero, creo que la especializa
ción temprana era muy negativa. 
Por eso, la idea de diez años de Edu
cación Básica General no especiali
zada hay que aceptarla, no hay vuel
ta que darle. 
Otro prOblema es el defase con los 
cambios. Tiene que haber una arti
culación mucho mayor. Creo que la 
escuela técnica era buena compara
da con el antiguo bachillerato deva
luado. Tenía una relación más direc
ta con la tecnología y con el mundo 
del traba jo. 
Tendría que haber una parte de for
mación directa para el trabajo arti
culada con empresas, sr o sí, y no 
con el señor que presta el taller, 
porque esto no tiene como finalidad 
el intercambio productivo. 
Hoy en día se le está pidiendo a la 
escuela que sea relevante. No que le 
evite la desocupación al chico, sino 
que lo que enseñe sea relevante. Por 
otro lado, en el mundo del trabajo se 
están necesitando estas competen
cias generales que no se enseñan 
nada más que en la escuela. • 
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"La tecnología 
es la ciencia del 
trabajo productivo" 
María de Ibarrola es doctora en Cjencias con especiaUdad en 
InvesUgación EducaUva por el Centro de InvesUgación y Estudios 
Avanzados delIPN (México). Es profesora atular en el 
Departamento de InvesUgaciones EducaUvas y directora de la 
revista "Básica: la revista de la escuela y del maestro ", de la 
Fundación SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación para la cultura del maestro mexicano). En esta 
entrevista habla de tecnología, educación, empleo y 
transformación educa Uva en ArgenUna y en México, su país. 

Zona Educativa: ¿De qué habla
mos cuando hablamos de tec
nología? 
María de Ibarro/a: Hay diferentes 
respuestas. porque empíricamente 
hay distin tas escuelas. Por un lado 
está el planteamiento de lo 'que es la 
técnica del trabajo manual. que des
de final es de sigio se resumió en ¡as 
escuelas tanto en México como en 
Argentina. 
Después habría otro planteo. ya más 
aceptado: la tecnología como efecto 
de conocimiento científico. De ahí 
que en las escuelas también ha ha
bido interés con insistir en la forma
ción de las ciencias básicas: física . 
química. matemáticas. biología. 
Otro planteo va por el lado de lo que 
se llaman paquetes tecnológicos. ya 
preparados. en donde viene efecti
vamente la maquinaria con la utili
zación de recursos. con sus ma te-
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.. T ecnología incluye 
desde Jos recursos que 
se transforman, hasta 

la organización de 
los sere humanos 
alrededor de esa 

• • , l! orgamzaclOn. 

rias primas. con su forma de produ
cir y de comercializar. Lo que falta es 
un planteamiento de síntesis. Hay 
una definición que a mí me gusta mu
cho, que dice que la tecnología es la 
ciencia del trabajo productivo. y que 
como tal incluye desde los recursos 
que se transforman, hasta la organi
zación de los seres humanos alrede
dor de esa organización. 
ZE: En la transformación que se está 
instrumentando en la Argentina en el 
Polimodal no hay una modalidad Tec
nología, sino que abarca todas las 
modalidades. ¿Cuál es su posición en 
relación con este enfoque y cómo es
te mismo tema se está instrumenta
ndo en México? 
MI: Yo acabo de hacer un plantea
miento sobre la educación en Améri
ca latina en donde tomaba como 
ejemplos extremos a la Argentina 
por un lado y a México por otro. Ar
gentina propone el Polimodal. que es 
una estructura hasta cierto punto 
unificanté. en donde se profundizan 
en un tronco común competencias 
básicas de la educación y paralela
mente se abre en cinco áreas. Esto 
intenta despegarse de las dos moda-
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Iidades tradicionales que tenía la Ar
gentina en materia de educación me
dia superior: los bachilleratos y las 
escuelas industriales. 
En el caso de México, el sistema edu
cativo es sumamente diversificado en 
el nivel medio superior. Ahí tenemos 
los bachilleratos universitarios, inclu
so hay bachilleratos que forman parte 
de las grandes universidades, que im
parten el nivel bachillerato, el nivel 
superior y el posgrado. Hay bachille
ratos federales estatales, que no es
tán ligados directamente a las univer
sidades y hay toda una gama de insti
tuciones de educación tecnológica: 
agropecuarias, industriales y de ser
vicios, de ciencias y tecnología del 
mar, que son bachilleratos bivalentes; 
tienen la parte propedéutica para te
ner acceso a la industria y la parte de 
formación para el trabajo. Todo direc
tamente conectado con alguna profe
sión de nivel medio. Hay también ins
tituciones de nivel medio estrictamen
te de formación para el trabajo, de 
formación de técnicos profesionales o 
de técnicos medios. 
ZE:¿Qué veutajas o desveutajas 
teudrÍa esta diversificacióu? 
MI: Yo soy defensora de la diversi
dad, sobre todo en el planteamiento 
para jóvenes. Creo que los desafíos 
que están proponiendo todos los cam
bios tecnológicos, el cambio estructu
ral y la globalización de la economía y 
las inquietudes e intereses de los jÓ
venes requieren, desde mi criterio, 
una gran diversidad de opciones. 
El problema es que esas opciones de-

"Se intenta que no se 
forme al estudiante de 
manera tan precisa y 
específica, La escuela 
no debe formar para el 

puesto sino para 
el trabajo," 

berían ser de carácter equivalente, 
que no hubiera opciones de primera 
y opciones de tercera o de quinta. 
Creo que en Argentina se está tra
tando de responder al reto de las 
grandes exigencias del futuro , con un 
planteamiento de educación básica 
nuclear que les permita tener la for
mación . elemental o los elementos 
para enfrentar cualquier tipo de de
safío. Yo creo que la propuesta que 
se está haciendo en la Argentina es 
sumamente interesante. 
En el caso ¡le México, lo Que se hizo 
históricamente fue ir abriendo insti
tuciones desde el planteamiento de 
ofrecer distintas alternativas para el 
futuro. 
En los dos casos el problema es se
mejante ¿cómo hacer que esas insti
tuciones logren esa formacíon que 
están ofreciendo? En un caso. cómo 
conseguir que el curriculum se cen
tre en lo nuclear y a partir de ello 
permita la diversidad. 
ZE: ¿Que sería lo uuclear eu es
te caso? 

'. MI: En el caso de Argentina se pro
ponen explícitamente las competen
cias básicas y las cinco áreas. Es 
una formación que permite al estu
diante, en principio, enfrentar cual
quier tipo de reto laboral y en gene
ral de cualquier área de trabajo, des
de distintos enfoques, humanísticos, 
científicos, artísticos, etc. 
En el caso de México, 'se sigue discu
tiendo. También hay cosas por hacer 
muy pronto, como un tronco básico 
común donde entren los elementos 
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de ciencias y humanidades. 
ZE: ¿Existe ese plan en este momen
to? 
MI: Sí. Existe ese tronco común, pe
ro lo que yo siento es que no se ha lo
grado identificar como elemento a la 
tecnología. Desde hace tiempo yo es
toy defendiendo que para nuestra 
época se deben considerar tres ele
mentos cul turales: las ciencias, las 
humanidades y la tecnología. La tec
nología no es una ciencia aplicada, 
es una articulación diferente de una 
cantidad de recursos, procesos, co
nocimientos de disciplinas que re
quieren elementos nuevos. Entonces 
hay que reformular los bachilleratos 
que siguen apegados a los plantea
mientos clásicos de ciencias y huma
nidades. Los bachilleratos tecnológi
cos están intentando identifica r qué 
tipo de información deben obtener 
los muchachos encaminados hacia la 
formación para el trabajo, pero no sé 
si ése es el camino. 
ZE: ¿Qué pasa cuando a un es
tudiante se lo forma de acuer
do con una determinada forma, 
en relacióu con una tecnología, 
y cuando termina su formación 
esa tecnología pasa a ser obso
leta? ¿Qué respuesta se le de
bería dar? 
MI: La respuesta que se viene plan
teando desde hace mucho es que no 
se forme al estudiante de manera 
tan precisa y específica. Se ha insis
tido en que la escuela no debe fo r
mar para el puesto de trabajo sino 

R E POR T A J E 

"En Argentina se está 
respondiendo el reto de 
las grandes exigencias 

del futuro con un 
planteamiento de 
educación básica 

nuclear que permita 
enfrentar cualquier 

desafío," 

para el trabajo en general. En los he
chos, en México -y me imagino que 
aquí también- de alguna manera las 
carreras iban encajonando al estu
diante hacia cierto tipo de puesto 
porque. en la práctica, ningún pues
to de trabajo está hecho a la medida 
de la formación escolar o profesio
nal. 
En este sentido hay que buscar las 
raíces del problema en que las es
cuelas reducen la formación. Cuan
do uno analiza la vida diaria de una 
escuela, se da cuenta de que es her
mética e innexible, por ejemplo lo 
que tiene que ver con el uso del 
tiempo, los horarios, las unidades 
de tiempo. Esto debería transfor
marse. De hecho, en México hay es-
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cuelas que transforman radicalmen
te el uso del tiempo diario semanal. 
Precisamente aquellas escuelas téc
nicas que están muy basadas en la 
capaCidad que tienen sus maestros 
de organizar el uso del tiempo de 
otra manera. Ahí hay dos grandes 
problemas: tiempo y tamaño de los 
grupos de trabajo son los más inte
resantes. En estas estrategias está 
la apertura o la estrechez de la for
mación que reciben los muchachos. 
ZE: ¿Estas estrategias parten 
de las escuelas, son casos par
ticulares? 
MI: Debería pensarse que se puede 
generaliza r. Pero en los hechos no 
tenemos mucha claridad de cuán ge
neralizadas están o pueden llegar a 
estarlo. 
El gran planteo en es te momento es 
cómo articular los elementos educa
tivos para abrir o cerrar un espacio 
educativo; cómo articular los espa
cios, el tiempo. el conocimiento, el 
maestro, los recursos. En principio 
estaría todo lo que es el espacio de 
aula, el conocimiento que se des
prende de las disciplinas académi
cas o científicas; el maestro tiene 
una relación de au toridad con los 
alumnos, poco tiempo (50 minutos 
de clase); los alumnos, en acti tud 
pasiva; el aula, a veces hasta las si
llas están apotrilladas al suelo, y el 
sistema de evaluación es a base de 
exámenes. laboratorios y talleres. 
Se trata de encontrar alternativas a 
este modelo. • 



¿ QUÉ y e Ó M o ENSEÑAMOS? 

N 

ENSENAR 
TECNOLOGÍA: 
UN DESAFÍO 
DIDÁCTICO 
QUÍzás en nÍnguna otra área los "qué" enseñar estén tan 
profundamente ngados con los "cómo" enseñarlo. Las 
puertas de acceso al conocÍmÍento tecnológÍco son tan 
varÍadas y rÍcas que probablemente se convÍerta en el 
área favorÍta de los alumnos y con mayor potencÍalÍdad 

. dÍdáctÍca para los docen tes. 

E 
1 debate para defin ir qué 
se entiende por tecno
logía aún está abier-
to y las defini cio
nes que se ma-

nejan suelen ser amplias y =='" 
generosas. diricultando 
identifi car sus conte
nidos. 
En realidad. el co
nocimiento tecnoló
gico a pesar de tener 
fronteras difusas con 
ciencias y técnicas es un 
área de conocimiento con 
lógicas específicas que se 
puede abordar a partir de 
determinado objeto. problema 
o necesidad . 
No se debe confundir tecnología 
con los operadores, herramientas 
o instrumentos que se utilizan para 
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enseñarla o aplicarla. Tecnología es 
una forma de plantear y resolver pro
blemas utilizando elementos que pue
den provenir de cualquier ciencia o 
técnica (ver recuadro). 
Otra confusión significa plantear la 
tecnología como una interdisciplina. 
Para llegar a la in terdisciplina. pri
mero hay que conocer y reconocer fe
hacientemente las disciplinas. La 
tecnología por su naturaleza está 
profundamente conectada con las 
ciencias. pero 'esa característica no 
la convierte en una interdisciplina. 
Un ejemplo para comprender este 
concepto puede ser repensar la len
gua: el lenguaje está integrado en to
das las disciplinas. aun en las más 
técnicas. ¿Es por eso una interdisci
plina? 
Entender a la tecnología como un 
área instrumental complementaria 
de otras ciencias es otro error co
mún. Por el contrario. es el conoci
miento que da la secuenciación yor
denamiento a los diferentes pasos de 
la solución de un problema. 

Recurso didáctico 
Para enseñar tecnología contamos 
con un mundo lleno de productos y 
objetos que pueden ser leídos como 
una respuesta tecnológica a un pro
blema concreto. A partir de un objeto 

seleccionado se puede navegar 
junto a los alumnos en redes 

conceptuales que pueden par
tir de la necesidad que dio 

origen a deter
minado objeto. 
los materiales 
elegidos para su >O:.o,C,_ 

~
".,~'~ 
-- ... ~ ~-~ . ...,.. 

- . .. ---
produ cc ión. 

las técnicas 
específi cas 

para traba-
jar esos ma

teriales, la fa
bricación de 
ese objeto. su 
di stribu ción. 

sus costos, su vida 
útil , el destino que tie

ne como desperdicio, su 
posibilidad de reciclado. 

diferentes soluciones al
ternativas a la necesidad 
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que dio origen. factibilidad de esas 
alternativas. etc. 
Las redes conceptuales son infinitas. 
de una riqueza didáctica enorme y 
con puntos en común con otras 
áreas. tanto técnicas como sociales. 
por lo que es importante que el do
cente tenga el criterio de no perder el 
eje de su clase: enseñar a pensar 
dentro de la lógica propia del conoci
miento tecnológico. 

Los proyectos 
tecnológicos 

Los métodos de solución de proble
mas y necesidades en los proyectos 
tecnológicos suponen. en una prime
ra instancia. procedimientos. que 
luego los alumnos incorporan como 
método propio de aprendizaje del 
área tecnológica y lo practican de allf 
en más en todos los contenidos subsi
guientes. Es decir. aprenden un mé
todo para solucionar problemas que 
convierten en su método de aprender 
tecnología. 
La metodología de proyectos es una 

HOY EN DlA, QUflIDOS 
CHfoos, GRfK!lAS A LA 

TfCNOl.CX1'A, 
PODRfHOS HACa. UNA 
eSOlfLA HAS HODE.tNA 

y HAS AC!rfVA .•. 

especie de génesis empresaria. que 
contempla diagnósticos. debates. 
acuerdos. predicciones y distribución 
de roles. encontrando el docente. en 
el área tecnológica. un ámbito de 
aprendizaje donde compartir expe
riencias y proyectos permite alentar 
actitudes y valores democráticos y 
participativos en los alumnos. 
Por otra parte. cada decisión en el 
orden tecnológico debe ser previa
mente debatida en su dimensión éti
ca y social. Los contenidos transver
sales encuentran en el área tecnoló
gica un ámbito oportuno para su de
sarrollo a través de la toma de con
ciencia de los recursos no renova
bles. la generación alternativa de 
energía. los residuos-no biodegrada
bies. el reciclaje. la contaminación. 
el impacto ambiental. la calidad de 
vida de las personas y el respeto a la 
vida animal y vegetal. 

Equipamiento y 
alternativas 

Si bien es cierto que enseñar tecno-
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TECNOLOGÍA EN 
ZONAS RURALES 

En las zonas rurales. por sus 
características propias. en
contrarán en las activida

des de la producción agrícola y la 
economía de la zona. el ámbito 
propicio para interpretar y aplicar 
concretamente el conocimiento 
tecnológico. creando un espacio 
donde los alumnos pOdrán adqui
rir saberes relevantes que colabo
ren a mejorar su calidad de vida. 
El nuevo uso del tiempo y el espa
cio que se plantea en la transfor
mación educativa será una herra
mienta útil que permitirá las cia
ses en lugares de trabajo. para co
nocer de forma directa diversas 
técnicas o procesos. dentro de la 
actividad normal que realiza su 
comunidad. 

logía con el equipamiento específico 
es útil y deseable. los alumnos no es
tán necesariamente en mejores con
diciones que otros por el hecho de 
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¿ QUÉ 

contar con un equipa
miento sofisticado: si no 
se los alienta a resolver 
problemas, sólo van a 
ser usuarios u operarios 
de determinadas técni
cas. 
Debemos entender que 
además de la letra de la 
ley, está el espíritu de la 
reforma que le dio ori- _ 
gen, porque si olvidamos 
ese espíritu pueden 
existir quienes entien-
dan tecnología como una 
materia más, con leccio-
nes a memorizar. 
El ejercicio permanente 
.de buscar alternativas es la mejor 
herramienta de trabajo para enseñar 
y aprender tecnología. Se puede en
señar y aprender tecnología aun en 
una escuela de ba jos recursos con 
necesidades materiales. Cualquier 
objeto y cualquier material puede ser 
útil a la hora de que los alumnos in
corporen formas de pensar y conoci
mientos tecnológicos. 

Etapa de transición 
En la transición que va a existir has
ta la conformación definitiva del área 
tecnológica e~ la educación habrá un 
período en el cual los alumnos estén 
en mejores condiciones de aprender 
tecnología que sus docentes, gracias 
a los medios que disponen desde sus 
primeros años. Para enseñar tecno
logía. en cambio, los docentes ten
drán que capacitarse y actualizarse. 
Esta etapa brinda la oportunidad de 
que alumnos y docentes aprendan 
tecnología juntos, codo a codo. apor
tando cada uno lo que mejor maneja 
y conoce. El docente será un activo 
coordinador de proyectos e investi
gaciones, un administrador de me
dios de información y variadas fuen
'tes de conocimiento, encauzando las 
inquietudes y actividades de sus 
alumnos mientras simultáneamente 
aprenden y se capacitan. 
En ciertos casos un alumno puede 
ser el mejor docente para sus com
pañeros. El maestro debe estar aten
to y saber aprovechar la oportunidad. 

CÓMO E N S E Ñ A M U S ? 

.... " .. "" ... " .. 

- ,-:;.':.-

Objetivo final 
¿Qué es lo que buscamos, en último 
término? Un alumno que perciba ne
cesidades o problemas por resolver, 
que entien'da los objetos que lo ro
dean como una solución (entre otras 
pOSibles) a determinado problema, 
que tenga capacidad de generar una 
lectura crítica, pensar y resolver ese 
problema a través de una solución al
ternativa y que cuente con el conoci
miento tecnológico que le permita 
proyectar y concretar esa nueva so-

CRITERIO 
TECNOLÓGICO 

R
esolver tecnológicamente 
un problema significa plan
tearlo combinando la lógica 

de diferentes ciencias (ñsica, quí
mica. economía. sociología. etc.) y 
la aplicación de diferentes técni
cas (procesos. métodos de pro
ducción, estudios de mercado. 
etc.). La tecnología hace uso de 
todo conocimiento para producir 
soluciones. Y dentro de cualquier 
área. por más lejana que parezca, 
ciencia y técnica pueden ir de la 
mano. Así. el método de datación 
por carbono 14, proveniente de la 
química, es utilizado en la Histo
ria para fijar períodos con preci
sión. 
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lución, entendiendo la di
mensión ética que implica 
cada decisión tecnológica, 
en relación con el ambien
te y la sociedad. Sin duda 
éste es el más ambicioso 
objetivo que puede tener 
la incorporación del área 
tecnológica en la ense
ñanza básica. 

Experiencias 
internacionales 

En una escuela de Espa
ña, en una clase de tecno
logía, estudiaban un ins-

trumento de medida, específicamen
te un amperímetro. En esa clase ha
bía un compañero ciego y no podía 
hacer uso de ese amperímetro ya que 
era de lectura visual. Sus compañe
ros comenzaron a investigar y descu
brieron que su compañero ciego era 
capaz de percibir la diferencia térmi
ca de una lamparita prendida o apa
gada. Con ese principio diseñaron un 
amperímetro cuya lectura se realiza
ba a través de una escala de lampa
ritas. A través de los años fueron di
señando un laboratorio de ñsica 
completo que pudiera ser utilizado 
por ciegos. Cuando terminaron la es
cuela decidieron seguir la experien
cia como empresa. Detectaron que 
en países como Argelia, Túnez y Ma
rruecos es común el glaucoma, en
fermedad que provoca severas defi
ciencias visuales o ceguera. Para los 
años 1994 y 1995 esta empresa con
formada por ex compañeros de es
cuela vendía a esos países un millón 
de dólares en equipamiento didáctico 
para ciegos. 
En Inglaterra, país pionero en la en
señanza de tecnología. a principios 
de los años ochenta se creó una ex
tensión en la oficina inglesa de pa
tentes. para inventores infantiles y 
juveniles. simplificando los trámites 
y alentando el patentamiento de las 
ideas de chicos de cualquier edad. 
Ahora publica un resumen mensual 
de los inventos patentados por chicos 
en edad escolar e incorporó como ta
rea la de defenderlos frente a las em
presas. • 
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Educación 
tecnolósica, 

una materia en 
todo el mundo 

Durante la úWma década se jntrodujo en los programas 
escolares de muchos paÍses la educacjón tecnológjca, 

ya sea como una asjgnatura aparte o jmparUda a través 
de otras ya exjstentes, En esta nota contamos 

cómo es la educacjón tecnológjca en el extranjero, 
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C
uando la educación tecno
lógica se introduce en el 
sistema educativo o se 
amplía dentro de él, apa
recen temas de discusión, 

como la noción de la tecnología que 
debe adoptarse y el enfoque para de
sarrollar el currículo, 
Como la educación tecnológica está 
muy ligada al contexto socio-económi
co y cultural local y regional, surgen 
distintas interpretaciones, El espe
cialista Marc de Vries realizó un aná
lisis de varios países encargado por la 
UNESCO y pudo registrar ocho enfo
ques distintos sobre la enseñanza de 
las ciencias y la tecnología: 

1. orientado a la producción 
industrial 

2. de alta competencja 
3. de ciencia aplicada 
4. de conceptos tecnológicos 

generales 
5. de diseño 
6. de competencias claves 
7. de ciencia. tecnología y sociedad 
8. orientado a las artes manuales 



L A EDUCAC Ó N E N 

Materia con 
nombre propio 

En muchos países, los educadores de 
tecnología tomaron distancia de sus co
legas de ciencias. 
La ola de reformas curriculares en 
ciencias que se dio en los Estados Uni
dos después del lanzamiento del Sput
nik enfatizó los principios fundamenta
les de las disciplinas, excluyendo la 
ciencia aplicada y la tecnología (curio
samente se interpretó la puesta en ór
bita del primer satélite artificial como 
triunfo de la ciencia, minimizando la 
contribución de la tecnología) . 
Pero las cosas fueron cambiando. Des
pués de la guerra fría se perCibe a la 
tecnología como fuente de poder y fac
tor esencial del desarrollo económico. 
La fuerte competencia de los países re
cientemente industrializados llevó a los 
ya industrializados a considerar que la 
educación puede jugar un papel impor
tante en la reconversión de sus siste
mas económicos. 
Hoy se piensa que la educación tecno
lógica tiene objetivos propios que debe 
alcanzar en cooperación estrecha con 
la educación en ciencias. Ambas deben 
complementarse, pero la tecnología tie
ne métodos y contenidos particulares, 
cuyo aprendizaje necesita actividades 
específicas en una frecuencia apropia
da. 

L a tecnología en la educación 
es una disciplina que se ocupa 
del mundo de la producción y 

de la transformación de materiales. 
Es un campo dentro del cual hay que 
buscar un contenido. 
En'el colegio italiano la materia tie
ne tres horas semanales y es obliga
toria. La interdisciplinariedad es in
teresante. no está en los contenidos 
sino en los procesos lógicos. La tec
nología es muy fuerte. se interesa 
justamente en lo tangible y visible y 
prepara a los chicos para estas ope
raciones lógicas. Después se pueden 
aplicar en la música. por ejemplo. No 

El enfoque español 
PROYECTO GALILEO 2000 S e trata del diseño global de un 

ambiente de enseñanza-
aprendizaje de tecnología, un 

paquete curricular multimedios pa-
ra los estudiaj tes, material de apo-
yo y referencia para los docentes. 
Es una aula polivalente y autósufi-
ciente para jóvenes de 14 a 16 
años, y se apoya en 3 dominios: 
electricidad. mecánica y electróni-
ca. 
Se basa metodológicamente en la 
aplicación de un método activo de 
descubrimiento dirigido, que com-
bina teoría y práctica. 
Las actividades se encuadran en 
las áreas de Experimentación. En-
sayos. Construcciones, Documen-
tación e Informática. 
Su creador, el ingeniero argentino 
Eduardo Averbuj. lo adaptó para 
cursos de formación docente en la 
Argentina y en España. 

Por esto, en muchos países. la tecno-
logía se ganó el derecho a ser materia 
con nombre propio. 

¿Oué pasa afuera? 
Los cursos de Artes Industriales, en 
los Estados Unidos, fueron los pre-

tocamos. no vemos, pero escucha
mos. 
¿La materia tecnología es sobre todo 
-la 16gica de la tecnología-? 
Sí. la lógica de la matemática. de la 
historia. la lógica del método históri
co. No interesa tanto la información 
sino cómo se lleva esa información. 
qué hacemos con ella . cómo se pue
de aplicar. 
¿Se puede enseñar tecnología sin re
cursos? 
Sí, porque el material es el que tene
mos arriba de la mesa en lo cotidia
no. Éstos son los materiales sobre 
los cuales nosotros tenemos que tra-

E L M U N O O 

cursores de tecnología en los países in
dustrializados. También los de Trabajo 
Técnico en Finlandia, de Artes, Ofi
cios, Diseño y Tecnología en Inglate
rra. de Educaci6n para el Trabajo en 
Alemania y de Técnicas Generales en 
Holanda. 
En otros países, como Suecia, la tec
nología está incorporada en los cursos 
de ciencias, y aparte se ofrecen otros 
de artes manuales y de informática. 
Los países en desarrollo también bus
can dominar la tecnología como factor 
clave para mejorar económica y social
mente. Sin embargo, muchos enfrentan 
grandes dificultades, como Zimbab
we, donde la población estudiantil de 
enseñanza media se multiplicó por diez 
en una década y es imposible incorpo
rar al currículo un nuevo espacio que 
requiere docentes capaCitados, mate
riales y recursos que no están disponi
bles. Allí. los cursos de ciencias se 
orientaron hacia la agricultura, la in
dustria y las necesidades de la comuni
dad. 
Una región con contrastes es la del su
deste asiático. Los países con econo
mía de mercado, como Indonesia, 
Singapur, Malasia, Brunei, Filipi
nas o Thilandia, desarrollaron su 
sector manufacturero con mucha rapi
dez y experimentaron problemas como 
la migración del campo a las ciudades. 
contaminación. agotamiento de bos
ques, etc. Ciudades como Manila. 
yal<a.rta o Bangkok están entre las 

l¡ ~ \ ESPECI\ 
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L A E D UCAC iÓ N E N E L M U N D O 

Mantenimiento -

más pobladas del mundo y sus socieda
des están evolucionando hacia formas 
más democráticas, lo cual se reneja en 
los sistemas educativos. Atrás se que
daron Vietnam, Camboya y Laos. 
entre otros. 
La educación en tecnología en Austra
lia tiene larga historia. Evolucionó des
de las artes manuales. luego las indus
triales y se están realizando grandes re
formas de alcance nacional hasta con
vertirse en diseño y tecnología. 
En América latina, Argentina tiene una 
larga tradición en la forma ción en 
tecnología. Desde las escuelas de Artes 
y Oficios hasta las variadas escuelas 
técnicas se adquirió enorme experien-

"1'\ 1T ·\Lln\ 

H I F .\ \1 I G L I E T T I 
bajar ahora, además de visitar in
dustrias. sistemas de información. 
etc. 
¿Cuando los alumnos salgan del co
legio siguen estando actualizados a 
nivel tecnológico? 
En la escuela media. a los chicos les 
tiene que quedar la actitud para 
aprender a leer. escribir. responder, 
para entender cómo está hecha tal 
cosa. cómo se lee aquel sistema pro
ductivo. saber aplicarlo a contextos 
que pueden ser. por ejemplo. de eco
nomía. Esto es lo que debe quedar en 
la cabeza de los alumnos. Se dice que 
los cono'cimientos se vuelven obsole-

-
cia en educación para el trabajo. 
Asimismo en América Latina se obser
van algunos intentos de reformas. En 
Venezuela y Cuba se enfatizó la edu
cación para el trabajo: en Colombia se 
estudian reformas de la educación ge
neral para incorporar la tecnología, 
mientras Ecuador actualizó sus cursos 
de manualidades. La región está retra
sada en cuanto a la preparación de ciu
dadanos capaces de comprender el im
pacto de los cambios tecnológicos para 
actuar en consecuencia, y también en la 
formación de cuadros técnicos capaces 
de resolver los graves problemas de sus 
países. Por eso, como lo hacen la Ar
gentina y Chile. se debe comenzar a 

tos en muy poco tiempo. pero las ca
pacidades quedan. yeso es lo que tie
ne que quedar. 
¿Cómo ve el programa de capacita
ción en tecnología de los docentes ar
gentinos? 
El debate aquí se basa en los conteni
dos. Es un error pensar en "conteni
do o método-o Ambos son necesarios. 
Podemos preguntarnos "¿cuáles ope
raciones lógicas puede hacer un chi
co de 11 o 12 años?": en este punto 
podemos ir a ver qué contenidos son 
los más interesantes para desarrollar 
esa capacidad. Esto acá no existe. Vi
ne a un seminario sobre las operacio-
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diseñar los cambios necesarios a la 
mayor brevedad. Para que sus habi
tantes desarrollen su creatividad y es
píritu crítico en la solución de proble
mas personales y locales. aprecien y 
busquen la calidad en lo que producen 
y consumen. valoren la dignidad del 
hombre y de su trabajo. Para que se 
esfuercen poniendo la tecnología al 
servicio del mejoramiento de la cali
dad de vida, en el marco de una cultu
ra de paz, comprensión y cooperación 
internacionales. • 
En esta tlOlH se !lace referencia a la COl!· 
('ación en tecnolo"ía denLI'O de la ensc
üanzé:llláslca y media en gcnerHI. y no a la 
educación técnica o vocacional destinada 
a rormar oficios o proresiones lécnicas. 

nes de la mente. pero quien haya 
asistido a mi curso puede decir que 
ha estado presente en uno de didác
tica y metodología de la tecnología. 
¿Cuál fue la discusión para transfor
mar la educación tecnológica en Ita
lia? 
Durante el '77 y el '78 ha sido todo el 
movimiento de base diseñado por los 
profesores. que iniciaron el debate. 
Ahora estamos limpiando la discipli
na para llevarla a un proceso forma
tivo. No era una cuestión de presen
cia o no en el currículo, porque cuan
do la disciplina se introduce sólo en 
el ámbito académico no sirve. 



I N N O V A C IO N E S 

OTRA FORMA 
Al 

DE ENSENAR , 
TECNOLOGIA 

Desde 1936 en la ArgenUna, las 
Escuelas TécnÍcas ORT han puesto un especÍal 
énfasÍs en la aplÍcacÍón de la tecnologÍa en la 
enseñanza medÍa. Desde entonces su tarea se 
ha destacado por el constante desarrollo de 

nuevas metodologÍas, propuestas pedagógÍcas 
y planes de estudÍo con la atencÍón puesta en 
las cambÍantes y cada vez más eXÍgentes nece
sÍdades y condÍcÍones del campo profesÍonal y 

laboral que espera a sus egresados. 

A
l hablar de las Escuela Técnicas ORT, la idea 
tradicional de lo que es la educación técnica 
parece no ser del todo adecuada, o por lo me
nos suficiente. para describir el perfil de las ca
rreras de nivel medio que allí se cursan. Si bien 

éstas duran seis años como en cualquier industrial. las op
ciones que se ofrecen son bastante poco ortodoxas. 
Actualmente se dictan ocho especialidades. Por un lado, las 
más tradicionales: Electrónica (ver recuadro). Química. 
Computación. Construcciones. y por otro las más recientes 
de perito mercantil con orientación en Computación. Medios 
de Comunicación, Diseño Industrial (ver recuadro) y Pro
ducción Musical. 
"La idea de trabajar con la tecnología desde los niveles ini
ciales es que los chicos se familiaricen con ella a partir de 
diferentes situacionés-. explica Alberto Silberberg. a cargo 
del área de Tecnología del ciclo básico. "Lo principal es có
mo se manejan a diario con la tecnología. dentro y fuera de 

EDUCATIVAS 
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I NN O VAC I ONES EDUCAT I VAS 

UNA ESPECIALIDAD 
ClÁSICA 

La espeCialidad de Electró
nica es una de las más an
tiguas de la escuela. Allí, 

las clases también se realizan 
con prácticas lo más pareCidas 
posibles a la realidad. -No son 
materias de pizarrón" , aclara el 
lng. Osear Waisgold, director del 
área. "sino que los procesos son 
explicados, probados o simula
dos y verificados." 
A lo largo de la carrera los alum
nos van probando sus conoci
mientos con la construcción de. 
por ejemplo. plaquetas para 
computadoras, amplificadores o 
programas de control de moto
res, siempre con la ayuda de 
computadoras y de toda una ga
ma de equipamiento específico 
como osciladores. testers y otros 
aparatos. 
"Todo concluye con un proyecto 
final de la carrera -, cuenta Wais
gold, "para el que conseguimos 
empresas que proponen realizar 
equipos que ellos necesitan y que 
cada alumno tiene que diseñar. 
construir y garantizar que fun
cione como si fuera su primer 
trabajo profesional como técnico 
egresado, pero con la supervi
sión de sus profesores". Uno de 
los últimos ejemplos fue la modi
ficación y actualización de algu
nas partes de una planta de en
vase automático de medicamen
tos de una droguería, donde lue
go varios alumnos fueron llama
dos para continuar trabajando en 
la empresa. 

la escuela, donde lo hacen con una 
gran libertad, mucho mayor que los 
adultos" . 
En la escuela, además, se les gene
ran situaciones problemáticas edu
cativas, en general de tipo científico, 
que deben resolver con la ayuda de 
la tecnología, capitalizando esa ex
periencia que ya tienen. Un ejemplo 
en el que trabajan los alumnos es el 
control de un invernadero, donde se 

plantan semillas en un 
sistema cerrado, pero 
se ven y se controlan 
las características del 
proceso de crecimien
to de las plantas con la 
ayuda de la tecnología. 
Así, pueden tanto 
acelerar el proceso 
de germinación, como 
cambiar variables co
mo la temperatura, la 
humedad o la luz y te
ner registros y medi
ciones exactos a tra
vés de la computado
ra. 

Tecnología 
en el aula 

La aplicación de 
la "tecnología -, 
añade Silber
berg, "ya no se 
limita a las ma
terias espec ífi
cas sino que, por 
ejemplo. en la 
especialidad de 
perito mercantil 
se la usa para la 
simulación de si
tuaciones em
presariales al 
mismo nivel que 
en Construccio
nes o Química. 
En materias co
mo Lengua se la 
utiliza por ejem
plo para la ela
boración y edi
ción de diarios o 
revistas de los 
alumnos-. Este 
concepto lleva a 
una reformula
ción del espacio 
de trabajo donde 

UNA EXPERIENCIA 
INÉDITA 

En 1992 se crea la especiali
dad de Diseño Industrial. 
"Esta disciplina-, cuenta 

Fernando Sbalom, director del 
área, "se ocupa de cualquier ele
mento produCido en forma seriada 
o industrialmente y que tiene rela
ción con un usuario". El diseñador 
es el que se ocupa de dar forma a 
cada uno de ellos, no sólo en cuan
to a su apariencia, sino en lo que 
se re fiere a para qué o cómo se 
usa. el material. la técnica y/o las 
máquinas con que se los fabrica. e 
incluso con su costo y su precio. 
En la carrera, continúa Shalom, 
"los cbicos estudian los diversos 
procesos productivos de los distin
tos materiales. Tenemos un taller 
de maquetas y de prototipos donde 
hay maquinaria para realizar algu
nas experiencias tecnológicas co
mo. por ejemplo. moldear plásticos 
reforzados. Se aprenden también 
varias técnicas de dibujo. de cons
trucción de maquetas y de manu
facturas. mucbas veces asistidas 
por la computadora: 

es en la capaCi
tación docente y 
en el desarrollo 
de metodologías 
y material de 
trabajo para los 
alumnos, en ge
neral elabora
dos, elegidos y/o 
escritos específi
camente por los 
equipos docentes 
para las mate
rias a su cargo 
de acuerdo con 
su formación y 
orientación pro
fesional perso
nal, que este año 
ha comenzado a 
distribuirse casi 
exc lu sivamente 
en disketes de 
computadora. 
Bastan te alejada 
ya de la típica 
escuela de ofi
cios como herre
ría o carpintería, 
ORT. dice Silber
berg, sIempre 

el aula no puede ya limitarse a la 
tiza y el pizarrón, sino que en algu
nos casos en los que resul ta útil y 
pertinente (que no siem'pre lo es) 
se están agregando paulatinamen
te computadoras y conexión con In
ternet. 
Otro aspecto en el que se trabaja 

se preocupó por conocer las deman
das de la sociedad acerca de la for
mación de los jóvenes. Nuestro ob
jetivo es llegar a lo que creemos que 
debe ser un ciudadano tecnológica
mente formado para el que pensa
mos y ponemos en práctica múlti
ples situaciones de aprendiza je-o • 
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M U S E O S 

A 
sí como al comienzo de 
siglo la bibliotecas oopu
lares eran el comple

. mento de la difusión ge
neral de la enseñanza y 

del alfabetismo, los museos de cien
cia deberían ser el equivalente de es
ta época en lo que tiene que ver con 
lo cientifico- tecnológico. La enseñan
za formal no alcanza. Los museos de 
ciencia y tecnología deberían comple
mentar la formación escolar. mos
trando experiencias y procesos técni
cos irrealizables en' un contexto esco
lar. 
Se trata de un espacio público -priva
do, estatal o mixto- aue convoca a la 
divulgación de la cult,ura científica en 
una zona. Es un fenómeno nítidamen
te urbano. La nueva concepción de 
museo de ciencias toma el espíritu 
del Museo de Alejandría: es el lugar 
donde la cienciB se prorlur,e v se di
vulga. 
Estos museos, como ámbitos. tienen 
salas, temáticas o no, con artefactos, 
organizados según ciertas áreas con
ceptuales o sueltos. y con carteles 
que los complementan. Con esos arte
fact0s . conocido8 como módlJlos, el 
público interviene de al~una manera: 
toca un botón, mete la mano. inte
rrumpe un haz de luz, pedalea. El ob
jeto reacciona y esto establece un 
diálogo entre el operador-visitante y 
la máquina. 
Esta interacción provoca asombro, 
curiosidad y conocimiento, que será 

N TER A e T v O S 

CIENCIA VIVA 
Hasta hace un tiempo los museos de ciencia estaban 

encargados de exponer colecciones en vitrinas, 
La nueva concepción convierte a estos guardianes de 

la memoria en profetas de lo que vendrá. 

completado o no con las diversas op
ciones informativas. Puede haber car
teles. guías escritas para distintas 
edades. anfitriones o provocadores 
(estudiantes universitarios que sugie
ren un recorrido o aclaran dudas es
pecíficas) y hasta payasos que hacen 
más atractiva la explicación de lo que 
se está trBbajando en cada módulo. 
Finalmente, un grupo más reducido 
termina orofundizando ese conoci
miento. Después de la visita al museo 
de ciencias , alumnos y visitantes ha
brán descubierto nuevos temas de su 
interés y buscarán ampliar la infor
mación en libros y revistas. En la es
cuela se enseña al alumno palanca o 
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polea con un dibujo en el pizarrón. 
Pero cuando lo experimenta en un 
módulo del museo de ciencias su ma
nera de entender es diferente y más 
perdurable, 

Papá Exploratorium 
Este esquema empieza a verse en el 
abuelo de todos los museos de cien
cias que es el de Munich (tecnológico 
y de historia de la tecnología) creado 
a principios de siglo, Pero la revolu
ción se da en el '69 en San Francis
co, cuando nace el Exploratorium, 
que surge a partir de unos galpone~ .. 



M U S E O S NTERACTIVOS 

abandonados donde se construye una 
serie de módulos que apuntan a exa
cerbar las sensaciones. Este museo 
es el padre de todos los que vendrían 
después. 
Hoy hay en el mundo alrededor de 
400 museos interactivos de 

Apoyando un estetoscopio 
en la superficie del globo 

terráqueo· se puede 
escuchar el id/ama que se 
habla en distintos puntos 

del planeta (Museo de 
Ciencias de Dinamarca). 

ciencia s, d e los cual es más de r.""""""""",""""""""""""""""""""""" 
300 están en Estados Unidos. El UN MÓDULO 
grueso de los museos parten de 
iniciativas de la comunidad: gru- EN ACCiÓN 
pos de ciudadanos, cámaras de ~=="""'~'¡¡¡¡¡¡'''''ii;;i;;;;;;;;;== 
comercio, universidades, etc. 
En Francia los museos están 
claramente concebidos como un 
complemento de la enseñanza 
en los establecimientos escola
res, con distinciones específicas 
por grado. La mayor parte de las 
visitas las hacen grupos de 
alumnos con sus docentes. Es 
un complemento a la educación 
formal. Además está La Villete, 
que es el más grande del mundo 
y está patrocinado por el Minis
terio de Industria, que ha hecho 
una monumental inversión para 
demostrar la excelencia de las 
industrias del Estado. 

La vanguardia 

En Papalote, el museo de cien
cias para niños de México, 
aparece el módulo que se ve 

en la foto . Se les pide a los chicos 
que se acuesten en la cama de cla
vos. -¿3224 clavos juntos y no te las
timan?¿Cómo es posible? ¿Son mu
chísimos?" pregunta el anfitrión. "No 
se clavan en tu piel porque al estar 
acostado, el peso de tu cuerpo se re
parte en ellos por igual. Si llegaras a 
pararte en esta cama, todo el peso 
de tu cuerpo estaría recargado en 
los pies y seguramente te lastima
rías. Todos tus músculos deben estar 
relajados", será la explicación que 
complemente la sorpresa inicial. 

Muchos museos son la plataforma de 
lanzamiento de nuevas tecnologías. 
Cuando fueron los Juegos Olímpicos 
en Barcelona, el museo de esa ciudad 
presentó los diversos deportes en 
realidad virtual: el público podia te
ner la misma sensación que el depor
tista saltando en garrocha. 
La idea es que el museo se convierta 
en el lugar centralizador de todo lo 
que pasa en el campo científico-tec
nológico. En general, impulsan activi
dades como conferencias, cursos, ta
lleres, etc. 
Para cubrir los altos costos de man
tenimiento, estos museos se valen de 
la venta de merchandising, restau
rantes y cine con pantalla esférica 
que difunde desde películas de divul
gación científica hasta recitales de 
los Rolling Stones. 
En lo que tiene que ver con las nue" 
vas tendencias, se están desarrollan
do tímidamente los museos de Cien
cias Sociales, las salas para niños de 
3 a 6 años, los módulos compartidos 
entre científicos y artistas plásticos y 

las exposiciones-circo: 
actualmente Europa esta 
preparando el "Euro
pean Science Cir
cus" que recorrerá todas 
las ciudades del viejo continente. 
Algunos museos preparan previa
mente a los docentes con visitas 
guiadas exclusivas. Otros tienen 
concursos para elegir al docente del 
mes, que fue el que aprovechó mejor 
el lugar generando actividades crea
tivas para complementar la expe
riencia. 

r 

Los museos en la 
Argentina 

Ua alternativa para disfrutar de ex
periencias de este tipo en las zonas 
donde no hay grandes urbes es recu
rrir a centros locales de divulgación 
de la ciencia. Otras opciones pueden 
ser llevar museos itinerantes por to
do el país, acercarse a los grandes 
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centros urbanos o fabricar localmen
te módulos sencillos y económicos. 
La historia de los museos de ciencia 
interactivos en Argentina arranca a 
mediados de la decada del '80. Se em
pezó a construir un edificio en la Cos
tanera Sur que se llama Puerto Curio
so. El proyecto está suspendido, aun
que varias veces se lo intentó reflotar 
sin éxito. 
Hay dos museos funcionando en Capi
tal Federal, uno en el Centro Cultural 
Recoleta y otro en el instituto atto 
Krause. En Rosario hay otro, auspi
ciado por la universidad. A eso hay 
que sumarle un proyecto muy firme 

. que se está encarando en Mendoza 
que consta de un edificio y un parque. 
Otras ciudades con planes de museos 
de ciencias en distintos grados de im
plementación son Esquel, Trelew, Pa
raná, Bariloche (Balseiro), Isla Hue
mul, Jujuy y Mar del Plata . • 



PRO V N e 1 A S 

LOS DOCENTES 
VAN AL 

AULA-TALLER 
En la actualidad, casi todas las provincias están avanzando 

en sus proyectos de capacitación docente en Tecnología. 
Muchas de ellas ya han iniciado sus acciones. Veamos cómo 

fueron sus experiencias. 

L
a Capacitación docente en 
tecnología para maestros 
de primero y segundo ci
clos de la EGB recibe la 
asistencia técnica de es

pecialistas del programa nacional. 
Durante 1995 se realizaron en las 
cinco regiones del país (NOA, NEA. 
Cuyo. Sur y Centro) cuatro semina
rios con el propósito de conformar 
equipos jurisdiccionales que tomen a 
su cargo los proyectos de cada pro
vincia. En octubre de este año se lle
vará a cabo en cada una de las zonas 
el último encuentro para intercam
biar vivencias. ya que durante el 
tiempo transcurrido entre una reu
nión y otra los seis integrantes de ca
da grupo deberán poner en práctica 
con chicos lo aprendido en la capaCi
tación. 
El objetivo de los capacitadores es 
impulsar a pensar distintas alternati
vas pedagógicas. tanto desde la teo
ría como a través de ejercicios de re: 
solución de problemas tecnológicos. 

Qué pasa hoy 
En la actualidad. los seis integrantes 
de cada equipo provincial están ela
borando proyectos de capacitación 
directa para docentes con la inten
ción de convertirse en formadores de 

formadores. Para ello es necesario 
que previamente tengan una vincula
ción tanto con maestros como con 
alumnos, porque si bien la tecnología 
no es nueva como campo de saber. sí 
lo es como disciplina escolar. En la 
tecnología confluyen saberes de 
otras áreas del conocimiento. No de
be ser confundida con la ciencia. que 
es un campo con características pro
pias. 

Una experiencia 
pionera 

La E.E.M. Nro. 8 de Tandil tiene más 
de 7 años de experiencia en el campo 
de la educación tecnológica porque 
participó del Programa Experimental 
que se implementó en diecinueve es
cuelas medias y técnicas. El 
Ingeniero Carlos A. Miñola, que for
mó parte de este propuesta. explicó 
la importancia de "promover el tra
ba jo en equipo y una labor interdisci
plinaria, para lo cual es necesario un 
aula-taller en la que puedan convivir 
no sólo los alumnos y los docentes si
no también libros, herramientas, 
computadoras y materiales". 
Una de las actividades que se realizÓ 
fue analizar los productos tecnológi- · 
cos que nos rodean y se intentó clasi- . 
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PRO V N e I A S 

ficarlos. Se trabajó en grupos, se co
mentaron los métodos utilizados y 
luego se debatió sobre eso. no sobre 
las conclusiones. -Esta actividad nos 
dejó muchas puertas abiertas para 
seguir pensando y estudiando temas 
de diferentes disciplinas (ciencias 
naturales-física. matemática-esta
dística. ciencias sociales-tecnología. 
etc.r. dijo Miñola. 

El país y la nueva 
disciplina 

Los docentes de las provincias de 
Chaco. Corrientes. Formosa y Misio
nes demostraron en los encuentros 
de capacitación un alto grado de 
compromiso con el proyecto. Tal co
mo sucedió en las demás reuniones 
regionales. a medida que pasaba el 
tiempo. los temas a tratar se fueron 

Andrea Lupinacci. maestra 
del área Artesanal y Téc
nica en escuelas de la 

M.C.B.A. contó un interesante 
trabajo con chicos de segundo 
grado: "Fui al aula con una cajita 
llena de elementos (lamparitas. 
cables. interruptores. pilas. etc.) 
para trabajar electricidad con pi
las. Les dije que tenía una lampa
rita y que no sabía cómo prender
la. DijerOn que hacía falta una pi
la. pero con sólo tocar un elemen
to con otro no se prendía. Me in
dicaron que usara cables, y luego 
de varios intentos intencional
mente fallidos. los chicos descu
brieron los errores que cometía y 
algunos comenzaron a indicarme 
cómo iban los cables. Por fin. lo
gramos que la lamparita se pren
diera. Dibujamos el circuito iden
tificando cada una de las partes 
con su nombre y describimos su 
función-o 

Alumnos sanjuaninos 
de 3er. grado durante 
un ejercicio dictado 
por uno de los 
capacitados. 

Encuentro de capacitación docente 
en el NEA, en Posadas (Misiones). 

complejizando. Por ejemplo. además 
de trabajar sobre las experiencias de 
aula, la propuesta consistió en el pa
saje de una producción artesanal de 
un objeto a una producción en serie. 
Para ello fue introducida una máquina 
sencilla construida por los mismos 
participantes para que reemplazara 
una de las etapas del proceso. 
Como ya se dijo. los representantes de 
cada provincia no sólo interactuaron 
con maestros sino también con chi
cos. Una de las actividades que se hi
zo en Chaco con un tercer grado fu e la 
construcción de torres y puentes de 
papel para comprobar la rigidez y es
tabilidad de los objetos. La idea fue 
registrar los distintos pasos de la 
construcción para ver los obstáculos 
que se pueden presentar, proponer 
soluciones y sacar conclusiones. 
En Mendoza funcionan veinte Institu
tos de Formación Docente (IFD), que 
están distribuidos por toda la provin
cia y tienen a su cargo la capacitación 
de 7.000 docentes en servicio de Nivel 
Inicial y EGB1. Fueron muy importan
tes las experiencias piloto realizadas 
en las aulas por estos equipos. ya que 
aportaron valiosos insumos para la 
elaboración del Diseño Curricular 
provincial. 
Otro ejemplo con alumnos fue el que 
se llevó a cabo en Trelew, Chubut. en 
el primer ciclo. Lo que se planteó fue 
una problemática relacionada con ele
mentos cotidianos que rodean al niño, 
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en este caso, la canilla. A través de 
ejercicios como imaginar cuál es el 
mecanismo que permite que salga 
agua o no, se los fue introduciendo en 
el tema. Luego desarmaron una cani
lla e investigaron su interior. El 
maestro continuó con interrogantes 
(¿Se imaginan una casa sin canilla? 
¿Cómo son las canillas que tenemos? 
¿Cuáles son sus partes?) y casi sin 
darse cuenta los chicos estaban ha
blando de tecnología. 
En La Pampa, en una jornada de In
troducción a la Educación Tecnológi
ca para Docentes, a partir de un ejer
cicio que debían resolver, se los llevó 
a reflexionar sobre una posible defi
nición de cultura y otra de tecnología. 
Luego se les pidió que integraran 
esos dos conceptos y explicaran qué 
es una cultura tecnológica. 
Vale la pena aclarar que este tipo de 
actividades (tanto en el aula como 
con docentes) se dieron en casi todas 
las provincias del país. no sólo en las 
mencionadas en la nota . • 



PRO V NC AS , 
CIENTIFI COS 
CORRENTINOS 
DEL 2000 , 
EN ACCION 
Un grupo de estudiantes secundarios de la provincia de Corrientes 
forman desde hace cuatro años el club de ciencias "H20". Ellos son 
los autores de audaces proyectos tecnológicos como el1lIki /l, un 
brazo mecánico manejado por computadora, o el sistema de 
reciclaje ecológico de metales que el año pasado obtuvo el segundo 
premio en la Feria Mundial de Canadá. 

E
nelaño 
'92, a 
raíz de 
un pro
y e c t o 

para el dragado de 
ríos en la provin
cia, la Dirección de 
Enseñanza Media 
convocó a las es
cuelas de la zona 
para trabajar so
bre ecología en los 
esteros del Iberá. 
Entre los alumnos 
que respondieron a 
aquella iniciativa 
se encontraban un 
grupo de chicos de 
la escuela técnica 
"Bernardino Riva
davia" de la ciudad 
de Corrientes. 
Ellos, además de 
su actividad esco
lar, eran miembros de un club de 
ciencias. el "H20". que funciona den-

tro de FUNDAVAC. 
la Fundación de 
Ayuda a Víctimas 
de Accidentes y 
Catástrofes. bajo 
la dirección del 
ingeniero Juan C. 
Carrera. 
"Nos presentamos 
a un concurso", 
cuenta Carrera re
cordando los co
mienzos de esta 
aventura, "y los 
resultados que ob
tuvimos nos lleva
ron a ver la posibi
lidad de explorar 
una serie de cam
pos de los que el 
que más nos gustó 
fue justamente la 
aplicación de la 
ciencia a nivel tec
nológico al campo 

práctico. De ahí salió el famoso pro
yecto metalúrgico ecológico". 

Zona Educativa fl) Septiembre de J 996 

Reciclaje ecológico 
Este proyecto tuvo como resultado el 
diseño de un sistema para reciclar 
latas de aluminio vacías de bebidas 
gaseosas. Una de sus características 
más importantes es que el método 
desarrollado no sólo permite recupe
rar el 100% del metal sino que es el 
único ecológiCO. "Por lo generar. ex
plica Carrera. "la fundición de alumi
nio se hace a lo que se llama crisol 
abierto y llama directa. donde el me
tal está dentro de un recipiente en 
contacto con una llama hasta que se 
derrite. Pero. ¿qué ocurre? Al haber 
llama, hay combustión yeso produce 
gases tóxicos que se largan al medio 
ambiente. Para evitar esto. nosotros 
optamos por utilizar un recipiente 
cerrado con un arco voltaico aden
tro. Entonces se prOduce calor, pero 
al no haber oxígeno por realizarse el 
proceso al vacío. no hay combustión, 
no hay llama y tampoco contamina
ción." 
Esta máquina fue presentada prime
ro en la Feria de Ciencias de su es
cuela. y pasaron luego a las de nivel 
zonal. provincial. hasta llegar a la 
nacional realizada en San Luis. De 
allí se seleccionaron treinta trabajos 



para la 9na. Feria In
ternacional de Men
daza. realizada en no
viembre de 1994. 
donde se alzaron con 
el primer premio en
tre más de 250 traba
jos de va rios países 
latinoamericanos. de 
Estados Unidos y de 
Francia. 
Algunos meses des
pués. en mayo de 
1995. y ya con el apo
yo del CONICET. el 
equipo de trabajo for
mado por Juan Salva
dor Romero. Carlos 
Carrera. Alejandro 
Guerrero, Nelson Ma
chuca, Guillermo Bur
gos y María Soledad 
Escalante. junto con 
sus profesores, viajaron hasta la ciu
dad de Taranta, en Canadá. para par
ticipar en la 46ta. Feria Internacio
nal de Ciencia y Tecnología. Para es
ta competencia se presentaron más 
de 1.500 proyectos de todo el mundo, 
muchos de ellos con el apoyo de im
portantes instituciones como la NA
SA. El jurado. que estuvo integrado 
por diecisiete científicos de renom
bre internacional y va rios premios 
Nobel. entregó a la delegación argen
tina (una de las pocas enviadas por 
una escuela es tatal) el segundo pre
mio en su especialidad. 

Otros proyectos 
Este grupo de jóvenes también ha si
do protagonista de otros proyectos 
tan interesantes como éste. aunque 
quizá. por ahora, menos famosos. 
Uno de ellos es el "Tuki 11". un brazo 
mecánico controlado por computado
ra. Cuenta el director del club que 
"utilizamos un programa muy senci
llo en el que la salida de la computa
dora en la que se conectaría una im
presora nosotros la llevamos a un 
brazo con motores. Entonces. cada 
señal de tensión que da a la supues
ta impresora nosotros la transforma
mos en una señal para motores eléc
tricos que hacen trabajar el brazo." 

PRO V N e A S 

El material utilizado para este em
prendimiento proviene de artefactos 
en desuso como enceradoras rotas. 
motores de viejas disqueteras. poleas 
de walkman o ruedas de grabadores 
deteriorados. "Hasta ahora". conti
núa la explicación. "los Tuki l Y ¡¡ te
nían cuatro movimientos universales: 
hacia arriba, hacia abajo. lateral de
recho y lateral izquierdo. El próximo 
paso para el que estamos juntando el 
dinero es que la mano del Tuki pueda 
cerrarse y abrirse para agarrar obje
tos. y después desplazarse y ser ma
nejada a control remoto por radiofre
cuencia con un programa muy senci-
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110 en una computa
dora personar. 
Además de estos de
sarrollos. junto con 
la escuela Nro. 34 
"Santo de la Espa
da", el club está par
ticipando en un pro
grama de desarrollo 
social instrumenta
do por el Ministerio 
de Educación de la 
Nación en el que se 
realizan proyectos 
que tengan cierto 
impacto en la comu
nidad. "El que pre
sen tamos nosotros". 
cuentan. "es el pro
yecto Ciencíficos Co
rrentinos del 2000 
en Acción. De lo que 
se trata es de que 

chicos universitarios le transfieran 
conocimientos a chicos del secunda
rio y ellos a los del primario. Se ba
sa en la aplicación de los conoci
mientos de biogás y de energía solar 
a una casa común. Como esa escue
lita está en un barrio humilde. se usa 
para que puedan tener gas yagua 
caliente gratis durante todo el año. 
por lo menos la mayor parte del día-o 
En este momento en el club los chi
cos también están trabajando en dis" 
tintos temas, como por ejemplo, 
computación o en cursos de repara
ción de computadoras y artefactos 
domésticos y refrigeración. Todas es
tas actividades tendrán una aplica
ción final en los proyectos que se es
tán elaborando. desde los ya nom
brados hasta el diseño de una sella
dora de bolsas de nailon que ya se 
está utilizando en un comercio de la 
zona. 
Los integrantes de esta singular ex
periencia ya se han recibido como 
técnicos mecánicos electricistas (al
gunos como Nelson Machuca han ob
tenido el primer promedio en la es
pecialidad Electromecánica) y se en
cuentran cursando las primeras ma
terias de la carrera de Ingeniería. 
Mientras tanto. cada tarde se en
cuentran en el "H20" para acortar el 
camino y ser los científicos argenti
nos del siglo que viene . • 



R E L E V A M I E T O 

El triunfo de 
la información 
Luego de casi diez años sin contar con 
información estadÍstica confiable y exhaustiva sobre 
el sistema educativo, el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación realizó en 1994 el 
Censo Nacional de Docentes y 
Establecimientos Educativos. Este año, al igual que 
en dicha oportunidad, a través de la 
Dirección General de la Red Federal de 
Información, se ha llevado a cabo el 
"Relevamiento Anual 1996", como 
continuación de aquella necesaria jnjcjativa. 

L
OS procesos de reestruc
turación Que se están lle
vando adelante en el ám
bi to educativo hacen ne
cesario conocer a fondo 

las características y el funcionamien
to de las instituciones Que lo confor
man. Para poder contar con informa
ción actualizada y poner en marcha 
un nuevo sistema federal de info rma
ción se acordó en el Conse jo Federal 
de Cultura y Educa
ción la realización de 
un relevamiento anual 
único al 30 de abril de 
cada año en todas las 
jurisdicciones. 

Qué 
información 

se relevó 
Durante la primera 
Quincena de mayo de 
este año. las escuelas 
de todo el país han 

completado unos cuadernillos con da
tos estadísticos básicos. En los dos 
meses siguientes las oficinas de esta
dística educativa procesaron la infor
mación recibida y en menos de 90 
días ya se pudo contar con los prime
ros resultados. Los primeros datos 
provisorios sobre la cantidad de 
alumnos. los cargos docentes. las ho
ras cátedra y las unidades educativas 
existentes en el sistema nacional de 

educac ión fueron 
dados a conocer en 
el mes de agosto. 
Los resultados defi
nitivos. Que se da
rán a conocer du
rante el resto del 
año. brindarán in
formación sobre 
varios otros aspec
tos como. por ejem
plo. las caracterís
ticas insti tuciona
les de los estableci
mientos, el tipo de 
educación Que im
parten. el nivel de 
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enseñanza, la cobertura del servicio 
de comedores escolares, el ámbito 
geográfi co en Que se encuentran y los 
período de fu ncionamiento. Respecto 
de los alumnos, el relevamiento per
mitirá conocer. entre otros datos. la 
repitencia por grado y año. la canti
dad de promovidos en 1995 o la so
breedad. En cuanto a los cargos do
centes. se podrá determinar la com
posición de la planta funcional. el de
talle según su función educativa y su 
situación de revista. 

De aquí en más 
Este relevamiento constituye el pri
mer hito de reconstrucción del siste
ma de información educativo. Su éxi
to ha sido posible gracias a la parti
cipación y el compromiso de todos los 
integrantes de los distintos niveles 
del sistema educativo, desde profeso
res y personal administrativo hasta 
supervisores y directivos a nivel na
cional y provincial. A partir de ahora 
cada año se dispondrá de informa
ción homogénea y comprobable a ni
vel nacional. Cada jurisdicción cuen
ta con la información necesaria para 
la planificación y el moni toreo de los 
cambios Que establece la Ley Federal 
de Educación. + 



~ ¿QUÉ NOS DICEN LOS 

INDICES DE REPITENCIA? 


NIVEL PRIMARIO NIVEL MEDIO 

Menos de 5% 

Entre 5 Y 9.9% 

10% o más 

~ I enos de 5% 

Entre 8 Y 11.9% 

... 12% o más 

FUENTE: CI':NSO NACIONAL DI;: DOCI,NTt:S y ESTABLeCIMIENTOS EDUCAI"IVOS '94 

U
no tic los problemas má s graves de nuestl'o sistema educa tivo es la repitencia. sea en el Nivel I"ri

maria o en el Secundario. 1':1 noroeste argentino cs la zona donde se presenta el mayor prOblema en 

la escuela primaria. siendo tamb ién preocupante la si tuación del nonc y la patagonia. En el Nivel 


Secundario acusan problemas las regiones donde se ha resuelto oes tá en vías de reso lver la repetición de 

la escuela primaria. 

Los índices más altos están en la paLagon ia. pero también existe el problema en el rest·o (Iel país. excep

to algunas provincias. 
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Los dos libros seleccionados para esta edición especial de Zona Educativa pertenecen al 

Programa PROClENClA, CONICE7: Que depende del Ministerio de CulturayEducación 


de la Nación, Ellos son: Tecnologfa, estrategia die/áctica ye/e la inée/ita 

Colección CRECAMl, Cuae/emo de Oufmica, 


TEC,owcfl, 1·:STR.·\Tio:(;) ·\ IJII) \c'nC\, LlIS 1)0\ \L, CI \lmR'U 1lI.: Ql ÍlIIG\, Cl/wcu6, CREClllIII, 
PROl)R \\1\ PROCmNClA, CONICET, IIoR.\clU BUS(:II, I'ROGK.\.\I \ PROCIENCIA, 
i\I"ISTERIO DE Cu:n R \ 1 EIII (;\(;IÚ' COI'lICE1~ M"ls'I'l>Iuu 1m ClUlR.\ 1 EIJUC\(;IÓ,\ 
IJE 1" \ N \(;1(" , IlE 1.\ N \CIÚ\ , 1996 

stc segundo libro 
delproyeclO fo'dllca
(,11Í1l '¡"eJlológica de 

PROCIE~CIA profundiza la 
línea ya iniciada con el pri
mer cu 1'$0. Su escena rio es 
la clase. y sus pl'otagonis
taso el docente i el grupo 
de alulllnos. 
Algunos de los oblcliros 
que plantea son: detecta l'. 
formulal' y conceptualizal' 
los prolJlelllas que se pre
sentan en la tal'ea cotidia
na de enseñar tecnología. 
Consl1'uir. a pal'lil' del aná
lisis de los dalOs teóricos y 
de la realidad conc l'e ta. un 
cuadro ,hagnósl1co de la 
problelllálicd de la ense
ñanza de la tt-'cnotogía en 
la EGIl y cn la educaCión 
Polimodal que abarque la
das sus dimcnsioncs (ellu
gal' dc los conlPnielos. la 
metodulogía del trabajo do
cente . las dClIlanelas socia
les. etc.). y dlSeliar. panel' 
en marcha. (,I'alual' y I'e

formular acclolws innova
doras para la cnseñanzu 
de la tecnología en las ps
cuelas. 
La estructura del volumen 
está di\ielida l'1I U'es ¡ldI'
res: un le.\IO JI(ll elado ("La 
larga l/Iéll'dw de 11 eflc('~
lao llilllaf¡y 1\ ul'dnlll J' R,1
mo,) que dcsCl'lue algu
nos prOblemas que se le 
presentan a los protago
nistas: las cunsidel'ilciones 
mewrlolúgicils qUl' justifi
can la presencia ele los 
problemas elel texto ele fic
ción y sugercncias para la 
selección y sc('uellciac ión 
de los contenidos elegidos. 
anexos con dalOs comple
mentarios. ulla cunsigna 
de ll'abajo igual a la que li
gura para el texto novelado 
pero de modo tól l que pue
da ser utilizuda ell un con
texto más gencI'al. y final
mente un ejflJlI)Jil ele jJJ'ú

blema resuellO acolnpaña
do de conslderaciolles de 
orden tecnológico. científi
co y pcdagógico para sel' 
utilizado como referencia . 
Las partes son interdepen
dientes. ~ero con semido 
pl'opio. Cadu ulla de ellas 
está diseñada en fUllción 
de IIlOlllentoS diferentes ele 
la enseñanza y están pen
sadas para destinatarios 
específicos. 1'01' eso pue
den ser leídas en el OI'dcn 
pL'evisLO o en la secuencia 
que al doccnte le resulte 
más atmctiva. illcluso UlI
Iizal'se separadaulclllc o 
en el COlltC\tO general. 

a Colerción CRECAMI 
¡Cuadernillos de 
Resolución de F:je l'-

ClCios de las Ciencias 
ASistida por Medios Infol'
máticos) involucra una 
scric de cuadernos para 
la ejercitación de las apli
caciones 
de las di nes más 
rel'cntes es pecí 
ciencia s. ficas de 
(j s i s lid a coneluc
por me· Ció n. 
dios in orienta
fOI'¡náll ción y 
cos. di s e 1I 

La pri sión. di
ITIcra pu f ere n 
blicación tes de 
de eSla las co
colccción nocidas 
es el Cua fu nc io 
deriJo de ncs de 
Ouímica , cOI'I'ee
que con tal' de 
tic n c e j e re: i 
veInte 

elercic ios I'CSUCllOS y las 

gráficas cOITespondien

tes. Cada ejerCiciO o pro

ulema está cstl'ucLUrado 

en objetivo. capacidad 

prelli1. JI/anleu. lIli1iza

ción de los medios infor

máticos. u'avaiu de lavo

J'DWl'iu. éJllólishi de l't'sul

liJllos. conclusiones e his
toria (resumen biogránco 
de los científicos más des
tacados). Como hena
mienta de cá lcu lo y de 
gL'a[¡eación ulillza la pla
nilla clec trónica . 
La integraCión de las he
rramientas inforlllálieas 

en la resolución de pl'O

blemas de las ciencias de 

la ingeniería cambió sus 

tancialmente la forma ele 

encaJ'ar y de cxplicital'las 

soluciones. 

Los nuevos enfoques obli 

gan al docente a ejcl'cel' 


f u nci o

cios . 
Ésta es la pr imera aproxi· 
maciÓn. ~ Iá s adelan te se 
~rese ntal'á una colecciÓn 
exhaustiva dc ejel'c icios 
que involuc ren la mayoría 
de los temas de cada dis
ciplina . 

Como Lacio el ma
tel'i aI pCl'lene
ciente al Progra

ma I'ROCIIINCIA. es 
posible acceder a las 
publicaciones ingl'Csan
do al programa y rea li 
zando el curso en el que 
se basan. (Ver página 50) 

%O/W ¡';fll/('ali\" S('I)I/('I1II)/,(' di' 1.9.(JO 
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ZOfliJ Educatj¡1a propone en esta ocasión actMdades relacionadas directamente 
con el quehacer en el área de tecnología. Se han incluido otros eventos 

debido a su relevancia para docentes y alumnos. 
Ahora, además de enviar la información por carta a: 

Revista "Zona Educativa" 
Pizzurno 935 . 4 0 piso, oficina 403 

(1020) Capital Federal 

pueden hacerlo a nuestro E-mail: zona@fausto.mcye.gov.ar. 

En la edición ante
rior de Zona Edu
cativa presenta

mos este curso que pone 
al aire la Televisión Edu
cativa Iberoamericana 
(TEI): "Del clavo al orde
nador". producido por el 
Programa Nuevas Tecno
logías de la Información y 
la Comunicación del Mi
nisterio de Educación y 
Cultura de España. Tam
bién se explicaron sus 
objetivos y a quienes está 
dirigido (profesores del 
área de tecnología. profe
sores de facultades de 
educación o pedagogía 
orientados hacia esta 
área temática y asesores 
educativos). 
Para quienes no lo re
cuerden. el curso se de
sarrollará desde sep
tiembre de 1996 hasta 
juniO de 1997. Las emi
siones previstas se ini
ciaron el jueves 12 de 
septiembre. continuando 
en jueves sucesivos has
ta su finalización. Pueden 

acceder a las emisiones. 
todas aquellas personas 
que reciben la señal espa
ñola TVE. 

Calendario de emisiones 
Jueves 3 de ocwbre: 
11 .40 
Reposición capítulos 1 
y2 

Jueves 10 de octubre: 
11.40 
Capítulo 3 
Se presentan los puentes 
resultado del proyecto 
propuesto en el capítulo 2. 
Una nueva propuesta de 
trabajo propone el diseño 
y construcción de un as
censor que incorpore un 
relé en su sistema de re
gulación: por ello. se pre
senta un nuevo operador: 
el relé. La preparación di
dáctica del profesorado 
aborda el planeamiento de 
una propuesta de trabajo 
a los alumnos. Las ca rac
terísticas y uso de la hoja
lata. con insistencia en las 
precauciones de su mane
jo en el aula. constituye el 
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último tema del capítulo. 
Jueves 17 de octubre: 
11.40 
Capítulo 4 
Se presentan tres ascen
sores con la incorporación 
de un relé con autoencla
vamiento como soluciones 
a la propuesta de trabajo: 
un nuevo conjunto de ope
radores construidos con 
cartulina y papel propor
cionan una aportación téc
nica: bisagras paralelas. 
pliegues oblicuos y palan
cas. La propuesta de tra
bajo para los profesores 
consiste en la animación 
de un cuento. dibujo o car
tel. empleando en la solu
ción los operadores cons
truidos con cartulina; el 
planeamiento didáctico 
aborda la importancia de 
la motivación y los proble
mas como fuente de cono
cimientos. Para finalizar 
se muestra cómo sacar 
partido a la cinta adhesiva 
para reforzar estructuras. 

Jueves 24 de octubre: 
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10:40 
Reposición capítulos 3 
y4 
Jueves 31 de ocWbre: 
10.40 
Capítulo 5 
Este capítulo se inicia con 
la presentación del resul
tado del trabajo grupal de 
los profesores: diseños 
animados. La cinta trans
portadora como solución a 
los problemas de transpor
te es el tema técnico que 
presenta el tutor. La nueva 
propuesta de trabajo con
siste en diseñar y construir 
un sistema técnico de 
transporte de carga hacia 
un punto situado en un pia
no superior al del lugar de 
almacenamiento. Se pre
senta una simulación de 
aula para promover la re
flexión sobre la estrategia 
didáctica de formulación 
de hipótesis y la predic
ción. Las normas de segu
ridad para el uso y mante
nimiento del soldador en el 
aula de Tecnología es el te
ma que cierra el programa. 



Si Ud. está interesado en alguna de estas propuestas, debe comunicarse 
directamente con los organismos que las realizan . 

CONFERE~CIAS 

• La Academia Nacional 
de Educación informa so
bre las conferencias pro
gramadas para el mes de 
octubre y noviembre: 
7/10- A las 18,30 hs. el aca
démico Dr. José Luis Can ti
ni ofrecerá una conferencia 
sobre: "La autonomía yau
tarquía universitarias en la 
Constitución reformada - . 
15/10- De 14 a 19 hs. se 
realizará la 9na. Reunión 
de Colegios Universitarios, 
que contará con la presen
cia del académico Dr. Al
berto C. Taquini (h). 
4/11- A las 18.30 hs., el 
académico Dr. Emilio F. 
Mignone expondrá sobre 
"Legislación universitaria: 
pasado y presente". 
Las encuentros se realiza
rán en la sede de la Acade
mia Nacional de Educa
ción, Pacheco de Melo 
2084. Para obtener más in
formación llamar a los si
guientes teléfonos: 806-
2818/8817. 

ENCUENTROS 
• El Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación 
organiza a través de la Di
rección Nacional de Ges
tión de Programas y Pro
yectos. el XXXIV Festival 
Nacional y II del Merco
sur de Coros Escolares 
que se realizará los días 
11, 13 Y 15 de noviembre 
en la ciudad de Mendoza. 
Para mayor información 
comunicarse a los telMo
nos 813-4208 ó 811 -3596 
o vía fax al 815-
6315/6345. 

• Del 25 al 27 de octubre 
se realizará en la ciudad de 
San Rafael en la provincia 
de Mendoza el "Primer 
Congreso de Educación Es
pecial: un espacio para el 
encuentro y la actualiza
ción-. Los objetivos del 
congreso son intercambiar 
experiencias educativas 
entre los docentes, capaci
tar a los docentes y profe
sionales en las nuevas me
todologías terapéuticas a 
través de investigadores 
nacionales y extranj eros, 
ofrecer un marco de refe
rencia con respecto a la 
Ley Federal de Educación 
y la de Educación Especial. 
y brindar al docente di fe
rentes herramientas para 
mejorar la inserción del 
discapacitado en la socie
dad. el mundo del trabajo y 
de la producción. Informes: 
Asociación para Rehabili
tación Infantil Down 
(A.P.R.I.D.), Barcala 856, 
(5600) San Rafael, Mendo
za, Argentina. Fax: 0627-
29680/0627-30279. 

- ----------
C E N T R o 
---------- -
MUNIC IPAL D E - - ---- - --_ . 
I N FORMATI CA 

• El Centro Municipal de 
Informática es una depen
dencia de la Municipalidad 
de Mercedes, provincia de 
Buenos Aires cuyo objetivo 
es promover el uso y apli
cación de nuevas tecnolo
gías. Así los equipos están 
a disposición de la comuni-
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dad, se dictan cursos, se 
realiza asesoramiento y nu
merosas actividades. todo 
sin cargo alguno. Durante 
el mes de septiembre, del 
27 al 29, se lleva a cabo co
mo es habitual en Merce
des. la "Muestra Regional 
de Informática". Paralela
mente a la muestra se rea
lizará un Congreso de Infor
mática el sábado 28. Éste 
se dedicará especialmente 
a la educación y la informá
tica. Habrá mesas redon
das y debates. Para mayor 
información hacer consul
tas telefónicas a la direc
ción de Cultura de la Muni
cipalidad de Mercedes: 
0324-25755 (por la maña
na). o bien al 0324-24099 
(por la tarde). 

• La Asociación Espacio 
Abierto comunica que los 
días 11 y 12 de octubre, en 
la ciudad de Mar del Plata, 
se llevará a cabo el "En
cuentro Nacional de Medios 
de Comunicación en la Edu
cación ". El ob jetivo del en
cuentro es reflexionar so
bre los medios de comuni
cación interpersonales. 

El Programa PRO
CIENCIA anuncia 
que tiene habilita

das nuevas líneas rotati
vas especialmente pen
sadas para docentes ins
criptos en el programa o 
no, que de-

grupales y masivos en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje formales y no 
formales. Como metodolo
gía de trabajo contempla: 
paneles-debate, talleres, 
ponencias y estará dedica
do a docentes de Educa
ción Inicial. Media. Supe
rior. Especial y de Adul tos, 
investigadores. estudiantes 
de Ciencias de la Educa
ción y de la Comunicación y 
comunicadores de medios 
comunitarios. alternativos 
y masivos. Informes en: Es
pacio Abierto, Ca lle 55 
Nro. 1077. tel j fax: (021) 
51 -2134. (1900). La Plata. 

I 

CLRSOS 
• La Facultad Regional 
Santa Fe de la Universidad 
Tecnológica Nacional ofre
cerá entre los cursos pre
vistos para el mes de octu
bre: "Programas de mejo
ramiento continuo de la ca
lidad". Informes de lunes a 
viernes, de 16 a 20 hs .. en 
Lavaise 610. Prov. de San
ta Fe. Teléfono: (042) 
602390, o fax: (042) 
690348. 

bién por fax al: 814-
3763. 
Quienes prefieran utilizar 
el E-mail pueden comuni
carse con el programa a: 
postmaster@mn -
cien.mcye.gov.ar. 

seen efe c-~ tuar consul- PRO 
tas: 814-
5288/3860/ CIENCIR 
3859. Tam- Conicet 
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FORMACiÓN ÉTICA Y CIUDADANA 
Cuando la Ley Federal de Educación establece que el sistema educativo posibilitará la formación integral 

del hombre y la mujer. tiene como referentes la necesidad de una educación para la vida democrática. 
la conservación ambiental. la salud. el amor, el trabajo. el respeto y la defensa de los derechos humanos. 

Un informe especial que analiza a fondo esta área. 

, 
MA MAIUA 
KAUFMAN 
Nuevas tendencÍas de la 
lectoescrÍtura 

o r t a 

o t a 5 
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ALFREDO VAN 
GELDEREN 

TransformacÍón educa Uva, CBC y 
formacÍón docente 

EL CIRCUITO E 

¿QUÉ ES EL CI{ÉDITO FISCAL? 

NUEVA ESCUELA EN EL NIVEL MEDIO 

DIFERENCIAS ENTRE ACREDITACIÓN, PROMOCIÓN 
Y CALIFICACIÓN 

Además, las modalldades del PoUmodaI, las resoluciones 41 y 43 en detalle y la 
Información más completa para el docente en el número de octubre de 

D re 



KO SOK 
.co mismo ... 

PERO SOK 
EQUIUACEKTES 

Teniendo en cuenta que durante algún tiempo coexistirán la antigua y la nueva 
estructura educativa, el 22 de junio de 1995 el Consejo Federal de Cultura y 

Educación, a través de la resolución 41/95, resolvió las siguientes 
equivalencias de estudios: , 

. , . 

MINISTERIO DE CULTURA y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 


