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EDITORIAL 

·EGB3: lo más nuevo 
de la nueva educación 

A
vanzar en la construc
ción del tercer ciclo de 
la EGB es una de las 
prioridades claves para 
este año. ¿Por qué una 

atención especial a la EGB3? Porque 
es la primera vez que el sistema edu
cativo ofrece una alternativa distinta 
para una edad particular: la puber
tad. Se trata de un ciclo con identidad 
propia, que se diferencia tanto de la 
tradicional escuela secundaria corno 
de la primaria. Allí se juega el desafío 
de extender la escolaridad obligato
ria. Su objetivo primordial es brindar 
la oportunidad de que todos los alum
nos completen los aprendizajes considerados básicos. Tam
bién debe cumplir una función orientadora para que puedan 
hacer sus elecciones personales tanto en lo que se refiere a 
qué estudios quieren seguir, como las que tienen que ver con 
cómo insertarse en el mundo laboral. 
La necesidad de atender a la diversidad, que está presente 
en toda la escolaridad, adquiere relevancia propia en esta 
etapa. ya que se amplía el abanico de intereses y expectati
vas del grupo. Esta misma característica de los chicos. bien 
aprovechada, permite trabajar -desde ellos- en una verda
dera orientación vocacional. La respuesta es, entonces, 
ofrecer un compromiso creciente a los estudiantes en sus 
propios aprendizajes y convocarlos a participar de la gestión 
institucional. 
La Resolución 181 O establece modelos alternativos de orga
nización pedagógica de las escuelas fu turas, que funcionan 
como pautas orientadoras para la implementación de la 
EGB3 en todo el país. Contempla distintas organizaciones y 
articulaciones curriculares. con espacios para proyectos es
peciales definidos por cada escuela. 
Una innovación de esta envergadura requiere profesores con 
formación especial. Por eso. en 1997 se llevará a cabo una ca
pacitación específica para docentes que hasta ahora trabaja
ron tanto en la enseñanza media como en la primaria. Mien
tras tanto, estamos trabajando en la definición de los Conte
nidos para la futura Formación Docente en EGB3 y Polimodal. 

Particular atención merece la aplica
ción de este ciclo en las zonas rura
les. Esas escuelas alejadas de los 
centros urbanos hasta ahora sólo 
ofrecían a sus comunidades la educa
ción primaria. Quienes la terminan se 
enfrentan ante una muy probable 
despedida del sistema educativo, o 
una muy difícil continuidad de estudio 
lejos de su casa. su familia. 
Ya está aplicándose en casi 500 es
cuelas un modelo pedagógico dise
ñado para permitir a esas escuelitas 
bridar el 3er. ciclo. Una organiza
ción institucional. una propuesta di
dáctica y un equipamiento adecuado 

han sido especialmente concebidos para que en ellos se 
llegue a garantizar la escolarización con los niveles de ca
lidad necesarios. 
En el tercer ciclo se unen dos ejes principales de la trans
formación educativa: mayor escolarización y mejor calidad. 
Al fijarlo como obligatorio. se avanzó hacia lograr que todos 
los argentinos lleguen a más conocimientos. 
Están en plena ejecución las tareas para adecuar los edifi
cios. el equipamiento, el perfeccionamiento y las orientacio
nes organizativas necesarias para que el conjunto del siste
ma incorpore este nuevo ciclo. Hemos preparado progra
mas, y destinado los recursos necesarios para ello. Por eso 
creemos que tendremos éxito ante esta tarea enorme, que 
nos unirá a todos los actores educativos en su construcción. 
La labor es ardua y atractiva. Ahora se pone en marcha un 
esfuerzo colectivo que compromete a todos los docentes en 
la construcción de una nueva escuela, que los chicos. nues
tros chicos. nos están reclamando. 

./ · -· 
Susana Decibe 

Ministra de Cultura y Educación de la Nación 
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En pleno proceso de transformacíón, muchos equípos docentes toman la íníciatíva y 
planífícan proyectos, realizan nuevas experíencías. Pero como en todo proceso de cambío, 

se plantean ínterrogantes. Esta seccíón es una vía para encontrar respuestas comunes, 
entendíendo a todas las escuelas del país como una gran red que debe mantenerse 
conectada. Las cartas, detallando teléfono, e-mail y díreccíón, deben envíarse a: 

Los NÚMEROS DE 
TODOS LOS DÍAS 

A la Redacción de Zona 
Educativa: 
A partir de la puesta en 
marcha del proyecto "Nos 

Revista "Zona Educativa" 
Sección Correo entre Lectores 

Pizzurno 935 • 1 er. piso, oñcina 128 
( 1020) Capital Federal 

a nuestro e-mail: postmaster@zona.mcye.gov.ar 

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

divierte jugar con la ma
temática-. a cargo de las 
docentes María Manso y 
Graciela Riela, aires re
novados se respiran en 
las aulas de 1 ro. y 2do. 
años de la EGB del Cole
gio María Auxiliadora de 
Victorica, La Pampa. 
Este proyecto. seleccio
nado por el Ministerio de 
Cultura y Educación de 
La Pampa ( ... ) propone 
como objetivo general re
descubrir la matemática 

mediante actividades 
pertinentes, desarrollan
do en el niño sus capaci
dades autónomas. Pro
puestas en donde ' el niño 
se sienta a gusto reinven
tando la matemática; jue
gos y trabajos ingeniosos, 
situaciones cotidianas 
(quiosco, supermercado) . 
actividades grupales, ta
lleres con padres. juegos 
matemáticos integrados 
con las distintas áreas 
curriculares, se formulan 
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como estrategias para al
canzar los objetivos del 
proyecto. Su ejecución 
marcha de acuerdo con lo 
previsto, apreciándose 
resultados positivos tales 
como desarrollo del inge
nio y creatividad de los 
niños. quienes utilizan 
sus propias estrategias 
de resolución de proble
mas: conexión de las si
tuaciones matemáticas 
con la vida cotidiana a 
través de experiencias 



motivadoras o de la acti
vidad lúdica: puesta en 
práctica de actividades 
matemáticas como esti
mar y aproximar que fa
vorecen el desarrollo de 
las capacidades menta
les. 

Colegio María 
Auxiliadora 

Cane 17 Nro. 886 
(6319) Victorica 

Prov. de La Pampa 
Tel.(0338) 2218 

ACTUALIZACIÓN 
EN INIClAL 

De mi mayor considera
ción: 
( ... ) Surge de la evalua
ción del P.E.l. por parte 
de los docentes. la acción 
positiva que constituyó la 
recepción de los distintos 
materiales enviados des
de ese Ministerio para la 
formación de nuestra bi
blioteca docente. los cua
les por la cantidad de 

ejemplares también per
mitió que cada uno con
tara con material para 
lectura. análisis. refle
xión y discusión. generán
dose espacios y grupos de 
autogestión. El material 
fue muy bien recibido. re
sulta claro, ameno y útil. 
por su objetividad y temá
tica que se ajusta a mu
chos de los interrogantes 
que se les presentan en la 
práctica a las maestras. 
A partir de la bibliografía 
recibida hemos realizado 
muchos aprendizajes, co
mo también descubri
mientos. tal es el caso de 
que para nuestra sorpre
sa. el "modelo" de unidad 
didáctica que se propone 
en "Los CBC en la escue
la" (nivel inicial) era el 
que habíamos empezado a 
poner en práctica finali
zado el período de adap
tación. como una forma 
de desglosar la planifica
ción anual de contenidos 
de las distintas áreas, in
cluyendo también las de 
educación física y música 
para su abordaje en for
ma integrada con los pro
fesores correspondientes. 
Con el transcurri r del 
tiempo. se fueron reali
zando distintos reajustes. 
pero aún consideramos 
que en este proceso de 
autoconstrucción nos fal-

ta continuar trabajando 
sobre el aprendizaje de 
contenidos significativos 
en cuanto a su selección. 
La demanda más fuerte 
que se plantea a nivel de 
perfeccionamiento docen
te se relaciona con: 
• Nuevos enfoques de 

entrevistas iniciales 
que permitan recabar 
aprendizajes y datos 
significativos para la 
elaboración del diag
nóstico. 

• Evaluación del alum
no y del docente. Eva
luación cuali y cuanti
tativa del proceso de 
enseñanza y aprendi
za je. 

• Integración de niños 
con necesidades edu
cativas especiales. 

• Elaboración de la eva
luac ión diagnóstica 
grupal en cuanto a qué 
aspectos deberán ser 
considerados relevan
tes. También surgió el 
interrogante de cómo 
poder trabajar los con
tenidos; cómo organi
zarse en pequeños 
grupos como dinámica 
de trabajo en salas de 
25 alumnos sin ayu
dantes: cómo trabajar 
los contenidos de las 
áreas de ciencias. 

( ... ) Desde ya les agrade
cemos la bibliografía reci-
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bida ( ... ) Esperamos con
tinuar beneficiándonos 
con ella. para avanzar en 
este proceso de reconver
sión de la práctica docen
te dentro de la transfor
mación educativa que es
tá en marcha. Sin otro 
particular saluda a Ud. 
muy atentamente. 

Patricia Andrea 
Silvestre 

Ese. de Nivel 
Inicial Nro. 439 

Barrio Parque S/Nro. 
-Km. 8 

(9000) Comodoro 
Rivadavia 

Prov. de Chubut 

LITERATURA DE 
CARNE Y HUESO 

A los señores de Zona 
Educativa: 
Tengo el agrado de dirigir
me a Uds. con el objeto de 
hacerles llegar mis felici
taciones por la publica
clón y la objetividad con 
que abordan los diversos 
temas. que son de interés 



y consulta de los docen
tes. La presente carta es 
para ( ... ) difundir una 
breve reseña del trabajo 
realizado en el área de 
lengua, por la docente 
Sra. Sylvia Torres de Arce 
y sus alumnos de 2do. ci
clo (5to. grado). Esta ex
periencia didáctica se ini
ció en 1989 y continúa 
hoy con alumnos de Ser. 
ciclo y la misma docente. 
quien incorporó nuevas 
actividades. 
En 1989 surge la idea de 
implementar un proyecto 
con los alumnos de 5to. 
grado del colegio "Santa 
Catalina de Bolonia" de 
esta ciudad. Se lo denomi
na: "Conozco autores lo
cales··. Su objetivo es re
valorizar a los escritores 
de la zona. reconocer ex
presiones regionales y vi
gorizar hábitos de lectura. 
Entre las actividades pre
vistas se incluyen entre
vistas a algunos escrito
res del medio: Sra. Nelly 
Frissia de Abdo. Sra. Ami
ra Espilocín de Oviedo y 
Sr. Héctor Arturo Cabot, 
quienes expresan sus ex
periencias con respecto a 
su hacer literario. Se se
leccionaron, dentro de sus 
obras. aquellos textos que 
guardan relación con las 
temáticas abordadas en el 
aula: 

• el material es analiza
do en sus recursos y 
expresiones; 

• la lectura y el recitado 
es realizado por los 
propios autores; 

• los alumnos toman 
con tacto personal con 
el autor y lo interro
gan sobre aspectos 
concretos de su vida y 
los sentimientos que 
se experimentan al 
hacer poesía. 

En 1990 la experiencia es 
repetida con otro grupo 
de alumnos y uno de los 
autores propone un taller 
para enseñar su propio 
método de redactar. 
En 1991 surge la pro
puesta de incorporar a 
los padres de los alumnos 
a este taller para que ten
gan la posibilidad de com
partir el aprendizaje del 
lenguaje expresivo de sus 
hijos. En Jos años siguien
tes, y siempre trabajando 
con diferentes grupos de 
alumnos del nivel prima
rio, se continúa con la ex
periencia literaria y es in
teresante la participación 
de los padres. 
En 1996 se abre una nue
va dimensión para esta 
actividad, aprovechando 
la tecnología. La propues
ta es el "tramado cultu
rar . empleando el correo 
electrónico: intercambio 

escolar interprovincial de 
producciones de escrito
res regionales. El objetivo 
es abrirse, desde nuestra 
región cultural. y comuni
carnos con alumnos de di
versos ámbitos geográfi
cos. Este año también se 
han incorporado otras ac
tividades con la biblioteca 
del aula: es el "Club del li
bro", con la participación, 
cada día más numerosa 
de los padres. Se narra y 
comenta el libro leído; se 
preparan las dramatiza
ciones de títeres para 
presentarlas en otros es
tablecimientos educacio
nales. También se presen
tan en la plaza principal 
de la ciudad, en día do
mingo después de la misa 
de los niños. Es numerosa 
,la concurrencia de per
sonas. Los títeres son 
confeccionados por los 
mismos alumnos. inte
grando de esta forma la 
asignatura de actividades 
prácticas. Algunas de las 
obras elegidas son: "Pe
dro y el lobo", "El encanto 
del bosque". "Muy rica", 
"Prevención del mal de 
Chagas", "Los traviesos 
diabli tos", etc. 
Todas estas actividades 
han despertado el entu
siasmo de los niños y el 
interés de los padres. por 
lo que se tiene previsto, 
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para este período lectivo, 
repetir estas experien
cias. 

Sy/J!ia Torres pe Arce y 
María Cecilia Guardia 

Colegio "Santa 
Catalina de Bolonia" 
9 de Julio y Güemes 

(4560) Tartagal 
Prov. de Salta 

Tel. (0875) 21299 
e-mail: postmaster@ 

ibolon.sa.rffdc. edu.ar 

" - - -

..: = -~·~~}~-

INVESTIGADORES 
CHAQUEÑOS 

Revista Zona Educati
va: 
Tengo el agrado de diri
girme a Uds. con el fin de 
enviarles dos proyectos 
de aula de experiencias 
innovadoras ejecutados 
durante el año pasado: 
"Evitemos la discrimina
ción racial" en un colegio 
secundario y "La recons
trucción de la historia de 
la educación locar en un 



instituto de nivel tercia
r io, en el área de cien
cias sociales. Soy profe
sor de castellano. litera
tura e historia. Hace 1 O 
años que me desempeño 
en el instituto privado 
"Virgen de Itatí" y hace 6 
que ejerzo como profesor 
de didáctica de los estu
dios sociales e historia 
de la educación en el ins
tituto de nivel terciario 
de Pampa del Infierno. 
Chaco. 
"Evitemos la discrimina
ción raciar surgió por el 
interés demostrado a tra
vés de los alumnos de 
3ro. y 4to. años por cono
cer las causas de la per
secución a los judíos du
rante la segunda guerra 
mundial y en la actuali
dad en la Argentina (aten
tados a la Embajada de 
Israel y la AMIA) . ( ... ) Los 
alumnos no sólo obtuvie
ron da tos bibliográficos 
sino que también realiza
ron entrevistas ( ... ) a 
miembros de la comuni
dad judía. a algunos ale
manes que vinieron a la 
Argentina después de la 
segunda guerra mundial y 
vieron la película "Euro
pa-Europa". Como activi
dad final. confeccionaron 
afiches-propaganda con 
frases y dibujos y crearon 
un programa radial en la 

FM local para difundir 
mensajes y música que 
promueven la no discri
minación ( ... ) no sólo de 
los judíos sino también de 
los negros y de los indíge
nas. De esta manera, par
ticiparon en una campaña 
de concientización a la 
población local. 
( ... ) Una actividad seme
jante al proyecto "Recons
truyendo la historia de la 
educación locar nunca se 
realizó en esta localidad. 
( ... ) Los alumnos realiza
ron una investigación del 
inicio de los primeros 
centros educativos urba
nos y rurales hasta la ac
tualidad. Realizaron tra
bajos de investigación di
vididos en nivel inicial. 
primario. secundario y 
terciario. Además presen
taron la evolución de la • 
educación en la localidad 
y los protagonistas más 
importantes. Finalmente. 
los alumnos elaboraron 
un video. Uno de ellos de
sempeñó el rol de perio
dista y fue mostrando la 
evolución de la educación 
local ( ... ). Mostraron y co
mentaron los cambios que 
sufrieron las instituciones 
educativas a través de fo
tografías y documentos. 
También presentaron las 
entrevistas realizadas a 
los distintos protagonistas 

sociales de la educación 
local (los primeros maes
tros, ex alumnos, profeso
res. miembros de coope
radora). 
( ... ) Este proyecto fue ini
ciado pero no concluido, 
debido a que dejé la cáte
dra de historia de la edu
cación. Pero lo envío para 
que pueda ser aprovecha
do por algún instituto de 

formación docente o algún 
bachillerato con orienta
ción docente. 
Sin otro particular. saludo 
a Uds. muy atentamente. 

Roberto Luis Martín 
América esquina 

Sarmiento 
(3708) Pampa 

del Infierno 
Prov. de Chaco 
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PREGUNTAS l 

La elaboración de los diseños curriculares y dentro de ellos la organización de los contenidos 
es hoy uno de los centros de discusión de la transformación educativa. Los docentes siguen 

planteando sus dudas con relación a este aspecto y a otros como la estructuración en ciclos, 
y el lugar de maestros y profesores en cada uno de ellos. 

P: ¿Quiénes estarán a 
cargo de la enseñanza 
en cada uno de los ci
clos y niveles? 

Rosa Monteiro 
Capital Federal 

R: Los maestros enseñarán 
en los primeros dos ciclos 
de la Educación General 
Básica. Tanto en el tercer 

Las cartas deben enviarse a: 

Revista ¡¡Zona Educativa" 
Sección Preguntas y Respuestas 

Pizzurno 935 • 1 er. piso, oficina 128 
(1020) Capital Federal 

·················--················ 

ciclo como en el polimodal, 
se harán cargo de la ense
ñanza profesores de las 
distintas disciplinas. En la 
transición. todos los do
centes recibirán capacita
ción para acceder a los di
ferentes tramos del siste
ma y se desempeñarán en 
ellos en función de sus co
nocimientos. Es decir que 
tanto los maestros o profe
sores de primaria como los 
actuales profesores de me
dia podrán capacitarse en 
los temas específicos de 
los nuevos ciclos y niveles. 
Otro caso es la formación 
de quienes inicien sus ca
rreras de docentes. 

P: ¿Eliminar grados im
plicaría plantear se
cuencias de contenidos 
en el ciclo que puedan 
ser flexibles y abiertas 
a la posibilidad de ser 
modificadas por las es
cuelas? Hablando de 
secuencias, ¿en las 
áreas de lengua y ma-

Zona Educativa fli) Abril de 1997 

temática, conviene que 
se respete la secuen
cia sugerida por el cu
rrículum? ¿Y en las dis
tintas áreas? 

Élida Martínez 
'Irelew 

Prov. de Chubut 

R: Hablar de ciclos no im
plica eliminar la organiza
ción por grado o año esco
lar. El ciclo es una unidad 
pedagógica que posee 
identidad propia definida 
por las características 
evolutivas y específica
mente de los aprendiza jes 
de los alumnos. Esta uni
dad debe ser secuenciada 
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internamente. lo que pue
de implicar una secuencia 
por grados o no. 
Con respecto a la segunda 
pregunta. cada diseño cu
rricular provincial presen
tará alguna modalidad de 
secuenciación de conteni
dos para todas las áreas. 
Esa modalidad de secuen
ciación deberá ser respe
tada en términos genera
les por las instituciones. y 
reorganizada en función 
de las planificaciones 
anuales que se realicen. 

P: ¿Qué lugar ocupa la 
tecnología en el currí· 
culum del tercer ciclo? 

Amalia García 
Goya 

Prov. de Corrientes 

R: Un lugar fundamental. 
Tecnología es uno de los 
capítulos de los Conteni
dos Básicos Comunes para 
la EGB. Por lo tanto, al 
igual que los demás capí
tulos. debe estar contem
plado en el diseño curricu
lar de cada provincia. Pe
ro la particularidad del 
tercer ciclo es que la edad 
de los alumnos permite 
rever todos los contenidos 
desde la dimensión tecno
lógica, es decir, agregando 
la reflexión para la acción. 
Por esto, la propuesta de 
organización del tercer ci
clo ofrece un espacio ex-

celente para concretar 
proyectos tecnológicos de 
acción. 
Esto significa que. ya sea 
que se les asigne un espa
cio curricular propio o que 
sean transversalizados, 
los contenidos de tecnolo
gía no pueden estar au
sentes en los procesos de 
aprendizaje de los alum
nos del tercer ciclo. 

P: ¿Convendría pensar 
un diseño curricular 
provincial con un mar· 
co común (fundamen
tos) válido para todos 
los niveles y modalida· 
des del sistema o en 
diseños curriculares 
por nivel o aun por ci
clos? 

Viviana López 
Paran á 

Prov. de Entre Ríos 

R: Uno de los problemas 
más complejos de nuestra 
educación es la falta de 
articulación entre los ni
veles, que provoca, entre 
otras cosas. serias conse
cuencias al ingresar tanto 
en la primaria como en la 
secundaria. 
Esto sólo se puede resol
ver con un marco común 
para las propuestas curri
culares de todos los nive
les. que ayude a que los 
chicos estén contenidos 

afectiva y cognitivamente 
en todas las edades, según 
lo requieran sus caracte
rísticas evolutivas. 
Ciertamente, es necesario 
que se compartan algunos 
criterios comunes, válidos 
para todos los niveles del 
sistema educativo. como 
en el caso de los funda
mentos del diseño curricu
lar. entre otros. 
Por otra parte. también 
es necesario que en el di
seño curricular se esta
blezcan lineamientos es
pecíficos para cada nivel 
y/o ciclo, de acuerdo con 
sus características pro
pias. 
El Documento para la 
Concertación N8, aproba
do por el Consejo Federal, 
establece en su punto 2 
que las provincias y la 
Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires "ela
borarán su diseño curricu
lar en forma articulada in
cluyendo desde el nivel 
inicial hasta la educación 
superior". 
Teniendo en cuenta esto. 
cada provincia tomará su 
decisión sobre cuál es la 
forma más operativa para 
elaborar el diseño curri
cular provincial. 

P: ¿Es posible plantear 
sin más un trabajo o 
modelo interdisciplina· 
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rio sin que ello genere 
como efecto no desea· 
do un mayor vacia· 
miento de contenidos? 
¿No se corre el riesgo 
de que la escuela no 
cumpla con su misión 
de distribuir conoci· 
mientos? 

Mariela Ortiz 
San Fernando del 

Valle de Catamarca 
Prov. de Catamarca 

R: Un proyecto interdisci
plinario constituye una 
particular forma de orga
nización de contenidos. en 
la cual se seleccionan y 
articulan diversas disci
plinas o áreas curricula
res. Esta forma de organi
zación en teoría no tiene 
por qué suponer vacia
miento de contenidos. ya 
que sólo es un modo de or
ganizarlos, aunque en las 
experiencias prácticas 
que se realizan es bastan
te frecuente que esto ocu
rra. Para evitar el efecto 
no deseado de vaciamien
to de contenidos que se 
sugiere en la pregunta. es 
importante tener en claro 
qué contenidos se inte
gran, para qué se realiza 
esa integración y dominar 
los saberes disciplinarios 
a integrar. La integración, 
desde el punto de vista di
dáctico, debe contribuir a 
la formáción de esquemas 
de conocimientos amplios 
y profundos basados en 
relaciones sustantivas. 
Igualmente. se recomien
da hablar de proyectos de 
integración más que de 
proyectos interdisciplina
rios, ya que esto último 
implica un nivel de organi
zación de gran compleji
dad. 
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EDUCACIÓN COMO .POLÍTICA DE ESTADO 

E 1 19 de diciembre de 
1996 el Consejo Fe
deral de Cultura y 

Educación se reunió en 
asamblea extraordinaria. 
En esa reunión se planteó 
que en el marco del proceso 
de transformación que está 
viviendo la educación ar
gentina.a partir de la san
ción de la Ley Federal de 
Educación, la educación de
be ser una "Política de Es
tado", o sea que debe cons
tituir un objetivo trascen
dente, que requiere conti
nuidad y planificación que 
exceden toda coyuntura po
lítica. A fin de cumplir con 
lo resuelto se expresó la ne
cesidad de contar con la co
laboración y el esfuerzo de 
Jos sectores políticos. cultu
rales. religiosos . gremiales. 
empresariales. medios de 
comunicación y la sociedad 
en su conjunto a través de 
compromisos explícitos que 
reconozcan la educación 
como prioridad social. El 
Conse jo Federal de Cultura 
y Educación es el primer 
responsable del cumplí-

La ministra 
Lic. Susana Decibe, 

ell'iceministro 
Dr. Manuel García 

So/á y el presidente 
del Consejo 

Empresarial de las 
Pymes, Sr. Rubén 

Beraja. 

La ministra Lic. Susana Decibe con el Consejo Directivo de la 
Confederación General del Trabajo. 

miento de estos principios y 
debe promover acciones 
tendientes a lograr la cola
boración de todos los secto
res sociales. 
Para cumplir este cometi
do, el 19 de marzo el Comi
té Ejecutivo del Consejo Fe
deral se reunió con el Con
sejo Empresarial de las Py
mes. el Consejo Directivo de 
la Confederación General 
del Trabajo y el Grupo de los 

Ocho. organismo de repre
sentación empresarial. En 
los tres encuentros se rea
firmó la consideración de la 
educación como política de 
Estado que trasciende las 
distintas coyunturas. Fue 
destacada favorablemente 
la presencia de ministros 
de Educación provinciales. 
miembros del Consejo Fe
deral de Cul tura y Educa
ción de distintas pertenen-
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cías políticas. como demos
tración del acuerdo alcan
zado al respecto. Los re
presentantes de todos los 
sectores se pronunciaron 
en favor de la continuidad 
del proceso de transforma
ción en marcha y se expre
só la necesidad de avanzar 
en la búsqueda de consen
sos mayores en los ámbitos 
provinciales. 
Esta ronda de visitas fue 
presidida por la ministra de 
Eduación. Lic. Susana De
cibe, junto con los minis
tros que forman el Comité 
Ejecutivo del Consejo Fede
ral de Cultura y Educación: 
Cdor. Luis Roldán, Dr. Nor
berto Massoni. Dra. Gra
ciela Giannettasio. Ing. Víc
tor Pan. Prof. Domingo De 
Cara y Dr. Jorge Pérez. 
Participaron también el Se
cretario de Programación y 
Evaluación Educativa, Dr. 
Manuel García Solá; el di
rector Ejecutivo del INET, 
Dr. Martín Redrado y el Se
cretario del Consejo Fede
ral de Cultura y Educación, 
Lic. Osvaldo Devries. 
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TE DEL FUEGO: 
LA S O CIÓ 1 E 

1 27 de febrero se 
realizó en Ushuaia 
una jornada para la 

transformación educativa. 
En esta oportunidad la mi
nistra de Cultura y Educa
ción de la Nación, Lic. Su
sana Decibe, se reunió con 
el Gobernador de Tierra del 
Fuego. Antártida e Is
las del Atlántico sur. 
José Arturo Estabillo. 
a fin inaugurar la es
cuela Nro. 39 y firmar 
el Acta Complementa
ria N° 1 del Pacto Fe
deral Educativo. 
En este encuentro la 
provincia se comprome
tió a desarrollar las ac
ciones que se requir ie
ran para la aplicación de 

lo largo de 1996 se 
renovaron los miem
bros titulares y su-

plentes del Comité Ejecuti
vo del Consejo Federal de 
Cultura y Educación. 
Este órgano realiza las ta-

Región 

NOA (Jujuy. Salta. '1\.tcumán. 
Santiago del Estero. Cat.amarca). 

la Ley Federal de Educación: 
transformación de los conte
nidos curriculares. reforma 
institucional y administrati
va, infraestructura y equipa
miento escolar, reordena
miento del sistema de forma
ción docente y capacitación 
de docentes en servicio. 

reas necesarias para el 
cumplimiento de las reso
luciones adoptadas por la 
Asamblea del Consejo Fe
deral de Cultura y Educa
ción. Está presidido por la 
ministra de Educación de 

Titular 

Salta: Dr. Antonio 
Lovaglio Saravia. 

CHA 
Las acciones específicas se 
establecerán a través de 
proyectos que aprobará el 
Ministerio de Cultura y Edu
cación de la Nación, que 
además brindará financia
miento y asistencia técnica 
a los proyectos aprobados y 
supervisará su ejecución. 

La ministra 
Lic. Susana 
Decibe, el wcemi
nistro Dr. Manuel 
García Solá y el 
gobernador de 
11erra del Fuego, 
Antártida e Islas 
del Atlántico sur, 
José Estabmo, 
charlando con los 
alumnos de la 
escuela Nro. 39 
de Ushuaia. 

la Nación e integrado por 
representantes de las cin
co regiones educativas del 
país, designados por la 
asamblea cada dos años 
según lo establece la Ley 
Federal de Educación. 

Suplente 

Catamarca: Lic. Luis 
Varela Dalla Lasta. 

NEA (F'ormosa. Chaco. Corrientes. 
Misiones). 

Corrientes: Prof. Catalina Pormosa: Ing. Víctor Pan. 

Cuyo (La Rioja. San Juan. San Luis. 
Mendoza). 

Centro (Córdoba. Santa Fe. Buenos 
Aires. Entre Ríos. Ciudad de Buenos 
Aires). 

Sur (La Pampa. Neuquén. Río Negro. 
Chubut. Santa Cruz. Tierra del Fuego). 

Méndez de Medina. 

Mendoza: Prof. Domingo 
De Cara. 

Buenos Aires: Graciela 
G iannettasio. 

La Pampa: Cdor. Luis 
Ernesto Roldán. 

San Juan: Prof. Ana 
María Nieto de García. 

Gobierno Ciudad de 
Buenos Aires: 

Dr. Horacio Sanguinetti. 

Chubut: Dr. Norberto 
Massoni. 
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Or a ismo 
para a 

educación 
pri 7ada 

n el mes de febrero 
quedó establecido 
el funcionamiento 

de una Unidad de Asisten
cia Técnica para la Edu
cación Pública de Gestión 
Privada. Este organismo 
funcionará en el marco de 
la Secretaría de Progra
mación y Evaluación Edu
ca tiva y estará coordinado 
por el profesor Enrique 
Martín. Deberá asesorar 
sobre asuntos que involu
cren a la educación de 
gestión privada en todos 
los ciclos. niveles y moda
lidades. Acompañará a las 
direcciones de gestión 
privada de las provincias 
y de la ciudad de Buenos 
Aires. según los requeri
mientos que ellas presen
ten al Ministerio. Además, 
llevará adelante un moni
toreo de los avances y di
ficultades que se presen
tan en el área de gestión 
privada en la aplicación 
de la Ley Federal de Edu
cación. 
En este marco se formará 
un consejo consultivo que 
estará presidido por la mi
nistra de Cultura y Educa
ción, Lic. Susana Decibe. 
Constituirá un espacio de 
participación e intercam
bio entre los representan
tes de la educación priva
da y las autoridades edu
cativas nacionales. 

•. 



EDUCACIÓN INICIAL 

Los contenidos también 
llegan al jardín 

La integración de contenidos de los CBC de las distintas áreas curriculares en la 
planificación didáctica marca un cambio esencial en la primera etapa formativa. Desde 

la sala de cinco años, ahora obligatoria en el Nivel Inicial, los niños comienzan 
tempranamente a integrarse al sistema educativo. Los CBC planificados por los 

docentes permiten que el niño se apropie de una serie de herramientas y conocimientos 
que amplían su campo del saber y se ponen a tono con sus expectativas. 

e 
on la inclusión de la sala 
de cinco del nivel inicial 
dentro del nuevo siste
ma de educación obliga
toria, prevista por la Ley 

Federal de Educación. las funciones y 
las acciones que se asignan a este ni
vel son similares a las que le corres
ponden a la educación sistemática en 
todas las demás esferas formativas. 
Es por ese motivo que a partir de es
ta importante modificación. los chi
cos de la sala de cinco años del jardín 
de infan tes reciben 
Contenidos Básicos 
Comunes que de
ben estar integra
dos a la planifi
cación didáctica 
del docente. 
Antes de que el 
nivel inicial tuvie-

ra esta función también transmitía 
contenidos. pero más puntualizados 
en el tema de la socialización. la po
sibilidad de relacionarse con los de
más y la adquisición de normas. pau
tas y hábitos para la convivencia. 
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Con este cambio, que hace del prees
colar un primer paso dentro de un sis
tema de enseñanza articulado, esta 
función se amplía y el chico. de acuer
do con sus posibilidades y su nivel 
evolutivo, ahora también accede a co
nocimientos de manera sistemática. 
La transformación de la organización 
que alcanza al nivel inicial no impli
ca una primarización del nivel ni que 
los niños vayan a tener los conteni
dos de las distintas disciplinas divi
didos en, por ejemplo, una hora de 

matemática. una hora 
de lengua y otra de 

ciencias naturales. 
ciencias sociales 
y tecnología. 
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La importancia 
del cambio 

Se trata en verdad de un proceso que 
introduce contenidos organizados en 
áreas disciplinares para que el chico 
sea parte de actividades integrado
ras donde vaya aplicando los conte
nidos que le posibiliten interiorizar, 
construir y entender la realidad. Pa
ra esto. los docentes deben manejar 
y conocer los CBC para conformar 
cada actividad. 
La inclusión de contenidos para el 
nivel inicial dentro del sistema edu
cativo. es para los chicos un puente 
de acceso a la cultura, el conoci
miento, la compresión y la organiza
ción de la realidad a través de las di
ferentes disciplinas. 
En los CBC los contenidos están or
ganizados de acuerdo con los distin
tos campos del saber y las diversas 
disciplinas, pero como el niño de cin
co años no percibe la realidad de ma
nera parcializada, sino como una to
talidad, es necesario .integrarlo ade
cuadamente para cumplir con el ob
jetivo formativo. 
Así es que los cinco capítulos de los 
CBC (Matemática, Ciencias Natura
les, Ciencias Sociales y Tecnología. 
Lengua, Plástica y Música y Educa
ción Física) deben relacionarse sin 
perder los objetivos educativos. pero 
adecuándose a la realidad de un 
alumno de nivel inicial. 
La clave pasa porque los contenidos 
sean aplicados a través de a<;:tivida
des grupales en las que los chicos los 
vean. palpen y comprendan gracias a 
la esencial función del docente en la 
diagramación de las tareas y su arti
culación con las especificaciones de 
los CBC. 

La planificación 
docente 

Lo nuevo para los docentes es cono
cer bien tanto los CBC corno las es
trategias metodológicas y las formas 

de planificación que le permitan que 
los contenidos estén articulados e in
tegrados en totalidades para facilitar 
el aprendizaje del 

1 

tas ·ópticas de las disciplinas en forma 
integrada, como pueden serlo: la huer
ta, las plantas, mi barrio, mi jard(n o 

el periódico del aula. 
La única diferencia chico del nivel inicial. 

No se desarrollan con
tenidos separados si
no que se toma un as
pecto de la realidad y 
se organiza y planifica 
la tarea de manera 
que las distintas pers
pectivas de las disci
plinas queden integra
das en una estructura 
didáctica total. 

"L o nuevo para 
entre ambas es que en 
el proyecto siempre se 
busca obtener un pro
ducto como fase firial 
de la integración de 
esas disciplinas. 

Hay dos formas para 
integrar las distintas 
disciplinas: la unidad 
didáctica y el proyec
to. Ambas posibilida
des se basan en cons
truir unidades desde 

los docentes es 
conocer bien, 
tanto los CBC 

como las 
estrategias 

metodológicas y 
las formas de 
planificación." 

En definitiva. el do
cente debe conocer 
en profundidad los 
Con tenidos Básicos 
Comunes para dife
renciar los distintos 
campos del saber y, a 
la vez. tiene que 
aportar su capacidad 
para organizar la ac
ción educativa de mo
do tal que puedan 

las cuales planificar una labor en la 
que se aborda un aspecto de la reali
dad que sea significativo para el chico 
y pueda ser abordado desde las distin-

aplicar las estrategias metodológi
cas. actividades y materiales para 
que esos contenidos lleguen al chico 
en forma integrada.+ 
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ANTES 

Preescolar. 

Actividades no siempre relaciona
das con la continuidad formativa del 
niño. 

Socialización y adaptación del chico 
al medio escolar. 

La sala de cinco años no sólo es re
conocida por su labor didáctica sino 
como una suerte de puente entre la 
casa y la primaria. 

El chico, pese a la preocupación de 
docentes e instituciones. recibe estí
mulos y esfuerzos dispersos. 

Los docentes de jardín de infantes 
no son valorados como vehículos del 
saber para los niños. 
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AHORA 

Nivel inicial. 

Funciones específicas y dependien
tes de cada institución en el marco 
de una articulación con todo el sis
tema educativo. 

Se suman los CBC a la función so
cializadora. 

El nivel inicial introduce y aplica 
contenidos y metodologías que si
túan al chico en el comienzo de un 
sistema educativo integral. 

El chico comienza a tomar contacto 
con contenidos que seguirá desarro
llando a lo largo de toda su formación. 

Los docentes manejan contenidos y 
rnetodolog(as didácticos. esenciales 
para favorecer el aprendizaje de los 
niños. 
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Cuando la reforma 
va a la escuela 
Tras cuatro encuentros desarrollados en 1995 y en 1996, cada provincia quedó en 

condiciones de dar forma al segundo nivel de especificación curricular, con los documentos 
curriculares, que en el inicio de este año lectivo ya se encuentran en todas las escuelas. Con 

este paso se produce el primer encuentro de articulación entre estos dos niveles de 
concreción curricular que hacen participar activa y decisivamente a instituciones, directivos 
y docentes en la concreción del2do. y 3er. niveles de especificación de la reforma educativa. 

L 
os tres niveles de especi
ficac.ión curricular. que 
son las tres etapas en las 
que los contenidos van 
desde lo nacional a la 

institución escolar. forman una de 
las columnas sobre las que se erige 
la reforma educativa 
puesta en marcha a 
partir de la Ley Fede
ral de Educación. 

En esta secuencia de especificación 
curricular es donde mejor se aprecia 
que el profundo proceso de cambio 
no debe ser pensado sólo de arriba 
hacia abajo como una suerte de man
dato a ser obedecido a rajatabla sino 
como un apasionante camino de 

transformación 
con muchos cen
tros en los que se 

Vale recordar que el 
primer nivel (los Con
tenidos Básicos Co
munes - CBC) tiene 
alcance nacional y 
contiene las normas, 
las orientaciones y las 
definiciones; el segun
do (los documentos o 
lineamientos curricu
lares) agrega norma
tivas y especificacio
nes a nivel provincial; 
y el tercero es la ins-

"P ara garantizar 
encuentra a va
rios protagonis
tas. 

t itu ción ed ucativa 
misma. que adopta y 

esta modalidad, 
docentes y directivos 

deberán organizar 
encuentros periódicos 

para evaluar y 
realizar los ajustes 

. " necesarios. 

En esta nota se
ñalaremos la arti
culación que exis
te entre el segun
do nivel de espe
cificación curri
cular. que está 
referido a los li
neamientos ema
nados desde el 
ámbito provin-
cial. y la tercera y 
última etapa de 
esta cadena inte-

adapta lo que le llega desde la pro
vincia. 

gradora que se desarrolla en la es
cuela. 
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El segundo nivel 
de especificación 

curricular 
El segundo nivel de especificación se 
elaboró a Jo largo de un seminario que 
contó con cuatro encuentros (dos en 
1995 en Córdoba y Jujuy y otros dos 
que se realizaron el año pasado en la 
ciudad cordobesa de Villa Giardino) 
en los que participaron equipos técni
cos de todas las provincias argentinas 
y de la ciudad de Buenos Aires. 
Con la finalización de ese primer semi
nario de cuatro encuentros nacionales 
durante 1996. se logró concluir el se
gundo nivel. por lo que todas las provin
cias armaron sus propios diseños cu
rriculares que le agregan el formato 
pedagógico-didáctico a los contenidos y 
especifican cómo enseñar. cómo eva
luar. cuáles son las opciones metodoló
gicas y las expectativas de logro que. en 
la iniciación del ciclo lectivo 1997. ya 
se encuentran en todas las escuelas. 
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Estos diseños curriculares surgieron 
de la discusión y el consenso tras lo 
cual cada provincia elaboró su docu
mento y dio paso al tercer nivel de 

NIVELES DE ESPECIFICACION 

QUIÉNES LOS ELABORAN 

EN QUÉ SE BASAN 

OBJETIVOS Y ALCANCES DE 
CADA NIVEL 

PRODUCTO O RESULTADO 

especificación curricular 
que se trabajará autóno
mamente en cada estable
cimiento para dar forma a 
su Proyecto Educativo Ins
ti tucional. 
Hasta el año 2001. en el 
marco del acuerdo que se 
dio en el Consejo Federal de 
Educación. la totalidad del 
sistema -Nivel Inicial Obli
gatorio. Educación General 
Básica y Polimodal- debe 
estar en marcha: cada pro
vincia maneja tiempos. for
mas y modalidades para ir 
aplicando la reforma. 

La necesidad de 
la articulación 

Partiendo de la certeza de 
que toda ar ticulación im
plica un proceso de toma 
de decisiones y diseño de 
estrategias. el punto de 
encuentro entre la segun
da y la tercera etapas de 
especificación curricular 

sucede en el propio ámbito escolar 
teniendo como objetivo el desarrollo 
del Proyecto Educativo Institucional 
y como protagonista al docente. 
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El Proyecto Educativo Institucional 
aplica los Contenidos Básicos Comu
nes y los criterios de los diseños cu
rriculares provinciales para que en 
un marco de equidad cada escuela 
logre los aprendiza jes previstos para 
los alumnos. 
Esta modalidad de trabajo impulsa al 
supervisor y al director de cada esta
blecimiento a ver de qué manera se 
pueden poner en práctica los diseños 
curriculares. para que cada escuela 
encuentre su verdadero rol y le sea útil 
a la comunidad en la que está inserta. 
Al inicio del año lectivo todas las ins
tituciones tienen a su alcance el di
seño curricular provincial, con el 
cual los supervisores y los directores 
coordinarán un equipo docente para 
desarrollar el Proyecto Educativo 
Institucional en cada escuela. 

Las escuelas y el 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

Una de las facetas salientes del PE! 
es que tiene la capacidad y la autono
mía para poder marcar diferencias 
entre cada escuela sin salirse de la 
oferta educativa común. con sus pres
cripciones y orientaciones para un 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL 

El Consejo Federal de Las provincias y la Los equipos docentes 
Cultura y Educación. ciudad de Buenos Aires. de las escuelas. 

Aportes científicos. Los CBC más el aporte de Los CBC. los diseños 
docentes y demandas equipos técnicos del provinciales y las 
de la comunidad. Ministerio de Cultura y necesidades de los 

Educación y las provincias. alumnos. 

Normas comunes a Normativas específicas de La escuela misma adop-
nivel nacional. cada provincia o de la ta y adapta las normas 

ciudad de Buenos Aires. de su provincia. 

CBC. Diseños curriculares PE!. 
compatibles. 
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sistema heterogéneo. Puede afirmar
se que asf garantiza y enriquece lo es
tablecido en el primer y el segundo ni
vel de especificación curricular. 
La puesta en marcha del Proyecto 
Educa tivo Institucional constituye 
uno de los pilares de la reforma y 
una de las banderas de la pedagogía 
en la última década, ya que es el plan 
de trabajo que formula el director 
con su equipo y el instrumento de la 
gestión institucional de cada estable
cimiento educativo. 
En el marco de la transformación 
educativa, las escuelas podrán to
mar progresivamente decisiones. te
niendo en cuenta los principios con
vergentes de este proceso de trans
formación. Estos principios son: 
-eficacia para alcanzar los objetivos 
planteados en el Proyecto Educativo 
Institucional; 
-autonomía para que cada escuela 
pueda tomar sus propias decisiones: 
-calidad para formar personas que 
puedan participar plenamente de la 
sociedad; 
-equidad para distribuir el saber en 
pos de la igualdad de oportunidades; 
-eficiencia para alcanzar los objeti
vos planteados; 
-apertura para innovar, incorporar 
los avances, aportes y demandas de 
diversos sectores; 
-flexib.ilidad para que las disposicio
nes nacionales y provinciales se apli
quen a la realidad de la escuela; 
-articulación para la interrelación de 
diversas instituciones educativas y 
no educativas, y 
-participación para construir pro
yectos colectivos. 

La importancia del 
papel docente 

Desde la discusión, la reflexión, la 
opinión y la confrontación de ideas, 

La novedad del Proyecto Educativo 
Institucional es que permite pensar a 
la escuela en función de un todo y co
mo una unidad autónoma de trabajo. 
fortaleciendo la actividad por áreas. 
la interacción de distintos niveles y 
la autoevaluación como una herra
mien ta de búsqueda de nuevas estra
tegias metodológicas. 

los docentes de cada establecimiento 
juegan un papel fundamental para la 
elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional. 

Los docentes participarán del equipo 
que elaborará el Proyecto Educativo 
Institucional aportando su saber pro
fesional y la experiencia de su prác
tica laboral , serán los encargados de 
la planificación didáctica y pondrán 
en acción el mecanismo que haga 
que el nivel de especificación curri
cular llegue efectivamente al aula. 
Para que todo esto sea posible. tam
bién se necesita modificar el perfil 
clásico de tos directivos, que no sólo 
actuarán como coordinadores de los 
equipos de trabajo, sino que ahora 
deberán crear y favorecer las condi
ciones de participación de los docen
tes como, por ejemplo, adecuar los 
tiempos institucionales para que pue
dan realizar su trabajo en conjunto. 
Los miembros del equipo directivo 

no sólo coordina
rá n tos gr up os Esta práctica plan

tea una superación 
continua del docen
te, ya que la planifi
cación realizada por 
cada uno de ellos pa
ra el año escolar en
riquece la propuesta 
curricular institucio
nal que debe ser re
visada y ajustada a 
lo largo del ciclo lec
tivo. Para garantizar 
esta modalidad, los 
docentes y los direc
tivos deberán orga-
nizar encuentros pe-
riódicos que permi-

"E l punto de 
encuentro entre la 

segunda y la tercera 
etapas de 

especificación 
curricular sucede en 

el propio ámbito 
escolar." 

y arbitrarán los 
tiempos para favo
recer la tarea de 
los docentes. Los 
directivos también 
deben distribuir y 
utilizar la informa
ción proveniente 
de los niveles na
cionales y provin
ciales y, además. 
son los encargados 
de generar y pro
mover los canales 
de comunicación 
con las famil ias 
para informar so-

tan evaluar y realizar los ajustes ne
cesarios. 

bre el proceso de aprendizaje de los 
alumnos.+ 
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Del trampolín 
al paracaídas 

Tradicionalmente, el pasaje entre la escuela primaria y la 
secundaria (último ciclo de la EGB) es el momento en el cual suele 

registrarse el mayor número de fracasos dentro del sistema 
educativo. Un tercer ciclo distinto puede ser una herramienta 

eficaz contra ese flagelo. 

S 
egún estadísticas de 1991, 
del 95,7% de los chicos 
escolarizados. sólo el 30% 
terminaba el secundario. 
La mayor parte de esas 

deserciones se producían entre el mo
mento del pasaje de la primaria a la 
secundaria y en los primeros años de 

Un poco de historia 

la escuela media. pe
ríodo que corresponde 
ahora al tercer ciclo 
de EGB. Si bien exis
tían y existen una se
rie de factores socia
les exógenos a la es
cuela que influyen en 
esta situación. hay co
sas que la escuela co
mo institución puede 
hacer para que la pre
sión y la influencia de 
estas situaciones so
bre ella sea menor. De 
esta manera podrá 
también ayudar mejor 
a aquellos chicos que. 
al quedar marginados 
de la educación, po

Para pensar algunas cuestiones acer
ca de esta etapa del sistema, resulta 
interesante volver atrás y ver. por 
ejemplo, cuál fue el resultado de las 

"S i antes la escuela 
era un trampolín 
para acceder a 

mejores lugares de 
trabajo, hoy es un 
paracaídas para 
resis.tir m~jor la 

situacwn 
. . / . " socweconomwa. 

políticas educativas 
implementadas du
rante el úl timo go
bierno mili tar. En 
un principio se cre
yó que. en aquella 
época. los sectores 
populares habían 
retirado a sus chi
cos de la escuela. 
Pero al consul ta r 
las estadísticas se 
vio que. salvo en los 
niveles universi ta
rios y de educación 
para adultos. la ma
trícula siguió cre-
ciendo a los ritmos 
históricos. incluso 
sobrepasándolos en 

drían quedar también al margen de la 
participación en el mundo del trabajo 
o de la ciudadanía. 

el nivel medio. Sin embargo. este pro
yecto educativo autoritario repercutió 
en la calidad de la educación: al haber 
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más gente en las escuelas. disminuyó 
la capacidad de mantener un nivel de 
enseñanza parejo para todos y. por lo 
tanto. los chicos aprendían menos. 
Se llegó a esta situación a raíz de al
gunos procesos que no deberían vol
ver a repetirse hoy en día. El princi
pal fue el vaciamiento de contenidos. 
Esto tuvo que ver con la no transfor
mación de los contenidos y con ense
ñar cosas que solamente servían pa
ra repetir en la escuela. pero que 
prácticamente perdían sentido en la 
vida cotidiana. Así. relativamente. 
las escuelas enseñaban menos de lo 
que enseñaban antes. ya que aún 
cuando enseñaran lo mismo que ha
cía 30 años. respecto de los avances 
del conocimiento. estaban enseñan
do cada vez menos. 
Se produjo además un proceso per
verso llamado ·segmentación". Ha
bía múltiples sistemas educativos 



paralelos, de calidades diferencia
das. que conformaban circuitos to
talmente distintos y separados unos 
de otros. Esto generaba que. desde el 
inicio de la educación formal. la elec
ción por una u otra escuela determi
nara las posibilidades de tener más o 
menos éxito en el sistema. Probable
mente a partir de esto, cada nivel y 
el sistema en su totalidad acabaron 
por replegarse sobre sí mismos. En
tonces. a la segmentación hubo que 
sumarle la desarticulación. Los dife
rentes niveles no se relacionaban en
tre sí. no había interacción entre pri
mario y secundario y. por lo tanto no 
había continuidad a lo largo del sis
tema educativo. Se producía una es
pecie de abismo entre ambas etapas. 
Estos tres factores mencionados (va
ciamiento. segmentación y desarti
culación) provocaron, a su vez. una 
devaluación de credenciales. ¿Qué 
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quiere decir esto? Si un título dice 
que representa cierto saber que lue
go se ve que los chicos no tienen. en
tonces éste se devalúa en el merca
do. Así, se relativizó el valor de una 
certificación de estudios de cual
quier nivel. y se le hizo perder auto
ridad al no poder establecerse una 
relación inmediata y necesaria entre 
un título y ciertos saberes o capaci
dades que éste debía suponer. 

Primaria y secundaria 
El resultado más inmediato de este ti
po de políticas fue que los que resulta
ron más perjudicados y los que más 
debierori desertar en el momento del 
pasaje fueron los niños de sectores de· 
bajos recursos. La principal razón in
mediata para ello parece haber sido la 
incongruencia entre el modelo pedagó
gico de las escuelas primarias y el de 
las secundarias. El chico debía pasar 
de un ámbito socializador. contenedor 
y afectivo. a uno que era muy distinto. 
Un espacio donde había muchos profe
sores que desfilaban uno tras otro. di
ficultando que hubiera alguno que se 
hiciera responsable de lo que pasaba 
con el alumno dentro 
de la escuela. 

chicos de escuelas de sectores de 
menores ingresos que entraban en el 
secundario fracasaban notoriamente 
más que los otros. 

Trampolín o 
paracaídas 

Alguien podría preguntarse por qué 
los chicos de sectores de menores in
gresos van a la escuela secundaria. 
La respuesta es clara. Si se quieren 
mejorar las condiciones de trabajo y 
de ingreso. siempre ha sido necesario 
tener mejor educación. Hace tiempo 
que la educación es el trampolín má
gico que ayuda a salir de la pobreza. 
¿Y que pasa en el contexto actual? 
¿Ahora tener educación parece ser 
menos importante o útil? A primera 
vista podría pensarse que no, pero la 
verdadera respuesta es que es aún 
más necesario. ¿Por qué? Si antes la 
escuela era un trampolín para acce
der a mejores lugares de trabajo. hoy 
es un paracaídas que permite resis
tir mejor la gravedad de la situación 
socioeconómica. En los procesos de 
aumento del desempleo. siempre su-

fren más quienes 
tienen menos educa
ción. Esto surge de mane

ra evidente de varias 
inves t igaciones. 
Cuando se les pre
guntaba a los alum
nos de sectores po
pulares si preferían 
maestros o profeso
res. todos elegían 
maestros porque ha
bían sido educados 
en un modelo mucho . 
más socializador. Y 
cuando se les pre-

"E I chico pasaba 
Este tercer ciclo pue
de convertirse en 
una posible forma de 
resolver esta proble
mática. Los nueve 
años de obligatorie
dad pueden ser. en 
este sentido. muy 
buenos. si sirven pa
ra aprender más y 
mejor. Es importante 
tener en cuenta que 

guntaba a los chicos 
de sectores medios, 
todos preferían pro-

de un ámbito 
socializador, 
contenedor y 

afectivo, a uno que 
era casi una tierra 

de nadie." 
esta nueva estructu
ra plantea un desafío 
que se puede afron
tar de muchas mane-

fesores porque tenían más que ver 
con un modelo vinculado al saber. Lo 
que se verificaba luego es que los 

ras distintas, pero hay que cambiar y 
trabajar sobre varios aspectos a la vez 
y de manera sistémica.+ 
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EDUCACIÓN POLIMODAL 

¿Enseñar operaciones 

el Polimodal? 
s importante que el docente averigüe con qué 

conocimientos los alumnos llegan al Ponmodal. Y, a 
parUr de ahí, avanzar buscando la mejor manera de 

formular los problemas para que los chicos "aprendan 
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a hacer matemáUca", a razonar. 

solver problemas y situaciones que le 
son familiares y estar preparado pa
ra enfrentar las que no le son tan fa
miliares. Se deben retomar las temá
ticas de la EGB, ampliarlas y profun
dizarlas. El objetivo será brindar las 
herramientas matemáticas necesa
rias para avanzar en el estudio de las 
otras ciencias. Esto ayudará a que los 
chicos se acer uen a las formas de 
trabajo de esta disciplina. 

Conocimientos previos 
Cuando el docente tenga que introdu
cir una temática nueva, es importan
te que averigüe cuáles son los cono
cimientos que los alumnos ya traen 
relacionados con ese tópico. tanto 
formal como informalmente. 
Una de las fallas del sistema educati

vo tradicional es que cada profesor 
empieza desde cero con lo que va 
a enseñar. De nada sirve seguir 

el programa al pie de la letra 

1 
\. 
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si los chicos no tienen el nivel para 
hacerlo o a la inversa. Por eso. es fun
damental que el profesor sepa qué es 
lo que traen del año anterior y pueda 
construir a partir de esa base. Debe
rá generarles alguna situación pro
blemática donde se den cuenta de que 
las herramientas matemáticas que 
poseen no les alcanzan y que necesi
tan aprender nuevas. 
Entonces, a partir de ahí, avanzar tG.< 
mando en cuenta lo que se tiene y lo 
que se necesita. Recién después se 
podrán trabajar los conceptos en dife
rentes situaciones hasta que se los in
ternalice. Esto se da cuando se hace 
notar a los alumnos que aprendieron 
algo nuevo. 
Cuanto más haya pro
gresado el estudiante 
en las distintas ramas 

capacitados para manejar lo aprendido 
de otra manera. Es decir. pueden for
malizar más. 
Al finalizar la Educación Polirnodal, los 
estudiantes deberán poder resolver 
problemas seleccionando y/o generan
do estrategias. A su vez. razonar y uti
lizar el vocabulario y la notación ade
cuados. 

Humanizar la 
matemática 

Uno de los puntos claves a transfor
mar es la formulación de los proble
mas. Tradicionalmente en la escuela 

se enuncian de 
manera muy abs
tracta y la mayo
ría de las veces 
tienen poco que 

de la matemática, más 
conciencia tomará de 
la naturaleza abstracta 
y múltiple de los obje
tos que maneja. Pero a 
su vez, el valor de esta 
disciplina en la cultura 
y la sociedad, en la his
toria y la actualidad, 
puede ser interesante 
para mostrar que es un 
proceso de constitu-

"A vanzar en la ver con la reali
dad. Es decir. los 
planteas suelen 
ser totalmente 
desfasados. desde 
las consignas 
hasta los números 
que se manejan. 
Esta es la prime-

enseñanza toman
do en cuenta lo 
que se tiene y lo 
que se necesita." 

ción humana con con-
tribuciones diversas. y 
que se puede liberar de 
la experiencia lleván-
dola a una mayor generalidad. 

Objetivos del 
Polimodal 

Una de las propuestas para este nivel 
es que el alumno revierta la idea de 
que la matemática es algo sólo abs
tracto. A partir de los contenidos que 
van a venir señalados en el diseño 
curricular. se debe pensar cómo ar
marlos y combinarlos con los otros 
docentes para que no resulten aisla
dos. 
Se pretende por un lado una mayor sis
tematización de conceptos e informa
ción que en la EGB y por otro que se 
tenga un conocimiento más teórico, 
porque a esa edad los chicos ya están 

ra cosa por la 
cual, su resolu
ción no tiene nin
gún sentido para 
el chico. Éste sólo 

prestará atención a la cuenta apro
piada que hay que utilizar para llegar 
al resultado correcto. 
Para revertir esta situación y lograr 
una mayor compenetración con esta 
disciplina, se debe incentivar a los 
alumnos. Seguramente, la organiza
ción de un campamento en donde se 
tiene que calcular la cantidad de co
mida y de gastos será más atractiva 
que averiguar cuánto tarda un obre
ro en construir un edificio. Se trata 
simplemente de generar el gusto por 
hacer matemática. Un buen aliado 
para lograrlo es resaltar su aspecto 
lúdico. También el uso de la nueva 
tecnología y los estudios indepen
dientes. en donde los alumnos reali
zan investigaciones de su interés y 
recopilan datos para proyectos pro
pios. Y algo fundamental para forta-
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lecer el proceso de aprendizaje es 
que los alumnos puedan explicar los 
procedimientos empleados, tanto en 
forma escrita como oral. 

Regionalización 
En el área matemática. las diferen
ciaciones más fuertes relacionadas 
con la regionalización no van a tener 
que ver con los contenidos en sí, sino 
más bien con el tipo de problemática 
a través de la cual se aprendan y 
apliquen los contenidos. 
¿Qué quiere decir esto? Esta discipli
na siempre se enseñó de forma aisla
da, sin tener en cuenta la realidad de 
la zona. Para un chico que vive en una 
zona rural que carece de lluvias, una 
cosa es resolver un problema de riego 
y otra muy diferente es resolver uno 
de construcción. Por eso es importan
te destacar que a partir de este año. 
en que comenzarán a funcionar los 
Documentos Curriculares Compati
bles. se deberá tener todo esto en 
cuenta. Esto permitirá una mejor ade
cuación de los contenidos al proyecto 
institucional de cada escuela.+ 
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A
lgunos puntos claves en 
que el docente deberá po
ner especial énfasis para 

un mejor desarrollo y tratamiento 
de los temas son: 
+ Fomentar la comprensión con
ceptual, mostrando la multiplici
dad de usos y la presentación 
-con distinto grado de abstrac
ción- de los contenidos a estu
diar. 
+ Destacar la significatividad y 
funcionalidad de la matemática a 
través de su conexión con el mun
do real y con otras disciplinas. 
+ Resaltar la potencia de la ma
temática para modelizar proble
mas. analizando sus limitaciones 
y permitiendo hacer predicciones. 
+ Hacer hincapié en el valor cul
tural y social de esta disciplina ac
cediendo a su construcción histó
rica y a sus campos de aplicación. 



Primer Sistema Educativo Privado de Televisión por Cable 

Martes 1 
09:00 y 14:00 PROYECTO ESCUELA Prod. Nac.Educable Proyectos institucionales presentados por los alumnos 
09:30 y 14:30 3°EGBIPOU. Habitat y habitante GEO. ARG. Prod.Nac.Educable Adecuación del entorno a los humanos 
10:00 y 15:00 3°EGB Bizancio-Constantinopla HIST. Imperio turco. Extensión ; auge y decadencia 
1 0:30 y 15:30 2°/3°EGB Reforma Constitucional HIST.ARG. Prod.Nac. Educable Antecedentes. Reforma del '94 EN GUÍA 

Miércoles 2 
09.00 y 14.00 POUMODAL La vida BIO.Propiedades. Funciones básicas- ADN 
09.30 y 14.30 3°EGB Corteza terrestre FÍSICA. Placas tectónicas- Litosfera 
10.00 y 15.00 POUMODAL Energía y magnetismo FÍSICA Experimentos. Imanes, brújula 
10.30 y 15.30 NIVEL INICIAL Pico Pico Pon 1 - 2 Los nombres de los objetos 

Jueves 3 
09.00 y 14.00 Docentes SALA DE PROFESORES Produc.Nac. Educable Notas, Novedades e información 
09.30 y 14.30 3°EGBIPOU. Medicina y futuro . ED. ÉTICA Contenidos transversales Ética .Curanderos 
10.00 y 15.00 2°13°EGB Medio ambiente ECO. Reflexiones adolescentes sobre cuidado de la naturaleza EN GUÍA 
10.30 y 15.30 EL DOCENTE PLANIFICA Programa seleccionado por los maestros, el mes anterior 

Viernes 4 
09.00 y 14.00 3°EGB/Poli lmpresionismo-Fobismo ED.ART. Degas, Renoir. Van Gogh EN GUÍA 
09.30 y 14.30 Polimodal Por amor al teatro: Roberto Cossa 1 LIT. Su vida y primeras obras. Fragmentos 
10.00 y 15.00 3°EGB/ La gargantilla LITERATURA Cuento de Guy de Maupassant -
10.30 y 15.30 Polimodal Panorama histórico cultural brasilero l E. Abierto De la dominación portuguesa a la Indopendoncia 

Lunes 7 
09.00 y 14.00 1°12"EOB Res.tando y sumando MATEMÁ T. Pr~puestas divertidas para t1jar conceptos 
09.30 y 14.30 1°/2.EGB Decidiendo cuando multiplicar y dividir MAT. Ej~mplos prácticas para el aprendiz!\le _ 
10.00 y 15.00 1 •-3•EGB El teléfono y la televisión TECNO Inventores y sus descub.rimiontos, Procesos EN GUlA 
10.30 y 15.30 1°-3°EGB Aparecen las computadoras TECNO Para qué sifVen. Programas 

Martes 8 
09.00 y 14.00 PROYECTO ESCUELA Prod. Nac. Educable Proyectos institucionales pfesentados por los alumnos 
09.30 y 14.30 3•EGB/POU. Geografía de Entre Ríos GEO.ARG. Prod. Nac.Educable ~aracterísticas de suela, clirn11. población 
10.00 y 15.00 3°EG'8 Etruscos HISTORIA Primera gran civilización en Italia EN GUIA 
10.30 y 15.30 POLIMODAL Guerra de la Triple Alianza lUST.ARG, Prod.Nac.Educable El conflicto tripartito 

Miércoles 9 
09.00 y 14.00 l 0-3°EGB Sistemas reproductor y endócrino BIOLOGÍA Transfonn.del cuerpo poJ' el crecimiento EN GlJÍA 
09.30 y 14.30 3°EGB Rocas y minerales FÍSICA Historia de la piedra , 'oiversjdad. Usos 
1 0.00 y 15.00 2°/3°E013 Los experimentos de S ami 2 FÍSICA presión, boomerang. fotografia 
1 0.30 y 15.30 NIVEL INICIAL Pico, Pico, Pon 3-4 Cuál es diferente? Qué es esto? 

Jueves 10 
09.00 y 14.00 Docentes. SALA DE. PROFESORES prorJ, Nac. Educable Notas, novedades e infoonación 
09.30 y 14.30 2°EGB Minimédicos ED.ÉT. Cont. transversales. Niños en países en @sarrollo 
10.00 y 15.00 3° EGB Bosques en peligro ECO, Ecosistemas, fotosíntesis·Pesticidas 
10.30 y 15.30 EL I)OCENTE PLANIFICA Programa seleccionado por lo!l miJelitros, el mes anterior 

Viernes 11 
09.00 y 14.00 3°EGBIPOLI. Expresionismo-cubismo ARTE Sentimientos y abstracción Muncn y Picªsso 
09.30 y 14.30 POLIMODAL Por amor al ane: Roberto Cossa 2 LIT.ARQ.Prod.Nac. Educable Teatro Abierto y sy produc. Fragm. 
10.00 y 15.00 t •-3•EQ8 Las pléyades LITERATURA Leyenda mohicana 
10.30 y 15.30 3°EGBIPOLI Panorama histórico cultural brasilero 2 E.ABIERTO Proclamación de la República 

Lunes 14 
09.00 y 14.00 1 •n•EGB Suma y resta de fracciones MAT. Ejemplos prácticos de la vida cotidiana 
09.30 y 14.30 1 °/2°EGB Estrategias para multipl. y dividir MAT. Estimación de resultados 
10.00 y 15.00 1 °-3°EGB La bicicleta y el automóvil TECNO. De los carruajes a la máquina de explosión 
10.30 y 15.30 1 •-2•EGB Aprendiendo con la PC TBCNO. Disco rígido y flexible.Almacenarniento de datos 

Martes 15 
09.00 y 14.00 PROYECTO ESCUELA Prod. Nac. Educable Proyectos institucionales presentados por los alumnos 
09.30 y 14.30 3°EGBIPOU Viaje a Cachi GEO. ARG. Prod.Nac. Educable Un paisaje desértico atravesado por un eni¡plla 
10.00 y 15.00 3°EGB Imperio Persa lUS/GEO. Ubicación geog., religión, políúca 
10.30 y 15.30 2°/3°EGB El barrio en una historia HIS.ARG. Prod.Nac.Educable La Boca, dramatizac.Testimonios EN GUÍA 

Nolu: "!:N GUIA" Ver dtscripcióu ¡:vrnplcla ilwluJdu en la Cura t>ldili:ticu EdiiC'.iblo 
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Miércoles 16 
09:00 y 14:00 2°/3°EGB Sistema muscular_y óseo BIO.Acceso fácil al interior del cuerpo humano 
09:30 y 14:30 ¡o, 3•EGB Lagunas y nos FISICAEI agua. Conocimiento desde el origen del planeta 
10:00 y 15:00 l 0 /2°EGB Estructura de la materia FÍSICA Composición, caractéristicas y propiedades 
10:30 y 15:30 NIVEL INICIAL Pico, pico, pon 5 y 6 Qué lado tiene más? Los números 

Jueves 17 
09.00 y 14.00 POLIMODAL La vida BIO.Propiedades. Funciones básicas - ADN 
09.30 y 14.30 3°EGB Corteza terrestre FÍSICA. Placas tectónicas- Utosfera 
10.00 y 15.00 POLIMODAL Energía y ma.,onetismo FÍSICA Experimentos. Imanes, brújula 
10.30 y 15.30 NNEL INICIAL Pico Pico Pon 1 - 2 Los nombres de los objetos 

Viernes 18 
09.00 y 14.00 3°EGBIPOU. Surrealismo-realismo ED.ART. Salvador Dalí y los sueños. Pintores del inconsciente 
09.30 y 14.30 POLIMODAL Miguel Cané UT.ARG. Prod. Nac.Educable Juvenilia y su vida cultural EN GUÍA 
10.00 y 15.00 3°EGB Hora cero UTERATURA Cuento de ciencia ficción de Ray Bradbury 
1 0.30 y 15.30 3•EGBIPOU. Panorama histórico cult.brasilero 3 E. ABIERTO Periódo 1880-1900 Guerra c/Paraguay 

Lunes21 
09.00 y 14.00 2"EGB Comparando decimales MAT. Ejemplos prácticos para razonar EN GUÍA 
09.30 y 14.30 2"Jo/EGB Batalla de ideas 1 TECNO Competencia de robots construídos por estudiantes 
10.00 y 15.00 l"-3"EGB El planeador y el avión TECNO.Técnicas aerodinámicas. Hnos Wright 
10.30 y 15.30 l"-3"EGB Representación de datos en la PC TECNO.Simbolos. Procesamiento. Sistema binario 

Martes 22 
09.00 y 14.00 PROYECTO ESCUELA Prod. Nac. Educable Proyectos institucionales presentados por los alumnos 
09.30 y 14.30 3"EGB Bosque subantártico GEO.ARG. Prod.Nac.Educable Ubicac. fauna y flora 
10.00 y 15.00 3"EGB Hititas HISTORIA Escrituras. Utensilios. Ceremonias 
10.30 y 15.30 3"EGBIPOU. Sociedades criollas IDST.ARG. Prod.Nac.Educable Vida cotidiana. costumbres 

Miércoles 23 
09.00 y 14.00 2°13"EGB Sistema nervioso BÍO. Comunicación entre las partes del cuerpo 
09.30 y 14.30 l"EGB Desiertos BIO. Relación lluvia -vegetación 
1 0.00 y 15.00 3"EGBIPOLL Ene:rgía FISICA Fuentes y clasificación. Fusión y fisión nuclear 
10.30 y 15.30 NIVEL INIOAL Pico, pico, pon 7-8 .El cero y Jos números cardinales 

Jueves 24 
09.00 y 14.00 DOCENTES SALA DE PROFESORES Prod. Nac. Educable Notas, novedades e infOIJD.aci.ón 
09.30 y 14.30 POLIMODAL Mercaderes del poder ED.ÉT. Oro.,anizaciones totalitarias. Corporaciones. 
10.00 y 15.00 2"-POll Basura ED.Éf. Envases plásticos. vidrio. basma orgánica 
10.30 y 15.30 EL DOCENTE PLANlF'ICA.Programa seka:iooado por los maestros. el mes anterior 

Viemes25 
09.00 y 14.00 
09.30 y 14.30 
10.00 y 15.00 
10.30 y 15.30 

Lunes28 
09.00 y 14.00 
09.30 y 14.30 
10.00 y 15.00 
10.30 y 15.30 

Martes 29 

3"EGB Expresionismo abstracto-Pop ED. ART. Pintores posteriores a 1a T' Guemt Mandíal 
POUMODAL Leopoldo Lugones LIT. ARG. Prod.Nac. Educable. El poeta,. su obJia • ficci6n y realidad 
2"EGB El tonel de Amontillado LIT. Adaptación de un cuento de Edgar A. Poe 
3"EGBIPOU. Panorama histórico cult.brasilem 4 E. ABIERTO Los años 20. El modernismo 

T5' EGB Porcentajes y decimales MAT. Casos pr.ídicos pan E:Ompmlder las operaciones 
l 0!2"EGB BalaDa de ideas 2 TECNO Competencia entre estudiantes en oonstrocción de robots. 
3"EGBJPOLl.Dúiamo etécttico y motor de explosión TECNOlnventores a. traves del tiempo. Sus proyectos 
l 0 -3"EGB Ingresando datos en la PC TECNO. Suministro de ínfOilllación 

09.00y 14.00 PROYECTOESCUELAProd..Nac.EducableProyectosinstituciouales~P'Of"IOSahmmos 
09.30 y 14.30 3"EGBJPOll. En Cataratas GEO. Prod.Nac. Educable. Situación limítrofe, apromnación al paisaje. EN G1JÍA 
10.00 y 15.00 3"EGBJPOll Misiones jesuíticas BIS. ARG. Prod.. Nac. Educable Re1ación de 1a Compañia de Jesús. cou kJs a:boógenes 
1 O .30 y 15.30 2"EGBJPOll El COice de los Andes HIS..ARG. Prod.Nac. Edocable fupedicioo actual por les senderos sa:nman:iiiiíanos 

Mién:oles 30 
09.00 y 14.00 2"B'EGB Sistema digestívD y excretor BIO. Proceso de Ios alimeliltos dentro del cuerpo hmnano 
09.30 y 14.30 3"EGBJPOU. Los alimeutos BIO. Superlicies cultinbles. Biotecnologia y genética 
1 O .00 y 15.00 2"13"EGB LU!Z y elemicidad FlsiCA Materiales~ y traslúcidos. Bateria.Campos magnéticos 
1 O .30 y 15.30 NIVEL lNICIAL Pico. pico. pon 9 y l O Canñdades.. ured!idas y aJtmas 
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Lo más 
nevo de 
a nueva 
ducación 
El EGB3 es un ciclo clave en el nuevo 

sistema educativo que propone la 
transformación en marcha. Sus 

· le dan identidad propia. 
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omo último ciclo obligato
rio el EGB3 tiene como 
objetivo prioritario obte
ner y lograr la formación 
de competencias a través 

de la adquisición de conocimientos. 
valores. actitudes y habilidades que 
están en la base de los requerimientos 
culturales. sociales y económicos co
munes a todas las personas que habi
tarán en la Argentina del siglo XXI. Es 
decir formar del mejor modo posible al 
futuro ciudadano. para que sea un in
dividuo útil a la sociedad. 
El EGB3 tiene como específica fun
ción la apropiación de los distintos 
recursos tecnológicos de cada disci
plina y de todas las áreas del conoci
miento. Este objetivo requiere im
prescindiblemente una nueva organi
zación de la escuela. 

Cón1o empezar 
El anexo a la resolución 1810/96 
(ver Zona Educativa N° 1 0), llama-

~OTA DE TAPA 

do ''Alternativas para la organización 
pedagógica del tercer ciclo de la 
EGB" enumera características y va
riables importantes a la hora de di
señar la propuesta integral del 
EGB3. También desarrolla distintos 
ejemplos de alternativas posibles de 
cargas horarias. 
Una primera novedad es que la caja 
curricular que se ha diseñado respe
ta los capítulos de los CBC, pero no 
les asigna una carga horaria sema
nal, como hasta ahora se hacía, sino 
que plantea intervalos con mínimos y 
máximos anuales. Esto quiere decir 
que cada provincia y, eventualmente 
las escuelas. podrán decidir de 
acuerdo con sus necesidades cuál es 
la carga horaria anual de cada capí
tulo, aunque para ser tenida en 
cuenta dentro de los acuerdos nacio
nales no podrá tener menos del míni
mo pautado en cada capítulo. 
La carga horaria surgida para cada 
año en la estructura curricular bási
ca se establece en los siguientes in
tervalos: 

Espacios de 
definición provincial 

Lengua 
Matemática 
Ciencias Sociales 
Ciencias Naturales 
Tecnología 

108-120 
108-120 
96-120 
96-120 
72-96 
72-96 
72-96 
48-72 
48-72 
48-72 

Espacios de opción 
institucional 

Lengua Extranjera 
Educación Artística 
Educación Física 
Formación Ética y Ciudadana 
Proyectos, Orientación y Tutoría 

Zona Educativa 
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Espacios curriculares 

Otra novedad es la idea de espacio 
curricular. La estructura curricu
lar básica que se propone para el 
tercer ciclo está conformada por dis
tintos espacios curriculares. 
Un espacio curricular atiende a la 
distribución de tiempos, a la selec
ción y secuenciación de contenidos y 
las formas y modos de su tratamien
to. Un espacio curricular se caracte
riza por: 
+ delimitar un conjunto de conteni

dos educativos -provenientes de 
uno o más campos del saber-, se
leccionados para ser enseñados y 
aprendidos durante un período 
determinado del tiempo escolar, 
fundamentados en criterios epis
temológicos, pedagógicos. psico
lógicos. entre otros; 

+ adoptar una forma de tratamien
to particular de los contenidos, 
por ejemplo: materia, taller, se
minario, laboratorio, pasantía, 
entre otras posibles; 

+ constituir una unidad autónoma 
de acreditación de aprendizajes. 

Un espacio curricula r puede estar a 
cargo de uno o más docentes con for
mación específica en el o los campos 
de conocimiento que incluye. 
En función de la necesidad de favore
cer la compatibilidad de los diseños 
curriculares a nivel nacional, pero 
t;ambién para atender a las particu
laridades y realidades regionales. lo
cales e institucionales, la estructura 
curricular del tercer ciclo -en esta 
propuesta- se organiza a partir de 
espacios curriculares de dos tipos: 



a) Espacios de definición pro-
vincial 

Estos espacios comprenden los CBC 
reorganizados de modo tal de confi
gurar los espacios curriculares que 
la provincia considere pertinentes. a 
partir de los acuerdos alcanzados en 
el primer nivel de concreción (acuer
dos federales. resoluciones. etc). 
Partiendo de la concepción de tiem
po escolar como tiempo global -que 
contempla al aprendizaje como pro-

EGB3 E\ zo~ \ Rt R·\L. 

E n el medio rural, por la di
versidad de circunstancias 
de cada ámbito geográfico, 

se encontrarán, en cada caso. los 
mecanismos que cada provincia 
considere convenientes para ga
rantizar el EGB3 en todo su terri
torio. 
Diferentes estrategias pueden 
servir a ese propósito, como ser: 
modalidades presenciales. semi
presenciales y/o a distancia, con 
tutorías. profesores itinerantes y 
materiales didácticos adecuados 
especialmente a cada diferente 
situación. 
Es en este medio donde probable
mente el ámbito escolar necesite de 
una mayor integración con los otros 

1 ámbitos sociales. para construir 
conjuntamente un contexto que 
permita la formación de los alum
nos rurales de la mejor forma posi
ble y con un contacto muy fluido con 
su realidad geográfica y social. 

NOTA DE TAPA 

ceso integrado- es posible organizar 
estos espacios curriculares en tiem
pos intensivos o tiempos atenuados. 
Los espacios de definición provincial 
nuclean contenidos que deben for
mar parte del proceso de enseñanza 
y aprendizaje de todo los alumnos/as 
que cursen el ciclo en ese territorio. 

b) Espacios de opción institu-
cional 

Estos espacios corresponden a la 
contextualización, integración y pro
fundización de los CBC. Para ello las 
provincias estable
cerán los criterios 
marco que conside
ren convenientes. a 

El tietnpo en ftmción 
del aprendizaje 

Una nueva posibilidad surge si se tie
nen en cuenta al mismo tiempo los 
intervalos flexibles y la diversidad de 
espacios curriculares. 
Cuando se piensa y diseña una caja 
curricular con áreas de conocimien
to y se comienza a asignar determi
nados períodos para desarrollar los 
contenidos de cada área. se debe te
ner en claro que las opciones son di
versas y flexibles, más allá de definir 
materias anuales o cuatrimestrales 
como hasta ahora. 
Una caja curricular es sólo una es
tructura base. pero la organización y 
distribución de los tiempos se acomo-

dará según las es
trategias y necesida
des pedagógicas y 
didácticas que pro-

fin de que las insti
tuciones puedan 
construir las opcio
nes más adecuadas 

"N ingún cambio 
ponga el Proyecto 
Educativo Institucio
nal. definiendo de 
esa forma distintas 
alternativas que per
mitan enfocar. por 
ejemplo, la atención 
en determinada área 
o contenido. asig
nándole una carga 
horaria importante 
que puede ser com-

en función de sus 
respectivos proyec- " 
tos educativos ins
titucionales. 
Los espacios de op
ción institucional ' 
deben promover la 
vinculación de la es
cuela con la comu
nidad de referencia 

por sí solo hace la 
transformación 
educativa que 
pretende la 

implementación del 
EGB3." 

y con el mundo del 
trabajo. así como 
dar cabida a los intereses y preferen
cias de los alumnos/as. Ocupan parte 
del tiempo institucional del alumno. 
con actividades orientadas a satisfa
cer la responsabilidad educativa y so
cial de la escuela, la que no se agota 
en la tarea diaria del aula ni en la que 
se realiza dentro de la institución. 

Zono Educativa 

pensada en otros 
momentos del año. 
Esta flexibilidad en el 
uso del tiempo permi-

te desarrollar distintas estrategias que 
contemplen ritmos y rutinas que pue
den ser variables a través del año lecti
vo. El horario semanal podrá dar la ba
se de la organización. Sobre esta base 
se realizarán las adecuaciones necesa
rias para flexibilizarlo. Est.Q implica la 
posibilidad de cambiar los horarios se-

1, 

1 
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manalmente, de hacerlo en los diversos 
bimestres. trimestres o cuatrimestres. 
o de fi jar días o semanas especiales 
donde la organización horaria de la es
cuela se base totalmente en función de 
las necesidades de cumplimiento de ac
tividades planificadas. 

La escuela media ha 

"E 

gran cantidad de profesores. 
Quienes han investigado el tema del 
fracaso en el primer año de la escue
la secundaria han señalado la inci
dencia de factores relacionados con 
el ab·rupto cambio que -en el pasaje 
del 7" grado al 1 er. año- se opera 
tanto en el modelo docente como en 
el modelo institucional. Ambos facto
res condicionan el tipo de vínculo 
que es posible construir y el marco 
de contención afectiva que se puede 

brindar al alum
i 

s en este 
sido cuestionada. en
tre otras cosas. por la 
fragmentación de co
nocimientos favoreci-
da por una organiza- l. 
ción curricular atomi-

momento evolutivo 
de los alumnos 
cuando pueden 

integrar un proceso 
creciente de 
abstracción." 

zada. con un sesgo 
enciclopédico y disci- : 
plinar. El excesivo ' 
número de materias o 
asignaturas de cursa- ~ ~. 
da simultánea enfren- • > 
taba al alumno con ' 
múltiples problemas 

no. lo que es de 
suma importancia 
para los púberes 
en general y -par
ticularmente- pa
ra los que provie
nen de sectores 
socio-económica
mente desfavora
bles. 
Desde esta pers
pectiva. la canti
dad de espacios 
curriculares sería 

del conocimiento y a 
la vez. le exigía la interacción con 

una variable muy 
importante a con

siderar. pues -si bien no resuelve el 
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problema del fracaso- limitar su nú
mero. puede contribuir a atenuarlo. 
Conviene aclarar que éste es un as
pecto a considerar especialmente en 
la elaboración de la propuesta de es
tructura curricular básica. 
La cuatrimestralización puede ser 
una opción frente al problema del in
cremento de los espacios curriculares 
si se opta por una propuesta discipli
nar. Para otro tipo de propuesta. las 
opciones pasan por incrementar los 
espacios curriculares no tradiciona
les como talleres de integración. se
minarios. tareas de investigación. etc. 

abcr hnft't' 
La búsqueda del EGB3 es encontrar 
una forma de organizar la escuela 
cualitativamente diferente a la de los 
otros ciclos de la educación básica. 
Es en este momento evolutivo de los 
alumnos cuando pueden integrar un 
proceso creciente de abstracción. 
En etapas de aprendizaje anteriores, 
los niños necesitan de acciones y 
operaciones con materiales concre
tos para aprender: aprenden "sa
biendo hacer". En la pubertad los 
alumnos están en condiciones de in
terpretar conocimientos abstractos. 
lo que permite un salto cualitativo en 
el aprendizaje. Este salto solía estar 
acompañado con un quiebre entre el 
"saber" y el "saber hacer". El alum
no incorporaba conocimientos abs
tractos. pero sin continuidad en una 
práctica que le sirviera para "saber 
hacer" con esos conocimientos. 



El EGB3 tiene como uno de sus obje
tivos centrales lograr que los proce
sos de abstracción de los alumnos 
sirvan para diferenciar, interpretar y 
evaluar sus prácticas a través de la 
adquisición de conocimientos que sig
nifiquen un saber puesto en acción. 
Aprender naciendo y 

"C 

NOTA DE TAPA 

no se limite a la "enunciación de da
tos y pasos a seguir". sino que sea el 
motor de actividades donde el "sa
ber" signifique "saber hacer''. 

Tiempo institucional 

uanto más 

cionamiento escolar (por ejemplo: 
ayudar en el comedor. organizar el 
espacio de las aulas. colaborar con 
la biblioteca, etc.) 
Otros proyectos podrán tener rela
ción con la comunidad y la realidad 
cotidiana extraescolar de los alum
nos. procurando recrear contextos 
diversos de aprendizaje y acción 
donde puedan aplicar y ampliar sus 
conocimientos. 

utilizar la abstracción 
como un nuevo y fe
nomenal instrumento • 
en la comprensión y 
optimización de sus 
prácticas. 
Ese "saber hacer" de
be trascender las pa
redes de la escuela. r 

generando aprendiza

diversa sea la 
formación de los 

Una de las varia
bles de la nueva 
organización es el 
tiempo institucio
nal, que no sólo 
involucra a los do
centes en sus tra
bajos de organiza
ción y planifica
ción de clases y 
actividades. sino 
que en este nivel 
los tiempos insti
tucionales tam
bién involucran 

El trabajo en estos tiempos implica 
replantear el rol del adulto. que ya 
no sólo "está al frente", sino que 
acompaña, estimula, colabora. ase
sora y monitorea el trabajo realizado 
con otro nivel de autonomía y de au
to-organización por parte de los 
alumnos. jes en sus propios 

contextos extraesco
lares y en relación 
con su com unidad. 
Esa comunicación 
entre su realidad co
tidiana evitará esa 

docentes, más 
potencialidad tiene 
ese EGB3 de poder 
gestar proyectos." 

directamente a los 
alumnos a través 

Proyectos, 
orientación y tutoría 

fractura entre los "saberes· y los 
"haceres". y permitirá que la escuela 

de proyectos propios y actividades 
que pueden ser realizados tanto den
tro como fuera de la escuela. Esto 
posibilita por un lado una mayor au

Pero encontrar una nueva manera de 
organizar la enseñanza no es fácil. Se 
requieren nuevos patrones de organi
zación que ofrezcan la facilidad de 

tonomía de los chi
cos y por otro permi
te una diversidad de 
trabajos donde cada 
alumno encontrará 
su lugar en tareas 
que despierten su in
terés y atención y lo 
ayuda a desarrollar 
capacidades diver
sas. 
El tiempo institucio
nal de los chicos po
drá ser utilizado en 
distintos proyectos. 
Algunos en directa 
relación con desa

"La. o;ganización y 
distribución de los 

tiempos se 
acomodará según las 

estrategias y 
necesidades 

pedagógicas." 

reordenar antiguas 
funciones con una 
nueva dinámica. 

• ¿Cómo lograr esto? 
Una herramienta 
adecuada para ello 
pueden ser estos 
nuevos espacios lla
mados Proyectos, 
orientación y tu· 
toría. 
¿Cual es su finali
dad? Servir de 
oportunidad de in
terrelación entre 
lo que Jos alumnos 

rrollos curriculares. que comple
menten o integren contenidos de las 
distintas áreas del diseño curricular. 
otros en actividades de apoyo al fun-

aprenden en Jos 
distintos capítulos de los CBC y la re
solución de problemas concretos. Es 
decir, servir de nexo entre el saber 
y el saber-hacer. 



~ 

NOTA DE TAPA 

Por esto son espa-
. cios de Proyectos 

(es decir, de saber
hacer) pero también 
de orientación y 
tutoría (o sea de re
flexión individual so
bre las aptitudes, fa-

ficamente a esa tarea, pero en todo 
· caso su accionar estará coordinado e 
integrado con los docentes de cada 
área para poder identificar y promo
ver el interés de los alumnos por 
problemas puntuales y generar pro
yectos viables. 

Pero hay algo más. También son la 
oportunidad para que el alumno re
flexione tanto sobre el saber como 
sobre el saber-hacer. Es decir. sir
ven también de nexo entre la acción 
y la reflexión. 

cilidades y dificultades personales). 
Los distintos proyectos encarados 
por los alumnos contarán con el apo
yo de un consultor o tutor que puede 
ser un docente de determinada área 
o una persona que se dedique especí-

Los alumnos o grupos de alumnos 
(grupos que no necesitan coincidir 
con el grupo "clase") a través de es
tos proyectos específicos apuntalan 
el desarrollo de su creciente autono
mía, en un ámbito de diversidad de 
propuestas y proyectos. tomando 

POSIBLES .-\LTER\.\TIY.\S DE ORGUIZ.-\CIÓ\ Cl"RRICtL. \R PAR_.\ EL TERCER CICLO DE L:\ EGB. 
Se presentan aquí tres posibilidades de organización del EGB 3 sobre la base de elementos descriptos en el docu
mento "Alternativas para la organización pedagógica del tercer ciclo de la Educación General Básica". Para facilitar 
su comprensión se ba optado por asignar una cierta cantidad de horas cátedra semanales a cada espacio curricular 
propuesto. partiendo de las horas reloj anuales sugeridas en el documento. 

Alternativa 1 

Matemática Matemática (6) Matemática (5) Matemática (5) 

Lengua Extranjera (3) Lengua Extranjera (3) Lengua Extranjera (3) 

Educación Física Educación Física (3) Educación Física (3) Educación Física (3) 

Tecnología Tecnología 1 (3) Tecnología 2 (3) Tecnología 3 (3) 
(Procesos metalmecánicos (Eleetricidad. Control electro- (Electrónica y control 

y electromecánicos) mecánico. Informática) automático) 

Educación Artística Educación Artística (3) Educación Artística (3) Diseño y Producción 
(Un lenguaje) (Un lenguaje) Artística (3) 

Ciencias Sociales América y Argentina (5) Las Sociedades en el Tiempo El Mundo 
y en el Espacio (5) Contemporáneo (5) 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales ( 4) Ciencias de la Vida Ciencias Físicas 
y de la Tierra ( 4) y Químicas (4) 

Formación Ética Ética (2) Ética. Vida Democrática y 
y Ciudadana Proyectos. Orientación Derechos Humanos (2) 

Proyectos, Orientación 
y Tutoría (2) 

Proyectos, Orientación Proyectos. Orientación 
y Tutoría y Tutoría (2) y Tutoría (2) 

Espacio de Opción Espacio de Opción 
Institucional Institucional (3) 
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elecciones y responsabilidades. 
abriendo nuevos contextos de expe
riencias. 
Estos proyectos no son acciones irre
flexivas. Por el contrario, los tutores o 
consultores promoverán que Jos alum
nos puedan pensar sus propios proce
sos. sus facilidades o dificultades fren
te a las distintas áreas de contenidos 
y el replanteo de su accionar. 

DE TAPA 

Pca'fil dot;ente 

Los proyectos de orientación y tuto
ría no son un paquete yuxtapuesto al 
trabajo escolar habitual. sino que se 
desarrollarán de manera integrada. 
en total armonía con el Proyecto Es
colar Institucional (PEI) que los debe 
contemplar a la hora de organizar el 

conjunto de actividades. No tienen 
un perfil predefinido sino que se van 
definiendo en función de las posibili
dades y necesidades de cada cir
cunstancia . 

En la actualidad se discute cuál es el 
perfil docente más acorde para ense
ñar en la EGB3: si el maestro de la an
tigua primaria o el profesor de la se
cundaria. En realidad cuanto más di
versa sea la formación de los docen
tes. más potencialidad para poder ges
tar proyectos tiene ese EGB3. Justa
mente los dos perfiles tienen caracte
rísticas que pueden complementarse: 
la experiencia pedagógica de acompa
ñamiento que está más ligada a la fi
gura del maestro primario y el saber 

Alternativa 2 

1 :s,I.IC'ÍfiS 711111. olllfl H\CI .• lilll !hw . • lllfl 
nurinll.lrt's 

Lengua 

Matemática 

Lengua Extranjera 

Educación Física 

Tecnología 

Educación Artística 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Formación Ética 
y Ciudadana 

Proyectos. 
Orientación y Tutoría 

Espacio de Opción 
Institucional 

Lengua (5) 

Matemática (5) 

Lengua Extranjera (3) 

Educación Física (3) 

1 er. 2do. cuatrim. 
cuatrim. Tecnología 1 (4) 

Informática (Procesos me-
(4) talmecánicos) 

1 er. 
cuatrim. 

Teatro (3) 

2do. cuatrim. 
Plástica (3) 

Lengua (5) 

Matemática (5) 

Lengua Extranjera (3) 

Educación Física (3) 

1er. cuatrim. 2do. cuatrim. 
Tecnología 2 Tecnología 3 
(4) (Electro- (4) (Electrónica 
mecánica y y control 

electricidad) automático) 

1 er: cyatrim. 2do. cuat:im. j 
Mus1ca (3) Expresion 

corporal (3) 

Las Sociedades en el Tiempo Argentina Contemporánea (5) 
y en el Espacio (5) 

Ciencias Naturales 1 ( 4) 

Ética (2) 

Proyectos, Orientación 
y Tutoría (2) 

Espacio de Opción 
Institucional (2) 

Ciencias Naturales 2 (4) 

Ética y Derechos 
Humanos (2) 

Proyectos. Orientación 
y Tutoría (2) 

Espacio de Opción 
Institucional (2) 

Lengua (5) 

Matemática (5) 

Lengua Extranjera (3) 

Educación Física (3) 

Tecnologías Proyecto 
de Gestión Tecnológico (4) 

(4) 

Diseño y Producción 
Artística (3) 

América y el Mundo 
Contemporáneo (5) 

Ciencias Naturales 3 ( 4) 

Ética y Vida 
Democrática (2) 

Proyectos, Orientación 
y Tutoría (2) 

1er. cuatrim. 2do. cuatrim. 
Espacio de Espacio de 

Opción Insti- Opción Insti
tucional 1 (2) tucional 2 (2) 
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1 

NOTA DE TAPA 

disciplinar que tienen los 
profesores del secundario. 
Estas características se 
pueden integrar en un 
equipo y complementarse 
enriqueciendo las posibili
dades de acción. 

espacio dentro y fuera del 
aula, los proyectos de 
orientación y tutoría inte
grados a la oferta educa
tiva de cada institución. 
enseñar y aprender "ha
ciendo" integrando la 

Parte de la tarea docente va a ser 
acompañar estos proyectos. redistri
buir su tiempo para trabajar. por 
ejemplo. con un grupo de alumnos en 
la biblioteca u organizar con otro do
cente una visita. Para ello es necesa
rio hacer menos rígidos los bloques 
de tiempo y redistribuir los horarios. 
permitiendo asociaciones diversas 
en el mismo momento y pensar a los 
docentes como docentes de la escue
la y no como docente de una hora o 
materia determinada. 

Lo más nuevo de la 
nueva educación 

práctica con el conocimiento abs
tracto para "saber-hacer", acompa
ñando el salto en los procesos de 
abstracción de los alumnos y promo
viendo su cada vez mayor autonomía 
a través de actividades significativas 
para su contexto y comunidad, inter
pretar que la diversidad docente no 
es un obstáculo sino una oportunidad 
de potenciar un proyecto pedagógico 
más rico para la EGB3; todos ellos 
son ejes primordiales de esta trans
formación.+ 

Alternativa 3 

Lengua 

Matemática 

Lengua Extranjera 

Educación Física 

Educación Artística 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Formación Ética 
y Ciudadana 

Tecnología 

Espacio de Opción 
Institucional 

Es importante entender que ningún 
cambio por sí solo hace a la transfor
mación educativa que pretende la 
implementación del EGB3. 
Los tiempos institucionales de do
centes y alumnos. el uso flexible del 
tiempo a través del año lectivo y del 

Matemática (5) Matemática (5) 

Lengua Extranjera (3) Lengua Extranjera (3) 

Educación Física (3) Educación Física (3) 

Educación Artística ( 4) Educación Artística (4) 
(Un lenguaje) (Un lenguaje) 

Geografía General (3) Geografía Argentina 
Contemporánea (3) 

Historia Social de la Historia Argentina 
Humanidad (3) Contemporánea (3) 

Ciencias Naturales (4) Ciencias de la Vida 
y de la Tierra (4) 

Proyectos, Orientación y Proyectos. Orientación 
Tutoría (2) y Tutoría (2) 

Tecnología 1 (3) Tecnología 2 (3) 

Espacio de Opción Espacio de Opción 
Institucional (3) Institucional (3) 
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Matemática (5) 

Lengua Extranjera (3) 

Educación Física (3) 

Diseño y Producción 
Artística ( 4) 

América y el Mundo 
Contemporáneo (5) 

Ciencias Físicas (3) 

Ciencias Químicas (3) 

Proyectos, Orientación 
y Tutoría (2) 

Formación Ética 
y Ciudadana (2) 

Espacio de Opción 
Institucional 

Proyecto Tecnológico (3) 



La matemática 
no es un cuco 

Fausto Toranzo: La principal difi
cultad que encontramos nosotros pa
ra enseñar matemática en la univer
sidad es la tendencia a la pasividad 
de los alumnos. Para los alumnos 
aprender matemática es ir a escu
char qué dice el profesor. Y eso no 
sirve para nada. Uno aprende mate
mática haciendo matemática, resol
viendo problemas. No están habitua
dos a operar con lo que están apren
diendo. 
Luis Santaló: El problema pedagó
gico está en la enseñanza media. Los 
universitarios son ya adultos que han 
elegido su formación. En cambio en 
la secundaria es completamente dis
tinto: un porcentaje muy pequeño de 
los alumnos estudiará matemáticas 
en la facultad. El resto serán médi
cos. abogados. comerciantes, artis
tas ... la matemática que hay que en
señarles será muy distinta: deberá 
centrarse en cosas que interesen a 
todos los alumnos. No es lo mismo 
tomar un examen de matemática a 
un futuro artista que a un futuro ma
temático. 
FT: No se les inculca un descubri
miento inteligente de las cosas. Para 
muchos docentes es más sencilla la 
clase magistral que impulsarlos a tra
vés de problemas a que vayan resol
viendo y descubriendo ellos mismos. 
Manuel Sadosky: La matemática 
tiene que dejar de ser un cuco. Ya es 
un logro cuando el profesor pregunta 
.. ¿Se entendió?" y la respuesta .. Sí, 
entendí"" de los alumnos corresponde 
a la verdad. 

Olimpíadas 
MS: Es tradicional que a los chicos 
no tes guste la matemática. Pero. ¿es 

intrínseco al género humano el dis
gusto hacia la matemática o es que 
no se encuentra la manera de pre
sentar atractivamente los temas? Por 
las Olimpíadas se ve que cuando los 
profesores logran entusiasmar a sus 
alumnos. hacen un muy buen papel 
en la competencia internacional. 
LS: Las Olimpíadas de Matemáticas 
deberían servir como parámetro pa
ra detectar a los docentes qtre logran 
guiar eficazmente a sus alumnos. 

La formación docente 
MS: Hay que poner el acento en el 
profesorado. La formación de los do
centes en cooperación con las uni
versidades es un buen 9amino a se
guir. Donde se produjo un cambio 
bastante grande en este sentido fue 
en Alemania. Un país en el que des
pués de la guerra la escueta jugó un 
gran papel con profesores bien pre
parados y bien rentados, con dedica
ción exclusiva. 
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R E PO 

Entrel 
la Matf 
Luis Santaló, ~~ 

y Fausto 
Sí las ciencias pueden conocerse a f. 
charlar con tres de los mejores espt 
ayudará a conocer mejor los proble1 

jes de esta disciplina. Un diálogo ~ 
Sadosky y Fausto 1branzo, impt 

FT: El profesor que 
da clases en el cole
gio secundario tiene 
una formación que 
ha quedado desfasa
da en el tiempo. Una 
preparación que era 
buena bace 60 o 70 
años. Y la matemáti
ca es muy dinámica. 
El profesor secun
dario tendría que re
cibir una formación 
acorde con el desa
rrollo de las cien
cias matemáticas. 
En este sentido, es
toy muy de acuerdo 
con el Programa de 
Capacitación para 
Profesores de Profe
sorado. Los profeso
rados. por alguna 
razón histórica que desconozco, se 
apartaron de las universidades. Los 
departamentos de matemática de las 
universidades. en cambio, ban trata-



t T A J E 

~sta a 
~mática 
lanuel Sadosky 
Toranzo 

ravés de los hombres que las hacen, 
WÍalistas argenUnos en matemáUca 
nas, modos de enseñanza y aborda
a fondo con Lws Santaló, Manuel 
~rdÍble para cualquÍer docente. 

do de mantenerse 
al ritmo de creci
miento. 
Yo estoy dando cur
sos para capacitar 
profesores de pro
fesorado. Y están 
aprendiendo cosas 
nuevas. Desde al
gunas universida
des se están imple
mentando carreras 
de posgrado en es
te sentido. Por 
ejemplo. la Univer
sidad de Río Cuarto 
ha implementado 
una maestría en di
dáctica de la mate
mática y hay ins
criptos de todo el 
país. Hay que ver 
que la didáctica de 

la matemática es un terreno bastan
te difícil, interdisciplinario. donde 
entran las ciencias de la educación y 
la matemática . 

Ejemplos 
pedagógicos 

FT: Constantemente los alumnos nos 
preguntan "¿Y esto para qué nos sir
ve?" Y es un planteo legítimo. Lo que 
pasa es que los matemáticos no 
siempre estamos preparados para 
contestar. Nosotros tenemos que en
señar matemática a gente que no ne
cesariamente ama la matemática, 
pero que la necesita usar. Hay que 
explicar que la matemática se ha 
convertido en algo así como el len
guaje de la ciencia. Pero para con
vencerlo, el docente no sólo tiene 
que saber la operatividad sino, ade
más. cómo encaja eso en la vida real. 
LS: Dentro del programa se pueden 
obviar problemas sobre lógica. con
juntos. problemas de geometría. de 
volúmenes. Es importante el volu
men de la esfera. pero ya, el área de 
un cono, el volumen de un tetrae-
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LliS SANT"\LÓ 
Nacido en Gerona. España. el 9 de 
octubre de 1911, Luis San taló resi
de en Argentina desde 1939 y está 
naturalizado desde 1947. Termina
da la Guerra Civil Española. viaja a 
Rosario escapando del franquismo. 
En 1983, el rey Juan Carlos le en
tregó el premio Príncipe de Astu
rias. junto al escritor mexicano 
Juan Rulfo y al ex presidente co
lombiano Belisario Betancur. 
Santaló es pionero en la geometría 
integral. una combinación de la 
geometría clásica de los cuerpos y 
los estudios de estadística y proba
bilidad. Es. además. el padre de la 
esteorología. un método para estu
diar el interior de los minerales. 
En Gerona tiene una calle con su 
nombre. figura en varias enciclope
dias y sus libros han sido traduci
dos. entre otros idiomas. al chino y 
al ruso. · 
En la actualidad es asesor de las 
Olimpíadas Matemáticas y da con
ferencias para·profesores de mate
mática de secundaria. 
Es el matemático argentino · más 
conocido dentro y fuera de la Ar
gentina. 



dro ... pero pregúntele a alguien que 
pasa por la calle. a ver si lo recuer
da. Nadie recuerda esto. Entonces 
quiere decir que no le ha sido útil. 
Hay que saber. por ejemplo. el siste
ma métrico; saber que un litro de 
agua pesa un kilo; medir la distancia 
de aquí a Mar del Plata y problemas 
de regla de tres; problemas con cálcu
los de velocidad ... esto lo deben saber 
todos para aprobar. Dar un poco más 
de estadística y probabilidad, esto sí 
es importante.. . ahora que está el 
Quin.i 6 (se ríe). 
Ff: Tenernos que rescatar los conoci
mientos matemáticos que se adquie
ren por una vía intuitiva. Posterior
mente. y una vez que uno accedió a 
esos conocimientos. los asienta, los 
solidifica por un procedimiento racio
nal. En la enseñanza muy frecuente
mente se pierde el aspecto intuitivo. 

Los ejemplos 
LS: En pr imer lugar. Julio Rey Pas
tor: gracias a él empecé en la inves-

"Toranzo ha estudiado matemática . 
pero además se ha preocupado de 
ser útil. Ha traba jado mucho para 
aplicar la matemática a las expe
riencias de cardiología ... es la des
cripción que hace de su discípulo el 
profesor Santaló. 
Profesor titular de la Facultad de 

REPORTAJE 

Se recibió de maestro en el Normal 
Mariano Acosta. Tiene 83 años. 
Pionero de la in formática, tra jo a 
la Argentina la primera computa
dora, una máquina de gran tamaño. 
con capacidad para procesar datos 
estadísticos. que antes se hacía a 
mano. 
"Vimos surgir a borbotones cama
das brillantes de jóvenes poseídos 
por la pasión por la ciencia. Surgie
ron talentos excepcionales corno el 
matemático Alberto Pedro Calderón 
y el biotecnólogo César Milstein". 
rememora cuando habla de las épo
cas de su gestión universitaria 
Desde el año '56 y hasta el '66, el 
"Institu to del Cálculo" tuvo un irn-

tigación. Y en Harnburgo conocí a mi 
otro maestro, Wilhelm Blaschke, en 
el momento en que inauguraba una 
nueva rama de la matemática: la 
geometría integral. 
MS: La primera mitad del siglo los 

Ciencias Exactas y Naturales. en la 
actualidad Toranzo se dedica a la in
vestigación teórica de la geometría de 
conjuntos convexos y de visibilidad. 
Pero antes realizó trabajos interdis
ciplinarios interactuando con un 
equipo de investigadores de medici
na, haciendo su aporte a la investi
gación de la formación de aneuris
mas ventriculares, una deformación 
del corazón que sucede a continua
ción de infartos o mal de Chagas. 
Es también profesor titular de análi
sis matemático para la licenciatura 
en Ciencias Biológicas en la UBA y 
dicta cursos para capacitar a profe
sores de profesorado. 
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portante desarrollo, pero "la trau
mática intervención de 1966, prólo
go de la decadencia histórica del 
país. terminó con el milagro ... 
Después vendría el exilio. Con el re
torno de la democracia. ocupó el 
cargo de secretario de Ciencia y 
Técnica. 

matemáticos destacados del mundo 
vinieron a la Argentina. En la segun
da mitad, se produjo el proceso in
verso: nuestros grandes valores lo
cales emigraron al exterior. Hoy toda 
esa gente está dispersa por el mun
do. La discontinuidad democrática 
ha sido un golpe muy duro para 
nuestro país. En este sentido, la vi
gencia actual de un régimen demo
crático. después de las desgraciadas 
experiencias que hemos tenido. es 
importante. 
Ff: Don Luis Santaló fue mi maestro. 
Hace más de 30 años que tengo cone
xión con Santaló. Para mí ha sido un 
enorme privilegio haberme formado a 
su lado. Es uno de los geómetras más 
destacados del siglo XX. En el año '94 
estuve en un Congreso Internacional 
de Convexidad que se realizó en Pa
rís, donde estaban reunidos los más 
destacados especialistas de convexi
dad del mundo. Cuando la gente se 
enteraba de que yo era de la Argenti
na, lo primero que me preguntaba era 
"¿Cómo está Luis Santaló?" El reco
nocimiento de Santaló en el exterior 
es impresionante ... + 



REPORTAJE 

"EL GR\i~ RETO DE LA EDUCACIÓN ES ACEPTAR QllE LA ESCUElA NO PUEDE EN EÑARLO TODO." 

Rosa 
María 
Torres 

Un diálogo acerca de la realidad de la 
escuela en América latina y las formas 
de transformar en serio la educaci6n. 

D 
esde hace seis meses 
Rosa María Torres diri
ge desde Buenos Aires 
la programación edu
cativa para América la

tina y el Caribe de la Fundación Ke
llogg. Su contacto con la enseñanza 
comenzó en su Ecuador natal donde 
se inició en la educación no formal y 
se desempeñó como profesora de es
cuela media y de la universidad. en 
Quito. Obtuvo la licenciatura en Cien
cias de la Educación y cursó el docto
rado de Lingüística. este último en 
México. Su experiencia en el campo 
de la educación básica se nutre en el 
conocimiento de varios países de la 
región y en sus últimos cinco años en 
Nueva York, como asesora de políti
cas educativas de UNICEF a nivel 
mundial. Además. desde hace siete 
años, escribe cada domingo una pági
na sobre educación en el diario El Co-

mercio. de Quito. donde se destaca 
por su capacidad de explicar fácil
mente temas diñciles y por su agudo 
análisis de la actualidad educativa. 
Zona Educativa: ¿Cómo nace su 
interés por los temas educativos? 
Rosa María Torres: Mi primera 
experiencia como profesora, a los 20 
años. me dejó una claridad enorme 
de que me gustaba enseñar. El rotun-
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do éxito que tuve con mis alumnas 
me mostró el gran poder que se pue
de tener como educador. Le doy muy 
poco valor a mi licenciatura en Cien
cias de la Educación: lo más impor
tante que he aprendido lo he apren
dido después, en el contacto con la 
gente. con el trabajo. Y, fundamental
mente. lo que aprendí a reconocer 
virtualmente como problemas en el 



campo de la educación tiene que ver 
con mi propia identidad como madre 
de familia. 
Mi crítica al modelo escolar tradicio
nal no tiene que ver con un solo país, 
ni con la escuela publica únicamen
te. Mis dos hijos han estudiado fun
damentalmente en escuelas particu
lares. muchas de ellas caras y pres
tigiosas. Lo cieno es que la educa
ción privada tiene vicios muy seme
jantes a los de la escuela estatal. 
Siempre discuto con la gente que ha
bla de los problemas de la enseñan
za como si éstos fuesen exclusivos de 
la escuela pública. 
ZE: ¿Qué puntos comunes exis
ten en la educación de América 
latina? 
RMT: Las necesidades son muy simi
lares. pero las respuestas tienen que 
ser muy específicas en cada contex
to, en cada país. A lo largo de estos 
años aprendí mucho acerca de la fa
lacia de la importación de modelos 
educativos. La experiencia del otro 
siempre es muy útil y hay que apro
vecharla, pero las soluciones deben 
ajustarse a cada contexto. 
ZE: ¿Qué papel cumple el maes
tro en los sistemas educativos 
de nuestro con-
tinente? 

el diagnóstico que se haga de la si
tuación docente. 
ZE: ¿Cuáles serían los principa
les vicios de esta situación? 
RMT: En la formación y capacitación 

docente sigue pre
valeciendo un cre

RMT: Los propios 
datos de la reali
dad revelan la es
casa importancia 
que se ha dado a 
los maestros en 
nuestros países, a 
pesar de la retóri
ca. Todos sabe
mos que el discur
so grandilocuente 
sobre los maes
tros como apósto
les de la educa

"N ecesitamos una dencialismo fuerte. 
donde · -como en el 
aparato escolar- im
portan más los pun
tajes y los diplomas 
que el aprendizaje 
mismo y su utilidad. 
Ésa no es la manera 
de encarar procesos 
de aprendizaje con
tinuos corno el que 
requeriría una au
téntica profesionali
zación docente. És

escuela diversa, ajustada 
a cada contexto; no la 

escuela igual para todos, 
que en verdad discrimina 
y produce frustración y 

fracaso." 

cjón tiene poco reflejo en la realidad. 
Hoy en día el gran talón de Aquiles 
de la educación y de toda posibilidad 
de trasformarla pasa por repensar 
globalmente y ser consecuentes con 

ta, por lo demás, no tiene que ver úni
camente con el saber y el saber hacer, 
sino con las condiciones de trabajo. 
Hasta qué punto se tornará en serio 
en esta región el ya trillado estribillo 
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de la "revalorización docente" es aún 
un asunto por verse. 
Uno de los déficit de las reformas 
educativas actuales es que siguen 
respondiendo a los esquemas verti
cales y vanguardistas del pasado. 
Los docentes tienen que ser protago
nistas y copartícipes de una revisión 
de fondo de los sistemas educativos 
corno la que se requiere en nuestros 
países. Los docentes no son única
mente víctimas. son corresponsables 
y cómplices de esta situación, y en 
sus manos está parte de la respues
ta al problema. 
Me parece que la consigna de "reva
lorizar al docente .. no es la más apro
piada. "Re" es volver a una situación 
pa sada, pero no hay posibilidades de 
volver atrás. El maestro idealizado 
de las odas e himnos escolares poco 
tiene que ver con el maestro de hoy; 
las condiciones son muy distintas. la 
escuela es distinta. los padres y los 
alumnos piden de la escuela cosas 
distintas. La respuesta está en el fu-



turo, no hacia atrás; no se trata tan
to de revalorizar al maestro como de 
construir un nuevo tipo de maestro 
en el proceso de reconstruir un nue
vo tipo de educación. 

· ZE: ¿Los padres están lejos de 
la escuela? 
RMT: Siempre lo han estado. Ade
más los espacios abiertos a la parti
cipación son mínimos. Los padres de 
familia. incluso en planteles priva
dos, tenemos escasas posibilidades 
de opinar. mucho menos de proponer 
acerca de cómo desearíamos que 
fuera la educación de nuestros hijos. 
Mientras las sociedades cambiaron a 
ritmos acelerados. en las últimas dé
cadas el aparato escolar permaneció 
relativamente inalterado, como pro
tegido en una urna de cristal. Siem
pre se menciona que "la comunidad" 
debe participar en "la escuela", co
mo si fuesen entidades separadas. 
En realidad la escuela es (debería 
ser reconocida como) parte de la co
munidad. 
Dentro de las cuatro paredes del au
la puede pasarse por las materias sin 
contacto alguno con la realidad exte
rior. puede jamás hablarse de lo que 
se ve en la TV. de lo 
que ocurre en el 

R E PORT A J E 

cisiones tomadas por otros: quiénes 
son, cuánto ganan. qué aprenden, qué 
enseñan. 
El sistema escolar que conocemos 
fue pensado para niños de clase me
dia, urbanos y con padres educados, 
con madres de tiempo completo que 
ayudan a hacer tareas y están pen
dientes de los pedidos del hijo y de la 
escuela. Es hora de volver a interro
garse sobre aquellas cosas que he
mos dado por obvias; nada tiene por 
qué ser como es: por qué hay clases 
de lunes a viernes y con ese horario, 
por qué los pizarrones son verdes, 
por qué las aulas son cuadradas, por 
qué se enseñan esas materias y no 
otras, por qué se enseña sólo dentro 
del edificio escolar ... Todo es replan
teable. Precisamente lo que necesi
tamos es aceptar la idea de una es
cuela diversa. ajustada a las necesi
dades y posibilidades específicas de 
cada grupo y para cada contexto; no 
la escuela uniforme. igual para to
dos. que en verdad discrimina y pro
duce frustración y fracaso. 
ZE: ¿Sólo la escuela tiene la mi
sión de enseñar? 
RMT: El gran reto de la educación es 

aceptar de veras 
que la escuela no 
puede -nunca pu-hogar, en el barrio, 

en la sociedad. 
Señalar con el dedo 
a los maestros por 
el déficit que todos 
reconocemos en el 
sistema es una ma
nera fácil de sacar
se de encima el 
problema. que es 
de toda la sociedad. 
Cada país tiene el 
sistema educativo 

"M i crítica al modelo 
do- enseñarlo todo. 
Esto está muy di
cho en el discurso 
de los especialis
tas pero aún no 
llegó a permear a 
la sociedad. Los 
padres le siguen 
pidiendo todo a la 
escuela. Los maes
tros siguen ac-

que se merece: el 
que construyeron 
padres, alumnos, 

escolar tradicional no 
tiene que ver con un 
solo país, ni con la 

escuela pública 
únicamente." 

tuando como si su
pieran -o debieran 
saberlo- todo. 

docentes, intelectuales, autoridades, 
empresarios. políticos, agencias nacio
nales e internacionales. Los maestros 
y su condición son el resultado de de-

La brecha entre el 
saber escolar y el saber socialmente 
producido siempre fue grande y se 
acrecienta dada la velocidad del co
nocimiento y las formas cada vez 
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más sofisticadas de difundirlo fuera 
del aparato escolar. No se trata sim
plemente de poner computadoras en 
las escuelas. Hay cientos de casos de 
colegios equipados con modernos 
equipos de video y computación que 
están ahí sin que nadie las use, por
que a menudo se instala la tecnología 
pero no la capacidad humana para 
manejarlos. Se olvida, en otras pala
bras, que la tecnología es sólo un 
instrumento.+ 

1 

L\ REFOR\1 \ -\RGE,TI\\ 

Vengo siguiendo el proceso argen
tino de transformación educativa 
desde hace mucho y, sobre todo, 
comparándolo con otros procesos 
en marcha en América latina. Veo 
que lo común son las medidas pa
ra emparchar lo que ya existe; 
aquí se observa un proceso más 
sistémico y más integral. Aquí se 
han tocado varios frentes: curri
cular. administrativo, pedagógico. 
y ahora la capacitación docente. 
Se ha planteado una reforma tan
to del nivel primario como del se
cundario; en otros lados se está 
dejando la enseñanza secundaria 
para el próximo siglo. 
No obstante. aquí, como en todos 
lados, sigue siendo insuficiente la 
participación de los docentes en 
la formulación y discusión de la 
propuesta de reforma. No basta 
con una participación mínima o 
formal. Ni hablar de los alumnos: 
ni siquiera se considera que ten
gan que participar. Sin embargo, 
un niño tiene derecho a opinar so
bre qué clase de escuela quiere. 
De hecho. mis hijos desde muy 
pequeños me enseñaron mucho 
acerca de cómo debería ser una 
escuela para ser efectivamente 
pensada desde la óptica y necesi
dades de los niños. 



¿ () UÉ Y C ÓMO ENSEÑAM O S? 

Atención a la 
diversidad 

¿Cómo pasar de una propuesta educativa homogénea a 
una heterogénea? Cada vez se cuestiona más el viejo 

modelo en el que el docente dicta sus clases parado en 
el frente presuponiendo que todos los alumnos apren

den de la misma manera. En esta nota, diferentes 
caminos para comenzar a gestar esta importante trans

formación dentro del aula. 

D 
urante mucho tiem
po no se sabía de
masiado acerca de 
cómo se producían 
los procesos de ense

ñanza y aprendizaje. Se suponía que 
si el alumno estaba más expuesto y 
atento a la información transmitida 
por el docente. mejor la incorporaría 
y aprendería. A su vez. podría repe
tirla y así participar de la cadena de 
transmisión de los saberes culturales. 
En los últimos 60 años. distintas es
cuelas comenzaron a preguntarse 
cómo se dan realmente estos proce
sos. Como resultado, nos encontra
mos con que hay mucho más mate
rial producido en el terreno de las 
descripciones teóricas que en la mo
dificación de las prácticas. 

d ~formación la 
. • do como fuente e 

tema usan 

Homogeneidad versus -
heterogeneidad 

Dentro del marco del modelo de la 
homogeneidad. la expectativa de un 
docente que encarga un trabajo a sus 
30 alumnos. es que todos sean más o 
menos similares. 

. oan sobre un 
h ·e os investJ¡, 

Los e' tadora. 
compu den faltar y usar un nuevo criterio de 

Con el modelo de la heterogeneidad. 
el razonamiento sería muy diferente: 
con la misma consigna. se esperará 
recibir 30 trabajos que como formas 
de producción sean diversas a pesar 
de tener algunos elementos comunes 
que hacen a la articulación del saber. 
Es decir. como educador. tener claro 
cuáles son los conceptos que no pue-
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evaluación: desde la óptica de que no 
hay una respuesta única. 

¿Qué es el 
aprendizaje? 

Si se parte de la definición de cono
cimiento. nos daremos cuenta de que 



¿QUÉ Y CÓMO ENSEÑAMOS? 

La ruptura con el modelo de aula 
frontal faYorece una mejor comuni
cación entre los chicos. 

la si tuación paradigmática de al
guien informando y alguien escu
chando no necesariamente garantiza 
el aprendizaje. Es 
importante entender 

de aprendizaje. Este sería un primer 
camino para comenzar a idear distin
tos tipos de actividades. partiendo de 
que no necesariamente todos deben 
hacer lo mismo en el mismo tiempo. 
Sabemos que muchos docentes son 
conscientes de que en realidad ··dic
tar clases para que los chicos apren
dan" no es garantía de nada, pero a 
veces les resulta bastante difícil pen
sar cómo cambiar esta si tuación. 
Una buena salida. aunque de ninguna 
manera la única. es incorporando el 
trabajo en equipos. 

La importancia de la 
cooperación 

Seguramente, los alumnos evocan 
más asiduamente como recuerdo de 
trabajo en equipo la puesta en esce
na de una obra. los entrenamientos 
deportivos o cuando trabajaron jun-

tos para hacer el 
periódico de la es
cuela. Pero difícil
mente lo relacionen 

que éste es una 
construcción (se 
contrastan hipóte
sis. premisas) que 
genera una serie de 
procesos internos 
que van a determi
nar el modo en que 
se procesan los da
tos recibidos. 

"L a situación con alguna activi
dad que realizaron 
en el aula. 

Hay que replantear
se la lógica de la ho
mogeneidad. porque 
en nuestra escuela 
todavía predomina 
este sistema. Por un 
lado. pensar cómo 
enseñar distintos 

paradigmática de 
alguien informando y 
alguien escuchando 
no necesariamente 

garantiza el 
aprendizaje." 

En la actualidad, en 
diversos paiíses del 
mundo se está utili
zando un programa 
que se basa en el 
aprendizaje coope
rativo. El objetivo 
es doble: por un la
do. potenciar l os 
procesos de apren
dizaje con la inte
racción, por el otro, 
que los chicos ter

contenidos en función de su lógica 
epistemológica y, por el otro. cómo 
hacerlo sabiendo que los chicos. los 
jóvenes o los adultos que tienen ade
lante recorren diferentes procesos 

minen la escuela y estén preparados 
para ingresar en el sistema laboral 
con una noción incorporada de lo que 
es trabajar en equipo. Se puede resu
mir en la siguiente fórmula: el éxito 
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de cada uno de los miembros del gru
po es un éxito para todos. tanto en la 
escuela, la fábrica. la empresa o un 
equipo de fútbol. Todos se esfuerzan 
para alcanzar una meta común. 

Cómo trabajar en 
grúpo 

Lo primero que hay que tener en 
cuenta es que el trabajo en equipo no 
consiste en poner unos cuantos chi
cos juntos. Es una forma de organi
zar la clase que alienta e incentiva a 
cada uno de sus integrantes. Al tra
tarse de pequeñas agrupaciones. los 
chicos se sienten menos inhibidos y 
comparten sus ideas con mayor li
bertad. Es conveniente que se los 
mezcle en forma balanceada. 
Pero aprender a organizar una clase 
de esta manera también requieré de 
un aprendizaje. La tarea del docente 
será enseñar a preguntar. cómo 
alentarse unos a otros y cómo resol
ver los problemas juntos. Una activi
dad podría ser la siguiente: 
1) Cada miembro del equipo se espe
cializa en un tópico. 
2) Se juntan los especialistas de ca
da tema y debaten. 
3) Se vuelve al grupo original y cada 
uno explica al resto su parte. En es
te ejercicio el chico aprende mejor al 
tener que usar sus propias palabras. 
Lo obliga a procesar el material. 
Además, cuanto más colaboran entre 
ellos, más responsables se sienten 
del desenvolvimiento de los demás. 

Fuentes alternativas 
Si se parte de la premisa de que la 
situación grupal puede servir para 
potenciar el aprendizaje, habría que 
preguntarse qué elementos pueden 
ser más fértiles para producir el 
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aprendizaje. Uno de ellos es la incor
poración de diversos materiales. 
además de la voz del docente. 
Cuando se plantea la enseñanza de 
alguna parte del programa. lo prime
ro que debería pensarse es: ¿cuáles 
son las múltiples fuentes de informa
ción con las cuafes se podrían poner 
en contacto mis alumnos? Siempre 
existen alternativas a los tradiciona
les libro y manual. Pero para ello, el 
educador deberá buscar. tanto den
tro como fuera de la escuela. los ele
mentos más propicios para enseñar 
determinados contenidos. 
La idea es que el profesor no se es
tanque en el lugar de retransmisor 
de datos. sino que pueda articular de 
una manera original y diferente dis
tintas informaciones. Pero. además. 
que no se sienta inundado por tantas 
cosas nuevas. Esto se logra teniendo 
una buena secuenciación de activi
dades. Y como en la educación hay 
una tarea planificada, esto permi te 
que se comience a buscar material 
por distintos lados y con tiempo. Es
ta tarea también es buena para que 
la realicen los chicos 

¿Aprendieron? 
¿Cuándo los chicos sienten que real
mente aprendieron? Cuando el resul
tado final no era el previsto. Es de
cir. cuando el docente no le hace re
correr un camino que el alumno ya 
imaginaba. A partir de aquí. su bús
queda lo lleva a encontrarse con algo 
que es totalmente novedoso. 
Otro aspecto para tener en cuenta es 
el del aprendizaje como valor social. 
En el caso del trabajo en equipo. per
mite que sus integrantes se den 
cuenta de que tienen algo que no te
nían antes de empezar y que ahora 
pueden compartir. 
Otra forma de evaluar es cuando el 

El debate en e . 
{Jeneidad en el ~u::J: es uno de los Punto 

· s claves 
Para enfrenta l 

chico se puede involucrar con aque
llo que está aprendiendo y le encuen
tra algún grado de significatividad. 

Apoyo a la diversidad 
Aun dentro de la misma disciplina. es 
posible hacer un trabajo que apoye a 
la diversidad. Usemos como ejemplo 
un tema dentro de la historia: las for
mas de vida de la Edad Media. El 
acercamiento a esta época se puede 
hacer desde distintos disparadores 
que tienen que ver con lo visual, con 
la búsqueda de textos de la época o 
con informadores diversos. También 
es interesante realizar en conjunto 
un .análisis crítico de ciertas pelícu
las que hagan mención a esta etapa 
para poder entender las formas con
cretas de vida y de ·existencia. Lo 
mismo se puede hacer tomando as
pectos de la li teratura. 
En matemática. el trabajo grupal a 
partir de situaciones problemáticas 
sirve como difusión de las posibles 
alternativas que hay para resolver 
una situación equis. Primero se dis
cute y luego se van respondiendo las 
preguntas a medida que todos hayan 
entendido y estén de acuerdo con esa 
resolución. Este tipo de ejercicio 
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r a hetero-

permite entender que la matemática 
no es tan cerrada como parece; que 
si bien hay algunos modelos que son 
aceptados por la comunidad científi
ca porque son más rápidos y eficien
tes. no son los únicos.+ 

ALGtl'\ \S IOE.\S 

No todas las fuentes de in
formación requieren de 
grandes gastos. Hay algu

nas muy prácticas y que se pue
den usar en instituciones de muy 
bajos recursos. Por ejemplo. la 
radio. que llega a casi todo el país 
y que se usa muy poco en la situa
ción escolar. Otras vías de consul
ta interesantes para el trabajo 
grupal son los libros de la comu
nidad local. arch ivos de la munici
palidad o el diario. 
Una de las cosas que la escuela de
be poder enseñar es que ningún in
formante. por más completo que 
parezca. alcanza por sí sólo: el co
nocimiento se construye a partir de 
contrastar distintas informaciones. 
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ENC U ESTA 

Su opinión es importante 
Queremos hacer una revista cada vez más completa y 

útil para los docentes. Por eso necesitamos su 
colaboración. Por favor responda y envÍe esta 

encuesta a Revista Zona Educativa, Pizzurno 935, 
1 er piso, of 128, (1 020) Capital. 

Nos interesa su opinión y la de sus compañeros. 

1- En liíneas generales. el con tenido de la revista le pa
rece: 

5- El estilo de redacción de las notas es: 
O Muy fácil de comprender 

O Muy interesante 
O Bastante interesante 
O Poco interesante 
O Nada interesante 

O Bastante fácil de comprender 
O Poco fácil de comprender 
O Difícil de comprender 

¿Por qué? 
6- La siguiente es la lista de las secciones de la revista. 

2- ¿Comenta y discute los artículos de Zona Educativa 
con sus colegas? 
O Sí 
O No 

3- ¿Cómo resumiría usted la opinión de sus colegas sobre 
la revista? 
O Es muy buena 
O Es buena 
O Es regular 
O Es mala 

4- ¿Le resulta útil en su práctica diaria la información de 
los artículos de la revista? 
O Sí ¿De qué manera? _______ _ 

¿Por qué? 

O No ¿Por qué? _ _______ _ 

Marque con una cruz en la columna correspondiente 
las tres que más le interesan y las tres que menos le 
interesan. 

Editorial 
Correo entre lectores 
Preguntas y respuestas 
Noticias 
Educación Inicial 
EGB 
EGB3 
Educación Polimodal 
Nota de tapa 
Reportajes 
¿Qué y como enseñamos? 
Innovaciones Educativas 
La Educación en el mundo 
Investigación 
Libros 
Zona Estadística 
Zona de Servicios 
Miscelánea 

Más 
interesantes 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Menos 
interesantes 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

7- ¿Considera importante la inclusión en Zona Educati
va de alguna otra temática o sección? ¿Cuál? 
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ENCUESTA 

8- ¿Cómo considera la inclusión de los siguientes suple
mentos? 

Ciencia Hoy 
Zona Dirección 
Separatas 

Diseño 

Muy útil 
o 
o 
o 

útil Poco útil 
o o 
o o 
o o 

9- ¿Qué opina del diseño gráfico de la revista? 
O Invita a la lectura 
O No invita a la lectura 
O Dificulta la lectura 

Nada útil 
o 
o 
o 

1 O- Las fotografías e ilustraciones que acompañan losar
tículos son: 
O Muy Buenos 
O Buenos 
O Regulares 
O Malos 
O Innecesarios 

11- ¿Qué opina de la relación texto/imágenes? 
O Demasiado texto 
O Adecuada 
O Demasiadas imágenes 

Distribución 
12- ¿Cómo accede usted a la revista? 

O La obtengo con mucha facilidad 
O La obtengo con facilidad 
O La obtengo con dificultad 

13- ¿Dónde recibe la revista? 
O Escuela/lugar de trabajo 
O Biblioteca 
O Otros ¿Cuál? __________ _ 

14- ¿Reciben la revista puntualmente y con regularidad? 
(una vez al mes entre el día 20 y el 25) 
O Sí 
O No 
O No sé 

15- ¿Sabía qué todos los números de Zona Educativa 
pueden ser consultados vía Internet? 
O Sí 
O No 

16- ¿Utilizó alguna vez este sistema de consulta? 
O Sí 
O No 
O ¿Por qué? ___ ________ _ 

17- ¿Desea hacernos llegar algún otro comentario? 

r--------------------, 
Sexo o Masculino 

o Femenino 

Edad o Menos de 25 
o Entre 26 y 35 
o Entre 36 y 45 
o Entre 46 y 55 
o 56 y más 

¿En qué nivel del SE trabaja? 
O Inicial 
0 EGB1/2 
0 EGB3 
O Polimodal 

Años de antigüedad en la docencia: 

Cargo _______________ _ 

Ud. traba ja en: 

Localidad ---------------
Departamento ____________ _ 

Provincia ______________ _ 

¿Posee correo electrónico? ________ _ 

¿Lee periódicamente alguna otra revista sobre educa-

ción? ¿Cuál? _____________ _ 

~--------------------~ 
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FE RIA DEL LIBRO 

·rara visitar 
e informarse 
Como viene ocurriendo en los úWmos años, la 
transformacÍÓn educa Uva estará presente en la 
Feria del Ubro. El tema central del stand del 
Ministerio de Cultura y EducacÍÓn será la EGB3, y 
el de la Wbnoteca Nacional de Maestros brindará 
información bibliográfíca en general. Además 
habrá un espacio especialmente dedicado a los 
jóvenes en la ciencia y la tecnología. 

e 
omo todos los años. la 
Feria del Libro congrega 
cientos de miles de per
sonas. Lectores de todo 
el país y del extranjero 

se acercan a conocer las novedades 
editoriales y participar de las activi
dades culturales previstas. La trans
formación educativa ha sido un tema 
con fuerte presencia en todos estos 
años y lo será también en 1997. 
Las ya tradicionales Jornadas de 
Educación. que preceden la apertura 
de la Feria al público en general. se 
dedicarán a "La educación en la vida 
cotidiana". Funcionarios y especia
listas del Ministerio de Cultura y 
Educación participarán de los pane
les y conferencias junto con invita
dos de distintos sectores. 
Como novedad. entre el 18 y el 20 de 
abril. se llevará a cabo el Congreso In
ternacional de Promoción de la Lectu
ra. Escuelas de diferentes provincias 
expondrán sus experiencias e innova
ciones educativas, desarrolladas en el 
marco del Plan Social Educativo y del 
Programa Nueva Escuela para el Siglo 
XXI. Éstas se presentarán en el "Espa-

cio Abierto: el desafío de promover la 
lectura en espacios creativos. Relatos 
de experiencias nacionales". 
Por otra parte. el stand del Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación 
asume como tema central el de EGB3. 
"lo más nuevo de la nueva educación ... 
Los docentes y personas del público 
que se acerquen allí encontrarán mate
riales y folletos explicativos acerca de 
la transformación educativa y de cada 
uno de los diferentes programas que 
dependen del Ministerio. Por video. se 
podrán apreciar escenas que muestran 
la puesta en marcha de la transforma
ción educativa en todo el país. 
En el stand del Ministerio correspon
diente a la Biblioteca Nacional de 
Maestros. se podrá encontrar infor
mación sobre publicaciones recien
tes en los temas básicos de la educa
ción. También se informará sobre el 
acceso remoto a la BBS y la página 
de Internet. que permiten consultar 
la vasta bibliografía disponible. 
"Los jóvenes en la ciencia y la tecno
logía" es el stand que el Ministerio de 
Cultura y Educación, a través de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología 
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El stand del 
Ministerio 
en la Feria 
de 1996. 
Este año 
estará dedi

--. .. cado al EGB3. 

destina a los jóvenes, con el auspicio 
de la Fundación El Libro. 
Además. alumnos y docentes del 
Conservatorio Nacional de Arte Dra
mático, recientemente incorporado 
al Instituto Universitario Nacional de 
Arte. presentarán una obra de teatro 
en el marco de la Feria. 
Más allá de los tres stands descriptos. 
la transformación educativa también 
estará presente en los stands de to
das las editoriales que han adecuado 
su producción a los Contenidos Bási
cos Comunes y a los requerimientos 
de los nuevos desafíos curriculares. 
Una vez más, la transformación edu
cativa se presenta en la Feria del Li
bro porque es necesario difundir en
tre los docentes y en la comunidad 
toda, esta vuelta de página en la his
toria de nuestro sistema educativo.+ 

Jornadas de Educación. Del 15 
al 17 de abril. 
XXIII Feria del Libro. del 18 de 
abril al 9 de mayo. Centro Munici
pal de Exposiciones, Figt,~eroa Al
corta y Pueyrredón. Buenos Aires. 



. , 
Buena gestion con 

pocos recursos 
La escuela "Dominga Ayala de Duarte" se encuentra en las afueras de 
la ciudad de Clorinda, Formosa, en medio de una población muy pobre. 

Verdadero adalid de la transformación, lleva adelante un proyecto 
educativo y un estilo de gestión dignos de ser conocidos. 

L 
a Escuela N° 454 de la 
provincia de Formosa, 
inserta dentro del Pro
grama Nueva Escuela y 
del Plan Social Educati

vo. cuenta con 1.180 alumnos distri
buidos en 37 secciones de grado que 
funcionan en tres turnos (mañana, 
intermedio y tarde). Gran parte de 
los padres de los chicos que allí asis
ten son analfabetos. 
Sin embargo, y pese a las adversida
des. la escuela cuenta con varias for
talezas que ván más allá de las nece
sidades económicas y demuestran 
que el ingenio y las soluciones alter
nativas son caminos que pueden con
ducir a una educación de mayor cali
dad. 
Uno de sus puntos más fuertes es la 

biblioteca pública popular que fun
ciona junto a la escuela. Está organi
zada y dirigida por un padre y un 
equipo de vecinos que también parti
cipan en la cooperadora. Se regis
tran unas 150 consultas por día. en
tre los alumnos de la propia escuela. 
así como también otros de una es
cuela media y muchos vecinos. Pero 
no se trata sólo de libros; cuenta con 
un equipo de TV y video, y una com
putadora que se traslada a las aulas. 
También se realizan préstamos de vi
deos educativos. 

Ingenio y flexibilidad 
Durante 1996. además de comenzar la 
inclusión progresiva de los Contenidos 
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Básicos Comunes, se iniciaron distin
tas tareas orientadas al cambio en to
do el ámbito educativo. A nivel institu
ción se implementó la flexibilidad ho
raria: si es preciso desarrollar más 
profundamente algunos contenidos 
conceptuales en un área determinada. 
se utiliza el día de clases en forma 
completa. Como ejemplo, en el área de 
ciencias naturales se programan sali
das al campo, en las que se recogen 
materiales. se observan y luego for-

Para quienes estén interesados 
en profundizar en la experiencia 
de esta escuela. la dirección es: 
Hertelendy 806, ( 461 O) Clorinda, 
Formosa. Tel.: (0718) 24630 



I NN O VAC IO NES E D UCA TI VAS 

muJan hipótesis. Después llega el mo
mento de una exposición oral y la 
comprobación de las hipótesis. 
En el área de matemáticas. siempre 
en referencia al paseo del día ante
rior. se realizan competencias que 
consisten en la creación y resolución 
de situaciones problemáticas. con 
verificación de mediciones tomadas 
durante la salida (objetos. animales. 
etc.). y por último se confeccionan 
cuadros estadísticos. En el área de 
lengua se realizan fichajes. descrip
ciones de ejemplares y del paisaje. 
terminando con la redacción de mo
nografías sencillas. 
Otras de las innovaciones de la Es
cuela N° 454 es la reorganización del 
espacio en el aula. Como el tamaño 
es pequeño y el mobiliario escaso de
bido a la excesiva matriculación, se 
confeccionaron elementos alternati
vos para aprovechar las dimensiones 
de las salas. Así aparecieron bolsas 
ordenadoras. repisas de exposición y 
carpetas archivadoras móviles de las 
experiencias individuales y grupales. 
Por otro lado. se formaron equipos 
docentes perfeccionándose en áreas 
específicas a través de Talleres de 
Autoperfeccionamiento, desarrolla
dos una vez por semana. Allí se apli
can las estrategias sugeridas en las 
cartillas del "Proyecto Mejor Educa
ción para Todos". del Plan Social 
Educativo. Además. un equipo de do
centes capacitadores realizó visitas 
(talleres) desplazándose a otras ins
tituciones a fin de compartir las nue
vas estrategias de experiencias rea
lizadas con los alumnos. También se 
organizaron clases compartidas con 
alumnos de la misma institución y 
con alumnos de escuelas cercanas. 
Un punto a favor es la continuidad de 
los docentes que trabajan en la es
cuela, avalada por una resolución 
que permite a las instituciones del 
programa mantener los cargos de los 
maestros. De esta manera se conso
lida la formación de equipos de tra
bajo, otro ítem a destacar. 

La estructuración de trabajo por gru
pos fomenta la formación del lideraz
go, responsabilidad. aper tura al 
cambio. protagonismo. libre expre
sión y creatividad. 

Palabra clave: · 
participación 

Todas las intenciones de mejorar 
naufragarían sin la activa participa
ción de la comuni-
dad. 

durante todo el año. incluyendo los 
recesos de verano e invierno. y tiene 
proyección a la comunidad toda. 
Pero no son los familiares de los 
alumnos los únicos que participan. 
Los docentes también toman parte 
en actividades deportivas y cultura
les que generan una relación de co
municación. afinidad y espíritu de 
equipo. Los maestros y directivos 
formaron equipos de voleibol y de 
folklore c'on los que están participan
do en encuentros interprovinciales. 

Y más allá de la coo
peradora. funciona 

En general. el 90o/o 
de las familias acu
de a la convocato
ria de la escuela 
para participar en 
actividades relacio
nadas con el apren
dizaje de los alum
nos. actividades re
creativas. cultura
les. etc. La partici
pación de los pa
dres también se ha
ce notar en la aso
ciación cooperado
ra. que dirige el co-

"L a estructuración el Club de Protecto
res de la Escuela. Se 
trata de un grupo de 
"socios.. que men
sualmente donan di
nero para ayudar en 
el mantenimiento de 
la escuela. comprar 
materia les didácti
cos. pagar la seguri
dad y cubrir otras 
necesidades. El tra
bajo de estos cola
boradores contribu
yó. junto con los 

de trabajo por grupos 
fomenta la formación 

del liderazgo, 
responsabilidad, 

apertura al cambio, 
protagonismo, libre 

. ' expreswn y 
creatividad." 

medor escolar en forma totalmen te 
autónoma. Este comedor funciona 

aportes del Plan So
cial. al crecimiento edilicio de la es
cuela.+ 

1 

U \S .\LL \ DE L·\S P\REDES 

Más allá de las paredes de la biblioteca. también se puede consul
tar el material de la Escuela N° 454: el bibliomóvil permi te llegar 
a los distin

tos barrios y zonas 
de la localidad con li
bros y videocasetes. 
Se trata de una com
bi equipada con un 
equipo TV-video. una 
computadora y un al
toparlante que sirve 
para anunciar su lle
gada. 
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INNOVACIONES EDUCATIVAS 

e 
¿Qué se puede hacer para no 

desperdiciar el tiempo de clases 
en copiar del pizarrón? ¿Qué 

estrategias se pueden 
implementar para lograr nuevas 
formas de aprender mejor? Por 

ejemplo, las que se están 
llevando a cabo en la Escuela N° 

120 "Gobernación de Los Andes", 
de Santa Rosa de Leales, en 

Tucumán. Allí se han logrado ya 
importantes mejoras en la 

calidad educativa a través de un 
Proyecto realizado en el marco 

del Programa Nueva Escuela. 

1 principal problema al 
que se intentó dar solu
ción es el de la excesiva 
cantidad de tiempo que 
los chicos pasaban co

piando consignas del pizarrón a Jo 
largo de una clase: según un informe 
realizado a nivel provincial rondaba 
el 60%. A partir de este dato se em
pezaron a buscar estrategias peda
gógicas más indicadas para evitar 
esta pérdida de tiempo, incentivando 
formas de aprendizaje que ayudaran 
a los chicos a desarrollar su autono
mía y a resolver por sí mismos los 
problemas que se fueran planteando. 
Para lograr estos objetivos era nece
sario reformular la manera de plan-

s s para . , 
zarron 

Los alumnos en plena acción realizando mediciones y comparaciones. 

tear una clase donde. hasta ahora. la 
maestra explicaba un tema. lo escri
bía en el pizarrón y los chicos copia
ban. Se empezaron a utilizar guías de 
autoaprendizaje con las que los chi
cos tienen que investigar utilizando 
los distintos recursos del aula o ex
ternos a ella. Estas guías propician 
un trabajo más autónomo por parte 
del alumno porque lo incentivan a to
mar decisiones continuamente. Pero 
si bien hay una parte importante de 
tareas individuales. éstas se comple
tan después con una puesta en co
mún donde el maestro irá ratificando 
o rectificando lo que los chicos van 
haciendo y se va produciendo una in
tegración de los temas. 
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Bibliotecas de aula 
y recreos 

En ese momento surgió la inquietud 
de pensar cómo armar el aula para 
poder contar con distintos recursos 
de aprendizaje que permitieran apli
car estas propuestas de trabajo. Em
pezaron por proponerse que cada au
la tuviera su propia biblioteca con el 
material necesario para poder traba
jar en clase. desde manuales y enci
clopedias hasta libros de cuentos. 
diarios y revistas. a Jos que luego si
guieron los juegos didácticos para 
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matemática. los mapas y las propias 
producciones de los chicos. De esta 
manera no sólo contribuían a la 
adopción de nuevas metodologías de 
estudio. sino que ayudaban a paliar 
un problema bastante común que es 
la falta de comprensión lectora. 
A partir de las experiencias recogi
das en las primeras etapas del pro
yecto. apareció como necesidad no 
sólo profundizar la capacitación do
cente sino institucionalizar el traba
jo en equipo de los maestros. quienes 
cada semana se reunían para inter
cambiar puntos de vista y discutir los 
pasos a seguir. Desde allí se llegó a 
planear una reestructuración de los 
tiempos. Decidieron entonces fusio
nar los recreos en uno solo de media 
hora. teniendo en cuenta que deter
minadas actividades necesitaban 
más tiempo y que por el tipo de tra
bajo que se realiza. de mayor dina
mismo que una clase frontal. puede 
lograrse mantener la atención de los 
chicos durante períodos más largos. 
Al ser tan largo el único recreo. se 
pensó que tenía que ser un espacio 
donde se pudieran elegir diferentes 
maneras de entretenerse. Entonces 
se instrumentó en la galerías de la 
escuela. un sector de libros y revis
tas. juegos didácticos. crucigramas. 
adivinanzas -en general relacionados 

de alguna manera con el tipo de tra
bajo y temáticas que se desarrollan 
en clase- de modo 

En el aula los 
chicos trabajan en 
pequeños grupos 
sobre diferentes 
temas que Juego 
discutirán con la 
maestra y el resto 
de sus compañeros. 

de los padres en el proceso educati
vo, no siendo convocados solamente 
para conformar la cooperadora, sino 
involucrándolos en el aprendizaje de 
sus hijos e interiorizándolos en estas 
nuevas formas de estudiar. 
La participación de los padres en al
gunos grados puede aparecer al ayu
dar a los chicos a buscar en la enci
clopedia o en el manual, o incluso 
acompañándolos a otra institución a 
conseguir determinado material. Pa
ra ello es necesario que el padre se
pa qué es lo que el chico necesita, y 
de este modo poder orientarlo ade
cuadamente. Además. que estén al 
tanto de lo que sucede en la escuela 

es de gran utilidad 
cuando el chico llega a tal que en esa me

dia hora el niño pu
diera continuar con 
su proceso de 
aprendizaje mien
tras juega y se di
vierte con sus com
pañeros. Éste fue 
un cambio muy sig
nificativo con res
pecto a la impor
tancia de la organi
zación del tiempo y 
del uso del espacio 
con el que se logró. 
por ejemplo. con-

"S e buscó una 
su casa y tiene. por 
ejemplo, una guía de 
investigación para la 
que, sobre todo en el 
primer ciclo. necesita 
de la ayuda de su fa
milia. 

solución a la 
excesiva cantidad 
de tiempo que los 
chicos pasaban 

copiando del 
pizarrón: alrededor 

del60%." 

Esto no quiere decir 
que los que enseñan 
no sean la escuela y la 
maestra: el padre en 
el aula no tiene una 
mediación pedagógi
ca . no puede ponerse 
en el lugar del docen
te ni influir en su ta
rea. Su rol consiste en 

vertir los pasillos y 
galerías de la es-
cuela en espacios de aprendizaje. 

Los padres asisten 
En una escuela tradicional cerrada a 
los padres. el maestro lo hace todo. y 
por eso muchas veces termina por 
perder las horas más significativas 
para el seguimiento del alumno. o 
para ayudar a algún chico que tiene 
algún problema. En este sentido. es 
de vital importancia la participación 
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involucrarse. en saber cómo aprende 
su hijo para poder ayudarlo y acom
pañarlo, sobre todo cuando se produ
cen estos grandes cambios. Un dato 
al respecto. que demuestra el efecto 
positivo de esta tendencia es que. a 
raíz de esta experiencia. muchos pa
dres se sintieron estimulados a ter
minar su escuela secundaria o a co
menzar la universidad. porque se 
dieron cuenta de que así iban a poder 
ayudar mucho mejor a sus hi jos a te
ner una buena educación.+ 
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El tiempo 
escolar en 
Europa 
Un pantallazo por los sistemas educativos 
europeos en relación con el modo de 
organizar el tiempo del ciclo lectivo y de 
la jornada escolar. 

-8 

o 

~ 
\_;;.;) 

E 
n todas las naciones 
europeas, a excepción de 
Grecia, los niveles de en
señanza primaria y el 
primer nivel de la ense

ñanza secundaria o la formación pro
fesional, son actualmente obligato
rios. La tendencia general es que la 
obligatoriedad de la enseñanza alcan
ce hasta los 16 años (ocho países). 
Bélgica es la nación que ha extendido 
la obligatoriedad de su enseñanza a 
toda la secundaria. es decir hasta los 
18 años. 

rios que oscilan, según los Estados, 
entre las 7:45 y las 8:15 hs. para el 
IfiiCIO hasta las 

1 

ses a la semana. a lo que hay que su
mar una hora u hora y media por cla

se para la prepara-

Alemania 
En Alemania casi toda la enseñanza 
obligatoria (primaria y secundaria) 
es pública. dependiendo directamen
te de los Estados o Lander. Las es
cuelas alemanas funcionan como es
cuelas de media jornada con hora-

12:45 a las 14:15 hs. 
para el final de la 
jornada. 
Para el caso de la 
educación infantil o 
preescolar. los jardi
nes de jornada com
pleta son muy esca
sos (aunque existen 
algunas diferencias 
regionales). Funda
mentalmente, éste no 
es un nivel asumido 
por los Estados. 
Aunque Alemania 
mantiene una jorna-
da simple, los docen-
tes germanos son los 

"L a escuela de 
mañana ha 

significado, para la 
mayoría de los niños 

italianos, quedar 
abandonados 

durante toda la 
tarde." 

ción o corrección 
de ejercicios. Ade
más, los docentes 
germanos tienen 
un mayor número 
de días lectivos 
(entre 200 y 226 
días al año) y un 
consiguiente me
nor número de días 
de vacaciones (só
lo superado por los 
daneses). 
Cabe destacar. ade
más. que los cen
tros escolares y los 
servicios municipa
les cuentan con ins

que más horas de trabajo tienen en 
promedio en la Comunidad Europea. 
Éste es de unas 23 o 24 horas de cla-

talaciones avanzadas y con una oferta 
muy importante de actividades ex
traescolares. culturales y recreativas. 
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Dinamarca caciones de todas 
las naciones de la 
comunidad (92). El 
margen de horas de 
clase por semana 
va desde las 15 
hasta las 34 horas 
semanales. 

"U n rasgo del 
sistema danés es la 

educación del "tiempo 
de ocio'', una vez que 

ha terminado la 
jornada escolar: se la 

considera ~P~,o su 
1 

extenswn. __) 

libre. los clubes juve
niles. etc. son funda
mentales en la vida 
de los escolares da
neses una vez que ha 
terminado la jornada 
diaria. 
Las escuelas ofrecen 
sus instalaciones pa
ra los deportes y 
otras actividades de 
tiempo libre (práctica 
de artes. diseño y ar
tesanado, nuevas tec
nología s. etc.). Pero 
son las autoridades 

Dinamarca cuenta con una jornada 
continua para su escuela. que esco
lariza obligatoriamente a su pobla
ción desde los 7 hasta los 16 años. 
A diferencia de Alemania, se decidió 
por una semana general de cinco 
días (de lunes a viernes y de 8 a 14 
hs, dejando los sábados libres), con
cordante con el tiempo semanal ha
bitual de la sociedad danesa. Sin em
bargo. mantiene con Alemania simi
lares tendencias en lo que respecta a 
las cargas temporales de las jorna
das. que son, en comparación con 
otros países de la Comunidad Euro
pea, bastante fuertes. Así. los datos 
generales indican un alto número de 
días lectivos (200) y el menor de va-

Un rasgo distintivo 
del sistema educati
vo danés es el papel 
que tiene la educa
ción del "tiempo de 
ocio". una vez que 
ha terminado la jor
nada escolar diaria. 
Se la considera co-
mo su extensión. Efectivamente, los 
servicios escolares. facilitados por la 
misma escuela y por los ayun tamien
tos, así como los albergues de tiempo 

municipales. en coo
peración con los padres, las que esta
blecen verdaderos planes de educa
ción de tiempo libre. fijando de común 
acuerdo sus requisitos y los de las 

FUNDACIÓN 
YPF 

Concurso de subsidios para proyectos 
1997 

INNOVACIÓN EN MUSEOS 
La Fundación YPF otorgará subsidios a proyectos que promuevan cambios 

innovadores en la relación de los museos con sus públicos. 

Los subsidios serán asignados a proyectos que, por ejemplo, amplíen el acceso del público al 
patrimonio, desarrollen nuevas actividades, permitan captar nuevos públicos, reorganicen la 
estrucrura del museo y/o su gestión administrativa y capaciten al personal. 

El proceso de selección de los proyectos prevé dos etapas. En la primera se elegirán las mejores 
propuestas, que pasarán a una segunda etapa en la cual se elaborará la versión final. En este proceso, 
la Fundación YPF podrá prestar asistencia económica y técnica en los casos que crea conveniente. 
Un Comité de Evaluación, integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el área, 
evaluará las propuestas y seleccionará a los finalistas. 

La Fundación YPF informará públicamente el resultado del concurso y la integración del Comité de 
Evaluación y procederá a otorgar los subsidios para la ejecución de los proyectos ganadores. 

Las instituciones interesadas podrán solicitar las bases ·y formularios 
al teléfono 0-800-9-4040, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, al Fax 0-800-2-7070, 

o al correo electrónico fundacionypf@email.ypf.com.ar 
y encontrarlo en la página web en Internet: http://www.fundacionypf.org 
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personas que deben hacerse cargo 
de esta educación. 
Los monitores o personal a cargo 
de estas actividades están califi
cados pedagógicamente para tal 
cometido. El costo de la educación 
de tiempo libre corre por cuenta 
de los municipios y de los padres. 
Otro dato a destacar es que. a pesar 
de que Dinamarca es el país que tie-

L \ JOR\ \D \ ESCOL \R 

Cuando hablamos de la jornada 
escolar normalmente nos referi
mos al lapso entre la entrada y la 
salida del edificio escolar. pero es 
importante considerar cuatro di
ferentes ejes a la hora de estu
diarla globalmente. 
El primer eje es el del recinto es
colar. Según este eje se analizan 
las horas que transcurren desde 
la apertura al cierre del estableci
miento escolar. 
El segundo eje es el alumno y re
fiere al tiempo de permanencia de 
los alumnos en el centro educati
vo. contemplando su tránsito por 
diferentes ritmos. espacios y acti
vidades. 
El tercer eje es el profesor. Según 
esta perspectiva, la jornada esco
lar coincide con su jornada labo
ral. abarcando tareas y funciones 
asociadas con ejercicio de la pro
fesión docente en el centro esco
lar (dictar clases. seminarios. 
gestión del centro. etc.). 
El último eje a considerar se re
fiere a la formación escolar que 
supone la prolongación de la jor
nada del alumno y profesores en 
ámbitos e iniciativas exteriores a 
la escuela. aunque relacionadas 
con los procesos formativos que 
ésta promueve. 

ne una variación de horas de ense
ñanza por semana más matizada, de 
acuerdo con los cur-
sos y las edades de 
sus alumnos. la ten-
dencia general de la 

través de actividades cul turales 
y deportivas. con vistas a am
pliar el hor izonte vital y cultural 
de los escolares italianos. al 
tiempo que se favorece la equi

dad sociaL 
En muchas escuelas italianas se 

introdujo la experimentación de la 
attivité integrativa (música. inves

tigación histórica, pintura. teatro. ci
ne). junto a la enseñanza reglada. 
La programación de la escuela se or
ganiza en forma unitaria entre todas 
las de la comunidad. coordinando la 
enseñanza de las materias curricula
res con las actividades integradas. Se 
llevan a cabo dentro de Jos edificios 

escolares o en ins
talaciones y cen
tros de la comuni
dad, provistos por 
el municipio. que es Comunidad es man

tener una banda ho
raria muy rígida e 
independiente de la 
edad de los alumnos. 
Desde el cuar to año. 
el tiempo total rela
cionado con la es
cuela durante el año 
excede el tiempo la
boral normal de la 

"L a tendencia 
quien se hace cargo 
de ellas con el fi
nanciamiento de su 
región. general es que la 

obligatoriedad de la 
enseñanza alcance 
hasta los 16 años." 

Los niños de 6 a 10 
años que acuden a 
las escuelas de lem
po pieno suelen en
trar a las 8:30 de la 
mañana y trabajar 
hasta las 12:30 ho
ras. Después de la 
com(da y del des
canso. a las 14:00 

sociedad, que es 
aproximadamente de 
38 horas semanales. 

Italia 
En Italia muchas escuelas de prima
ria y de secundaria obligatoria han 
adoptado formas de funcionamiento 
vinculadas con la siguiente expresión 
hoy común en el sistema educativo 
italiano: la dopoescuela (después de 
la escuela) . 
La idea consiste en complementar, 
de forma más o menos integrada. la 
enseñanza de las materias curricula
res con la educación a tiempo libre a 
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hs .. se reanudan las clases que inclui
rán las actividades integradas. Actual
mente, el horario de estas escuelas si
gue siendo de 40 horas semanales (in
cluyendo el tiempo de la comida). 
Junto con las escuelas elementales a 
tiempo pleno, existen en Italia escue
las de tipo común (que imparten los 
programas obligatorios en jornadas 
de cuatro horas por la mañana de lu
nes a sábado) y escuelas con activi
dades complementarias en horarios 
extraescolares, por las tardes y para 
un determinado número de alumnos. 



3-
La programación de las actividades 
de este tipo de escuelas no está coor
dinada entre las escuelas. y los pa
dres pueden elegir prolongar o no el 
horario del niño en función de sus 
necesidades concretas. 
Algunas cuestiones están siendo mo
tivo de debate, entre ellas: 
-La ampliación del horario semanal 
de 24 a 27 horas. elevables a 30 ho
ras. excluido el tiempo de las comi
das y el transporte escolar. 
-La decisión de las modalidades de 
aplicación del horario, que se elegirá 
entre los siguientes: horarios de maña
na y tarde, durante 6 días u horarios 

de mañana y tarde, duran te 5 días. 
-La posibilidad de organizar un tiem
po ampliado de 37 horas semanales. 
incluido el horario de comidas. a 
condición de que los docentes estén 
dispuestos a hacer 3 horas extraor
dinarias semanales (pagas). 
-La posibilidad de conservar las sec
ciones de tiempo completo (40 horas 
semanales) actualmente existentes. 
-El establecimiento del horario se
manal de trabajo para todos los do
centes en 22 horas de docencia y 2 
de programación colegiada (sobre, al 
menos. 5 días por semana). 
-Superar la escuela de mañana; una 

DOCENTES CAPACITADOS , 
PARA UNA ESCUELA PUBLICA 

DE CALIDAD 
Entre 1995 y 1996 se han dictado más de 15.000 
cursos para los docentes de todo el pais. Para ello, 
se invirtieron $19.000.000 en 1995 y $31.000.000 

en 1996. En 1997 se invertirán $35.000.000. 

Todos los cursos de la Red Federal de Formación 
Docente Continua son gratuitos. lnfórmese a 

través de la cabecera de la red llamando al 
Ministerio de Educación de su provincia. 

Red Federal de Formación 
Docente Continua 

' 

escuela que ha significado, para la 
mayoría de los iliños italianos. quedar 
abandonados durante toda la tarde.+ 

¿ l E\ l.\ _-\R{;E\TI\ \? 

Según datos de 1995, el promedio 
total de jornadas de clase en 
nuestro país es de 165 días. Las 
medias por provincia oscilaron 
entre 167 días para Capital Fede
ral y 130 días para la provincia de 
Río Negro. 

Ministerio de Cultura y Educación de la N ación 
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El saber científico 
escolar: un objeto de 

conocimiento complejo 
Líe. Gracíela Merino y Equipo de Investigación "Cuando los alumnos hacen Ciencias", 

Universidad Nacional de La Plata. 

L 
a problemáti
ca educativa 
en la enseñan
za de las cien
cias naturales 

nos enfrenta a diario con 
las dificultades propias 
del complejo proceso de 
enseñanza-aprendiza je y 
también con las particula
ridades de los actores de 
dicho proceso: alumnos 
con falta de interés en las 
actividades de las clases 
de ciencias, tendencia a la 
memorización y repetición 
de una "ciencia única" o 
acabada. rol docente tra
dicional. desvinculación 
de la ciencia de la escuela 
con la del científico y con 
la vida cotidiana. 
Desde una nueva perspec
tiva compleja. constructi-

Los autores dan cuenta de la brecba entre la ciencia 
dentro de la escuela y fuera de ella. Obstáculos para su 
aprendjzaje. Metodologías tradicionales y alternativas . 

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

va y crítica se redefinen 
las conceptualizaciones y 
relaciones entre el conoci
miento científico. el cono
cimiento cotidiano y el co
nocimiento escolar. en el 
marco de los desafíos que 
las ciencias y la tecnología 
presentan a la educación. 
( ... ) Partimos de un enfo
que epistemológico. sisté
mico y complejo que. des
de una visión Iio positivis
ta del conocimiento cientí
fico. lo caracteriza como 
organizado, relativo y pro
cesual con una dimensión 
dinámica. 
En este aspecto adheri
mos conceptualmente con 
la perspectiva de un cons
tructMsmo de tipo flexible 
que facilite la compren
sión e integración signifi-

cativa en sus escenarios 
de construcción. 
( ... ) Otra perspectiva a te
ner en cuenta es la visión 
de la realidad como com
pleja. que presupone la 
organización del conoci
miento alrededor de dos 
núcleos básicos: el conoci
miento debe tener cohe
rencia interna y debe es
tar dispuesto como siste
ma de ideas que implican 
jerarquía -dimensión es
tructural- . 
Por último, la perspectiva 
crítica -el para qué del 
conocimiento-. En este 
sentido. el conocimiento 
debe ser útil para inter
pretar críticamente el 
mundo y participar en for
ma autónoma y creativa 
en él. 
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El pmtto de 
partida 

¿Qué conocimiento esco
lar con relación a las cien
cias naturales tengo que 
construir con mis alum
nos? ¿Para qué construirlo 
y cómo validarlo? 

Es frecuente el planteo de 
estas preguntas por parte 
de los docentes en el seno 
de las instituciones esco
lares. ( ... ) Como conse
cuencia del avance cientí
fico tecnológico de los últi
mos años se han potencia
do y diversificado las posi
bilidades de acceso a la 
información a través de 

los medios masivos y las 
redes informáticas. Se es
tablecen así nuevas for
mas de relación con el co
nocimiento. nuevos códi
gos de comunicación. 
( ... ) Se ha de tender a la 
formación de un alumno 
que pueda ver. juzgar yac
tuar sobre la realidad 
compleja de su tiempo. 

( ... ) Para enfrentar estos 
problemas ( ... ) creemos 
que hay que considerar las 
siguientes fuentes: 
a) Una cosmovisión que 
suministre la trama bási
ca de contenidos que sub
yace en las redes discipli
narias y que sin duda ha 
de facilitar la elaboración 
de caminos de avance 

Cuadro 1 \: E\olución de metodologías docentes en la enseñanza de las ciencias nalurah•s 

Metodología tradicional Metodología de descubrimiento Metodologías alternativas 

- Valoriza el producto. Enci
clopédica. Memorística basa
da en la transmisión verbal 
de conocimientos. 

- Los contenidos están basa
dos en una lógica disciplinar. 
secuenciados según su es
tructura Jormal. Organiza
ción atomizada. 

- Predominan las clases expo
sitivas con información fiel de 
contenidos disciplinares. Se 
busca reemplazar las ideas 
erróneas de los alumnos por 
las ideas correctas. No se tie
ne en cuenta las concepcio
nes de los alumnos ni las difi
cultades para reemplazarlas. 

- Alumno pasivo receptor). 
Torna nota de los conceptos 
presentados por el docente. 
El docente transmite conoci
mientos acabados como ver
dades absolutas. 

- La finalidad de la evalua
ción es medir o cuantificar 
los aprendizajes. Favorece la 
memorización repetitiva de 
contenidos. 

- Experimentalista. Valoriza el proce
so. Visión positivista de la ciencia. 
Tiene como meta el cumplimiento de 
los objetivos operacionales. 

- Los contenidos están articulauos 
según obietivos preestablecidos alce
dedor de ejes organizadores. Media
tizadores para repetir los pasos del 
método científico. 

- Secuencia de actividades rígida y 
cerrada. Falta de motivación y de 
conductas divergentes de los alum
nos. Se persigue reemplazar Jos sig
nificados erróneos por los verdade
ros. Aprender significa aplicar siste
máticamente los pasos del método 
científico. 

- Pseudo protagonismo del alumno. 
Se llmita a repetir una secuencia de 
pasos establecidos. El docente persi
gue el cumplimiento de objetivos 
operacionales. Organiza._guías de es
tudio. Propone problemas de aplica
ción que los alumnos resuelven. 

- La concreción de objetivos termina
les se mide a través de la compara
ción de los resultados entre las prue
bas iniciales y finales. Cuantificación 
objetiva de la evaluación. 

- Valoriza el cambio conceptual y metodológico 
de los alumnos aproximándolos al trabajo cien
tífico. Construcción de los aprendizajes a partir 
de los conocimientos previos y su integración 
significativa con la nueva información. 

-
- Los contenidos se organizan desde la es-
tructura disciplinaria (significaeión lógica) . la 
estructura cognoscitiva de los alumnos. sus 
saberes e intereses (significati.Vidad Q.Sicoló
gica) y desde el contexto social y cultural 
(significatividad· sociocultural). 

- Las actividades favorecen el trabajo colecti
vo de investigación en el aula. la motivación y 
el pensamiento divergente. Planteo de pro
blemáticas secuenciadas según hipótesis de 
progresión que el docente formula a partir de 
sus saberes profesionales. de los alumnos y 
del contenido. 

- El alumno es protagonista de su propio apren
dizaje. En un ámbito socializado, diferentes 
cuestiones-ponen a·.prueba sus teorías y pro
mueven insatisfacción y la búsqueda de nuevas 
explicaciones. El docente es investigador de su 
propia 12ráctica. Organiza, orienta. favorece los 
aprendizajes y reflexiona críticamente. 

- La evaluación es un instrumento de apren
dizaje. Considera saberes. procedimientos y 
actitudes de los alumnos. Es utilizada por el 
docente para mejorar su práctica. 
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conceptual y metodológico 
de comple jidad creciente 
que impliquen: 
- La transición de lo más 
próximo a lo menos próxi
mo. 
- La transición de relacio
nes simples a relaciones 
complejas y de relaciones 
cadena a red de relacio
nes. 
- La transición desde un 
orden aditivo a un orden 
sistémico y desde una 
causalidad lineal a la in
terdisciplinaria. 
b) La información proce
dente del anáJisis de la na
turaleza de Jos contenidos 
científicos relativos a la 
problemática que se tra
ba ja con los alumnos. tan
to desde la perspectiva de 
la lógic·a disciplinar como 
desde la perspectiva his
tórica de dichas discipli
nas. También el análisis 
de dificultades y obstácu
los para su aprendizaje. 
( ... ) 
No hay recetas didácticas 
universales; el aula es el 
escenario por excelencia 
en el cual se produce la 
interacción teoría- prácti
ca. Allí juegan su rol pro
tagónico docentes y alum
nos. allí se produce la 
construcción y apropia
ción del conocimiento so
cialmente significativo. 

La investigación 
La realidad compleja que 
describimos fue objeto de 
investigación en algunos 
de sus aspectos. La tarea 
se organizó en tres etapas. 

En una primera etapa se 
trabajó con una muestra 
de 2.900 alumnos perte
necientes al nivel prima
rio. medio. terciario (uni
versitario y no universita
rio). Se exploraron aspec
tos cognitivos. acti tudina
les e intereses. 
En una segunda etapa se 
efectuó un diagnóstico so
bre ··¡o que saben y hacen 
los docentes en ciencias 
naturales·. Se realizaron 
registros de opiniones. ac
titudes. creencias y moda
lidades de trabajo de aula 
de 600 docentes. 
En una tercera etapa se 
aplicaron modelos de in
tervención didáctica en 
forma experimental en el 
Colegio Nacional "Rafael 
Hernández· de la Univer
sidad Nacional de La Plata 
(sistema formal) y en Ta
lleres de ciencia y tecnolo
gía del Programa "Mundo 
Nuevo" UNLP - UNESCO 
(sistema no formal) . 

Telllas de 
investigación 

- El papel de las concep
ciones previas como obs
táculos en el aprendizaje 
de conocimientos científi
cos. ( .. . ) 
- La influencia de cons
tructos. creencias y valo
res que los docentes tie
nen acerca de la ciencia y 
la ciencia escolar. ( ... ) 
-La vinculación entre en
señanza. ciencia escolar. 
avance científico tecnoló
gico y sociedad. ( ... ) 

- El desarrollo de los mo
delos didácticos experi
mentales de aplicación en 
el sistema formal y no for
mal de la enseñanza. ( ... ) 

Resultados 
esperados rersus 

resultados 
obtenidos 

A continuación se presen
tan algunos puntos que 
describen los resultados 
obtenidos a partir de los 
instrumentos aplicados en 
las muestras respectivas. 
• Con respecto a la supe
ración de preconcepcio
nes que actúan como ba
rreras conceptuales en 
camino bacía niveles de 
formulación del conoci
miento más complejo. am
plios y flexibles. se obser
varon avances hacia esta
dos de transición. 
• Respecto del logro en los 
docentes de actitudes y 
metodologías de revisión y 
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modificación de sus prác
ticas de aula (selección de 
contenidos. diseño de es
trategias. criterios de eva
luación) se vieron modifi
caciones instrumentales. 

aunque se advierte que 
los docentes encuentran 
serias dificultades para 
llevar a cabo sus clases 
como se supone que lo 
desean. (Cuadros 1A y 
1 B) ( ... ) 
• El diseño e implemen
tación de propuestas de 
trabajo sobre ciencia es
colar en el marco del sis
tema formal y no formal 
a través de talleres y en
cuentros de formación 

docente. enriqueció la ta
rea de investigación a tra
vés del planteo de temas 
de interés. enfoques y mo
dalidades para la capaci
tación de docentes en ejer
cicio. Asimismo, la deman
da por parte de las escue
las de talleres de ciencia y 
tecnología superó las ex
pectativas previstas y ha
bla de la necesidad de bus
car propuestas di ~ ti n tas 
en el momento de promo
ver el cambio conceptual y 
metodológico en el área de 
las ciencias naturales. 

A modo de · 
conclusión 

Los resultados obtenidos 
en estos trabajos permi
ten aproximar algunas 
conclusiones: 
- Existe poca conciencia 
en los actores involucra
dos en el proceso educati-
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vo de la me
dida en que la 
actividad cien-
tífico tecnológica 
participa y afecta 
nuestra realidad dia
ria. 
- Para los alumnos, 
la ciencia escolar 
es rutinaria. 
aburrida, poco 
útil y muy difí
cil. Sus intere
ses están cen
trados en la 
acción , en el 
diálogo, en la 
co nfrontación 
de ideas. en el 
trabajo en equi
po, en la expe
rimentación. 
en la refle
xión conjun-

..., 
-'"Enumeración de contenidos 

i-endo lo establecido por 
programa--instftuo1ona . 

-.: 

- Los intereses manifiestos 
de los alumnos/as (no siem
pre consistentes) sirven de 
guía y orientación para la se
lección de ternas. 

ta. en la bús
queda de nuevos 

interrogantes. 
- Las clases de cien

cias no consiguen trans
mitir el carácter de 

empresa vital, huma
na, ( ... ) útil y creati

va que tiene la acti
vidad científica. 
- Existe en los do
centes una brecha 
muy amplia entre lo 
que consideran im
portante hacer y lo 
que realmente hacen. 
lo cual genera una va
loración crítica por par
te de los jefes de depar-
tamento y de ellos mis-

mos cuando juzgan a 
sus colegas. ( ... ) 
- El alumno de hoy 
vive dos realidades: 

una relacionada con su 
contexto social, que le ge
nera constantemente du
das e interrogantes y otra, 
su realidad escolar. que le 
ofrece pocas respuestas a 
los problemas con los que 
se enfrenta a cada mo
mento en el contexto coti
diano. 

El conocimiento científico 
escolar es un objeto com
plejo y su apropiación en 
el contexto escolar no tie
ne como finalidad formar 
científicos, sino formar 
personas pertenecientes a 
una sociedad cada vez 
más impregnada de cien
cia y tecnología. Entender 
las relaciones entre cien
cia, tecnología y sociedad 
es uno de los elementos 

- Formación disciplinar. generalista . 

- Concepción rígi9a y estátfca ae:;Ios con
tenidos. Se eccién arbitraria de con 
dos del Q..I'Ogratria ins.titueionaL 

esenciales, si se pretende 
que los alumnos adopten 
una actitud crítica frente 
al desarrollo científico 
tecnológico y las conse
cuencias que se derivan 
de él. 
( ... ) Se hace necesario 
también el surgimiento de 
un cuerpo de conocimien
tos que integre de manera 
armónica los resultados 
de las invest igaciones 
educativas y las prácticas 
docentes para permitir el 
nacimiento de un nuevo 
paradigma de enseñanza y 
aprendizaje de las cien
cias, que deje defin itiva
mente de lado el tan cono
cido y practicado modelo 
de transmisión y acumula
ción de conocimientos ela
borados. 

- Se busca el aprendizaje significativo só- - Tendencia hacia la elaboración de pla
to en la respuesta directa a los intereses nes de intervención en el aula que permi
manifiestos. No vincula intereses y sabe- te el desarrollo de contenidos a través de 
res cotidianos de los alumnos con los una irrtegración didáctica de saberes ce
planteados por el conocimiento científico tidianos y saberes escolares. 
escolar. Se gira sobre lo anecdótico y el 
conocimiento ingenuo y lo propuesto en 
los textos. 

/\'plicación metodológica - Identificación mecánica de aspectos 
tradicional (pseudo jnvesti- procedimentales propios de la actividad 
&_ación dirigida}. c-ientífica. 
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Los tres diseños curriculares que comentamos en esta 
sección ya se encuentran en las escuelas de las provincias 

respecUvas y están siendo apHcados en el proceso 
educaUvo. La experiencia de todos los docentes de cada 

provincia permWrá revisarlos, reajustarlos y enriquecerlos. 

n su encuadre ge
neral, se reúnen 
los fundamentos 

que incluyen el marco po
lítico, teórico y las bases 
antropológicas. sociológi
cas y epistemológicas que 
subyacen a este diseño 
curricular. También se de
sarrollan los elementos de 
diagnóstico que detallan 
las condiciones en las que 
el proceso educativo se 
lleva a cabo. Se tienen en 
cuenta el espacio territo
rial. el proceso de ocupa
ción del territorio provin
cial, la población. los pa
trones de circulación y co
municación y el espacio 
educativo. 
Es importante destacar la 
novedosa inclusión de un 
capítulo dedicado exclusi
vamente a la gestión curri
cular en el que se desarro
llan las condiciones insti
tucionales para el desa
rrollo del diseño provin
cial. Se especifica el uso 
del espacio, el tiempo y los 
roles a asumir por directi
vos. docentes y alumnos. 
El documento está clara
mente organizado en un 
detallado índice a través 
del cual el docente puede 

OtSE~O CuRRJCUAR DE EGB 1 Y EGB 2. MIMSTERIO DE 
CumJRA Y EDUCACIÓN Y CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN 
DE lA PROVINCIA DE MISIONES. POSADAS 1997. 

orientarse rápidamente en 
los componentes curricu
lares. Los contenidos es
tán agrupados en áreas 
que incluyen su funda
mentación. expectativas 
de logro, una síntesis ex
plicativa, el alcance de los 
contenidos y los linea
mientos de acreditación. 

En el capítulo de Orienta
ciones didácticas se desa
rrollan conceptos genera
les relacionados con el 
proceso de construcción 
del conocimiento y sus 
distintos aspectos: los 
procedimientos. los valo
res. los conceptos, las ac
titudes y normas que se 

Oisei1o curricular 
de EGB \ y EClB 2 
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ponen en juego, etc. Se 
ofrecen orientaciones pa
ra la enseñanza y los cri
terios que el docente debe 
considerar en la elabora
ción de situaciones didác
ticas que permitan el logro 
de los aprendizajes de los 
alumnos. 
La evaluación ocupa una 
sección aparte. Aporta 
una serie de· pautas para 
una evaluación eficaz tan
to del aprendizaje como de 
la enseñanza. Uno de los 
conceptos que se plantea 
en este apartado es el del 
error constructivo como 
paso inicial de un nuevo 
aprendizaje. 
El idioma portugués ocupa 
un lugar importante den
tro de la sección de len
guas extranjeras. La in
clusión del portugués en el 
diseño curricular es el re
sultado del análisis de la 
situación sociolingüística 
y del encuadre sociopolíti
co de la provincia: a partir 
de la puesta en marcha 
del Mercosur, dominar es
te idioma se ha tornado 
relevante para la in tegra
ción cultural y ecol'lómica 
entre los países que lo 
componen. 



DISEÑO CURRICULAR DE EGB 1 l ' E GB 2. MIMSTERIO DE 
EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAlvrA FE. Si\Nii\ FE 
1996. DOS TOMOS. 

___ .. 
fti'IIIEI' ciCLO 

DELA 
E- G. a. 

..,_.... .. --...... ,.. -
n primer lugar este 
documento da cuen
ta brevemente del 

proceso de consulta que se 
realizará con los docentes 
de la provincia de Santa Fe. 
Como lo describe la carta 
que abre estos ejemplares. 
el objetivo es poner a consi
deración la propuesta acer
ca de los fundamentos. mo
delo pedagógico-didáctico. 
caracterización del nivel, 
contenidos y expectativas de 
logro. Las sugerencias me
todológicas y bibliográficas 
serán enviadas a las escue
las por separado. En una se
gunda entrega se detallarán 
el tercer nivel de especifica
ción, el encuadre institucio
nal. los criterios de evalua
ción y promoción, la carga y 
estructura horaria y los nue
vos roles y funciones. 
Un aporte significativo es el 
capítulo "La transformación 
desde la escuela" en el que 
se plantea sintéticamente el 
desarrollo del currículum en 
la institución escolar a par
tir de un nuevo marco peda
gógico-didáctico. 
La problemática de los ni
ños con necesidades educa
tivas especiales ocupa una 
sección aparte, en la cual 
se sugiere la elaboración de 

adaptaciones curriculares. 
Cada una de las áreas es 
identificada con un logoti
po, que permite reconocer
las a lo largo del documen
to. Ambos tomos están dia
gramados de manera muy 
dinámica. Varios puntos 
son desarrollados a partir 
de gráficos y diagramas. La 
secuenciación de los conte
nidos de las distintas áreas 
se presenta en cuadros. 
La última sección está de
dicada a los contenidos 
transversales. Estos atra
viesan la escuela; los con
tenidos escolares de las 
distintas áreas; los distin
tos años, ciclos y niveles de 
la escolaridad y el proyecto 
institucional, en tanto 
constituyen demandas so
ciales y emergen del entor
no familiar. los medios de 
comunicación. etc. En rela
ción con estos contenidos. 
a través de su Proyecto 
Educativo Institucional. la 
escuela debe fijar el senti
do que da al proceso de en
señanza-aprendizaje en su 
institución y a las líneas de 
acción que prioriza aten
diendo a su realidad insti
tucional y a las demandas 
de su entorno. 

DtSE~O Cl.iRR I CU~'\R DE EGB 1 y EGB 2. GOBIERNO DE 
Rfo NEGRO. CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. 
VIEDMA 1996. Dos TOMOS. 

urante 1996 se 
distribuyeron en la 
provincia de Río 

Negro los documentos de 
adecuación curricular para 
inicial, EGB 1 y EGB 2. Su 
elaboración tuvo como ba
se los diseños curriculares 
de 1991. Constituyó un pri
mer trabajo de adecuación 
de los diseños vigentes en 
la provincia a los Conteni
dos Básicos Comunes y de
más normativas emanadas 
del Consejo Federal de Cul
tura y Educación. 
Algunos aspectos se agre
garon y otros se modifica
ron. Entre estos últimos se 
encuentran: la concepción 
de aprendizaje, el perfil 
del docente, el perfil del 
alumno y los contenidos. 
Estos documentos dan un 
espacio importante a la 
relación educación-socie
dad, a la vinculación de la 
familia y la escuela, la in
tegración de distintos gru
pos culturales. de alum
nos con necesidades espe
ciales en la escuela co
mún. Otros aspectos men-

cionados son la asisten
cialidad como estrategia 
para elevar la calidad de 
vida y la incorporación del 
trabajo como principio 
educativo. 
En este proceso de ade
cuación curricular ocupan 
un lugar destacado los 
contenidos transversales 
que favorecen el desarro
llo de valores que conju
guen el saber científico y 
la ética. 
Se plantean fines y objeti
vos para cada nivel educa
tivo. Todas las áreas se or
ganizan con una funda
mentación, un encuadre 
didáctico. distintos ejes 
para la organización de 
los contenidos y los linea
mientos de acreditación 
para cada ciclo. Mediante 
cuadros de doble entrada 
se detallan los contenidos 
según cada eje temático. 
Junto con el diseño curri
cular se entregan gu(as 
para el desarrollo curricu
lar concretadas por espe
cialistas disciplinares que 
apoyan al docente en el 
análisis de esta propuesta 
para su adecuación. 
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ZO~A EST 

Los frutos de la 
· transformación 

Entre 1993 y 1997 el incremento de la inversión educativa ha sido notable. 
El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación casi quintuplicó el 

presupuesto para la transformación. Especialmente ha sido signmcativo el 
aumento en los últimos dos años. El incremento en la inversión ha tenido 
impacto en el crecimiento de la matrícula, particularmente en Jos niveles 

inicial y medio en el período comprendido entre 1994 -1996. 

Inversiones para la transformación 1993 · 1997 

1'111'1114' : \li11i~l4·1 in tlt• C :ullur,l ~ l .thll .11 iiÍII tlt• 1,1 \,ldiÍII 
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ADÍSTICA 

Incremento en 
la matrícula de 

la educación 

\1\11 \II.IHO 
Alumnos 
3.000.000 

2.500.000 

2.000.100 

1.500.000 

1.000.000 

soo.ooo 

~ comun 

2.033.198 

Zona Educativa (f) Abril de 1997 

(*) Nivel primario: población escolarizada en el 
nivel de 5 a 14 años. 
Nivel medio: población escolarizada en el 
nivel de 12 a 19 años. 
Fuente: Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1991 - INDEC. 

(**)Fuente: Censo Nacional de Docentes y 
Establecimientos Educativos 1994 - REDFlE. 

(***)Fuente: Relevamiento Anual 1996. DATOS 
PROVISORIOS. 
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¿Sabía usted ? 
•••• 

.¡ ... que desde hace varios años el Ministe
rio de Cultura y Educación de la Nación ha 
elegido al maestro o la maestra del año? 

.¡ ... que en 1997, con la intención de 
aumentar el protagonismo y la 

participación de los docentes, va a ser 
propuesto por sus colegas? 

Ignacio AguHar y Beatriz Sosa, los últi
mos dos maestros del año. 

.¡ .. . que la aplicación de la nueva ley se 
hace de un modo gradual, progresivo y 
participativo a través de acuerdos en el 
seno del Consejo Federal de Cultura y 

Educación? 

v ... que la meta es que en el año 2000 la 
nueva estructura esté vigente en todo el 

país, para lo cual: 
• Desde 1993 Jos docentes se están capacitando a 

través de la Red Federal de Formación Docente 
Continua. 

• Los contenidos ya fueron acordados. A fines del 
'94 se acordaron los de Educación Inicial y EGB. 
A fines del '96 los de Formación Docente y en fe-

brero de este año, los de Po/imada/. 

FUNDACIÓN 
YPF 

Concurso de subsidios para proyectos 
1997 

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 

La presente foto se publi
c6 como ilustraci6n de la 
nota ·'Una necesidad real'' 
(pág. 24, Zona Educativa 
nro. 10). Zona Educativa 
desea aclarar que no hay 
ninguna r elaci6n entre las 
personas que aparecen en 
la foto con el contenido de 
la nota: Mafias Alejandro 
C6rdoba y Germán Minuti 
asisten ree,au/armente a la 
escuela Nro. 21 ··Don Jo
sé de San Martín .. de Wil
de, Prov. de Buenos Aires. 

La Fundación YPF otorgará subsidios a proyectos que promuevan cambios innovadores 
en el ámbito de la educación. Estos proyectos deben ser una propuesta conjunta entre 

una escuela y una universidad. 

El proceso de selecci6n de los proyectos prevé dos etapas. En la primera se elegirán las mejores 
propuestas, que pasarán a una segunda etapa en la cual se elaborará la versi6n final. En este proceso, 
la Fundaci6n YPF podrá prestar asistencia econ6rnica y técnica en los casos que crea conveniente. 
Un Comité de Evaluaci6n, integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el área, 
evaluará las propuestas y seleccionará a los finalistas. 

La Fundaci6n YPF informará públicamente el resultado del concurso y la integraci6n del Comité de 
Evaluación y procederá a otorgar los subsidios para la ejecución de los proyectos ganadores. 

Las instituciones interesadas podrán solicitar las bases y formularios 
al teléfono 0-800-9-4040, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, al Fax 0-800-2-7070, 

o al correo electr6nico fu.ndacionypf@email.ypf.com.ar 
y encontrarlo en la página web en Internet: http://www.fu.ndacionypf.org 
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Becas 
• El Instituto CAMOES. 
dependiente del Ministerio 
de Negocios Extranjeros 
de la República de Portu
gal. ofrece becas para cur
sos de verano en universi
dades portuguesas. así co
mo becas de investigación 
y doctorado sobre temas 
de lengua y cultura portu
guesas. Las condiciones y 
formularios pueden reti
rarse en el Programa de 
Becas de la Dirección Na
cional de Cooperación In
ternacional. Pizzurno 935, 
2do. piso, oficina 225 bis. 
El horario es de lunes a 
viernes de 1 O a 13. 

Cursos 
• El 9 y 1 O de mayo se 
realizará el 11 Curso In
ternacional de Nuevas 
Tecnologías de la In-

Zona Educativa difunde en este espacio variadas propuestas 
de capacitación y actualización para la comunidad educativa. 

Es importante recordar que toda la información debe llegar con 
la suficiente anticipación para poder ser publicada. Pueden 

hacerlo por carta a: 

Rel'ista "Zona Educativa" 
Pizzurno 935 ·1 er. piso, oficina 128 

(1020) Capital Federal 

o a nuestro e-mail: postmaster@zona.mcye.gov.ar 

formación y la Comuni
cación en la Educa
ción. Expositores interna
cionales discutirán acerca 
del tema central del en
cuentro: ··La massmediáti
ca en la educación: contro-

versias y esperanzas-. Pa
ra obtener información di
rigirse a Uruguay 766, PB 
.. 5 .. . (1 015) Capital. Tel. 
371-9083/0544, fax. 805-
4774. e-mail: postmaster
@cedima.edu.ar. 

PROGR·\U\ DE SER\ ICIOS PAR\ L:\ ESCtEL:\ 
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• La Escuela Nacional de 
Museología y el Museo Na
cional del Traje presentan 
su oferta de cursos 1997: 
Buenos Aires. Vida cul
tural ( 1880-1 930). El 
mobiliario (eclecticismo
Art Nouveau-Art Decó), La 
arquitectura (eclecticis
mo. tendencias modernis
tas-Art Decó). Para mayor 
informac ión dirigirse a 
Chile 832. Tel. 343-8427. 
De lunes a viernes de 1 O a 
18. 

• El Instituto Tecnológico 
SEPA dicta el Postgrado 
de especialización en 
informática educativa 
para docentes y el Cur
so superior en infor
mática educativa. Es
tán destinados a docentes 
de todos los niveles de en
señanza y tienen como ob
jetivo capacitarlos en el 
uso de las nuevas tecnolo
gías informáticas como 
medios didácticos efica
ces . 



• Está abierta la inscrip
ción para el curso Claves 
para una disciplina sin 
premios ni castigos y 
los talleres sobre Convi
vencia en el ámbito es
colar. Estas actividades 
se realizarán en Capital 
Federal y el interior del 
país de manera presencial 
o a distancia. Para mayor 
información dirigirse a: 
Escuela de padres y edu
cadores. Paroissien 2159. 
(1429) Capital Federal. 
Tel./fax. 702-7240. 

• El Centro de Comunica
ción _Educativa La Crujía 
abrió la inscripción para 
el Taller de teatro en 
la educación dirigido a 
docentes de todos los ni
veles. agentes comunita
rios. educadores no for
males, etc. Para· informes 
e inscripción dirigirse a 
Tucumán 1993 de lunes a 
viernes de 11 a 19 o por 
teléfono y fax al 375-
0376/0664. 

• El CREFAL (Centro de 
Cooperación Regional pa
ra la Educación para 
Adultos en América Latina 
y el Caribe) realizará en el 
mes de junio dos cursos
taller: La educación se
nescente como pro
yecto alternativo de 
transformación social 
(del 2 al 13 de junio) des
tinado a toda persona in
teresada en el tema. edu
cadores para adultos. gen
te involucrada en el estu
dio gerontológico. etc. y 
Administración de 
educación para adul-

tos (del 16 al 27 de ju
nio). destinado a agentes 
educativos en general 
comprometidos con pro
gramas o servicios de edu
cación para adultos. 
Para mayores informes di
rigirse a: Quinta Eréndida. 
Av. Lázaro Cárdenas s/n°. 
Colonia Revolución, C.P. 
61609. Pátzcuaro. Michoa
cán. México. Tel. (434) -
21475, fax. (434)- 20092. 

Encuentros 
• El Primer encuentro 
regional de lectura y 
vida "La escuela y la 
formación de lectores 
y escritores" se realiza
rá del 29 al 31 de mayo. 
Los principales temas a 
desarrollar son: la ense
ñanza de la lengua en la 
escuela y la problemática 
de la planificación y desa
rrollo de proyectos peda
gógicos. Para informes e 
inscripción dirigirse a la 
Asociación Internacional 
de Lectura "Lectura y vi
da", Lavalle 2116, 8° "B", 
Capital Federal. Tel. 953-
3211. fax. 951-7508. 

• Del 1° al 3 de mayo se 
realizará en San Martín de 
los Andes el 1 er. Con
greso Nacional de Psi
codiagnóstico organiza
do por la Asociación Ar
gentina de Estudio e In
vestigación en Psicodiag
nóstico (A.D.E.I.P.). Este 
encuentro lleva el título 
"Psicod iagnos ticar ... un 
camino hacia la preven-

1 
Z O NA D E 

Publicaciones recibidas 
• Nivel inicial. Aportes 
para una didáctica (Ruth 
Harf. Elvira Pastorino y 
otros). El Ateneo. Buenos 
Aires. 195 páginas. Año 
1996. 

NiveiTnicial 
~TES 
Díñ'tcn<i 

• Confluencia. Revista 
cultural del Mercosur. Año 
1. Nro. 2. Buenos Aires. 
Mayo/junio de 1996. 

ción" y está dirigido a per
sonas vinculadas con los 
ámbitos de la salud. edu
cativo, forense y laboral. 
Se han organizado talle-

• Indicios. Boletín de la 
Red Iberoamericana de In
dicadores de Ciencia y 
Técnica - RICYT. Año 2. 
Nro. 4. Buenos Aires. 
Agosto 1996. 

• Primero los niños. Oué 
dicen los chicos en el jar
dín de infantes y sus pa
dres ignoran (Inés Palo
meque). Editora "Vamos". 
Buenos Aires. 47 páginas. 
Año 1996. 

. lW Jo-.'-clw.... ... .L 

~.~.~1'",...._.,._.. 

• Punto de encuentro. 
Número 1. Subsecretaría 
de Educación de la Provin
cia de Misiones. Diciem
bre de 1996. 

• Guía didáctica Educa
ble. Año 3. Nro.18. Pro
gramas Santa Clara y Ai-

res. simposios y grupos de 
discusión. Además partici
parán especialistas de re
nombre. Para obtener ma
yor información dirigirse a 
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que grupo editor. Buenos 
Aires. Septiembre/octu
bre/noviembre de 1996. 

• En medio de los medios. 
Propuestas críticas de 
trabajo con los medios de 
comunicación (Mónica Ló
pez y Adriana Leotta). El 
Ateneo. 117 páginas. 

A.D.E.I.P. Los Alerces 
1259 - (8324) Cipolletti. 
Prov. de Río Negro. Tels. 
(099) 76019/46-1359. fax 
(099) 76599. 

• El Instituto Municipal de 
Estudios Científicos y Téc
nicos de Chivilcoy llevará a 
cabo el IV Congreso Pro
ciencia del 14 al1 6 de ma
yo. Las actividades organi
zadas buscan capacitar, ac
tualizar. motivar y movilizar 
a docentes y alumnos. Se 
tratarán temas relaciona
dos con las ciencias socia
les. naturales y exactas y 
con el área de tecnología. 
Para informes e inscripción 
comunicarse al teléfono 
(0346) 30813 o por fax al 
(0346) 30512 o dirigirse a 
Congreso Prociencia, C.C. 
200 - C.P. 6620 Chivilcoy. 
Prov. de Buenos Aires. 

• La Asociación de Biblio
tecarios graduados de la 
República Argentina (AB
GRA) realiza la XXXI Reu
nión Nacional de Bibliote
carios entre el 14 al 18 de 
abril. Actividades: VIII Jor
nada Argentina de Bibliote
cas de Salud, IV Encuentro 
de Bibliotecas Agropecua
rias, IV Encuentro Nacional 
de Bibliotecas Escolares y 
11 Encuentro de Bibliotecas 
Universitarias. Informes: 
ABGRA, Av. Corr ientes 
164 2. 1 er. piso. Depto. 22. 
2do. cuerpo. Capital. Tel. 
384-8095. 

~Iisceláneas 
• Quienes estén interesa
dos en integrar una base 
de d~tos de investigadores 
latinoamericanos en edu
cación de las ciencias 
naturales (biología. físi-

ca . química. geografía) y 
matemática pueden con
tactarse con José Cortes 
al e-mail: jcortes@zeus.c
cu.umich.mx o con Esnel 
Pérez al e-mail: esnel
@servidor.dgsca. u
nam.rnx. Deben detallar: 
institución de trabajo. di
rección y teléfono de tra
bajo y particular. dirección 
electrónica (si la tienen). 

• Requetecuentos y A 
vuelo de página son dos 
programas de radio que 
promueven la lectura. El 
primero está dirigido a los 
chicos que participan le
yendo sus propias produc
ciones; sale al aire los sá-

bados a las 13.30. A w elo 
de página se emite los 
domingos a las 20.30. Am
bos son producidos y diri
gidos por Vivi García y pue
den escucharse en Fre
cuencia Especial, FM 93.1. 

• La Escuela de la Se
ñorita Oiga es un docu
mental sobre la experien
cia educativa de la maes
tra Oiga Cossettini entre 
1935 y 1950 en la Escue
la Provincial Nro. 69 "Dr. 
Gabriel Carrasco" de Ro
sario, Prov. de Santa Fe. 
Los interesados en adqui
rirlo pueden comunicarse 
al teléfono (041) 24-4941 
o vía fax (041) 24-8560. 

L-\ EDL Cr\CIÓ~ DEL PRÓ\1\10 SIGLO 

cuela, trabajo. empresa y 
educación. son algunos de 
los temas que se tratarán. 
Para informes e inscrip
ción dirigirse a Servicios 
Educativos. Sarmiento 
517, (4700) Catamarca o 
a la Secretaría de Exten
sión Universitaria de la 
Universidad Nacional de 
Catamarca. Ro jas 354, 
(4700) Catamarca. 

Del 21 al 23 de abril se 
realizará el 1 er. Congre
so docente "La educa
ción del 3er. milenio". 
Está dirigido a docentes 
de todos los niveles. su
pervisores. directivos. es
tudian tes, funcionarios 
públicos. padres de estu
diantes. etc. Serán tres 
días en los que se discuti
rá sobre los nuevos cono
cimientos. herramientzs y 
tendencias en la educa- h . . . 
ción junto con especiali¡; • -Sil ·. 
tas de primera línea. * :t:=,J 
Los con~i~tos de co- ~- , - 'trM. 
municaciOn entre Wll 
docentes y alum- "-~ 
nos. el lenguaje y su ); 
poder de transfor- . .-1 
macion en la educa- ·11 . ftL 
ción. Internet en la es- • • • · • 

Zona Educativa {!) Abril de 1997 



1 . 

tares s..Qciales. ~edararon a la educación como política de 
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--------IN DICE--------Temas para pensar juntos Relevamiento estadístico 1997 
Sin perder tiempo 1 Sume su escuela a Las escuelas 

~-----

Dirección y gestión 
del país S 

¿Qué es liderazgo de servicio? 2 Proyecto educativo institucional 

Lecturas 
Dividir una escuela en dos, no 
genera dos escuelas pequeñas J 

¿Cómo invitar a las primeras 
reuniones? 

Zona de Servidos 

6 

8 

1 9 9 7 Suplemento de Zona Educativa 

sirrperoer tiempo 
El directivo escolar emprende diariamente una multiplicidad de 

tareas. Personal docente y no docente, padres, alumnos, requieren su 
presencia en forma constante. lCÓmo hacer para satisfacer estas 

demandas? lCÓmo ejercer un papel dinámico en la planificación a 
mediano y largo plazo, sin olvidarse de las cuestiones urgentes 

surgidas "sobre la hora"? Aprovechar al máximo el tiempo es la clave. 

Del reloj a La brújula 

Muchas veces, al terminar cada jornada, 
se tiene la sensación de que el tiempo 
no alcanzó. La solución para revertir es
ta situación no está en aumentar la 
cantidad de tiempo que se dedica a las 
tareas, sino en la calidad de uso de ese 
tiempo. Es necesario administrarlo me
jor; organizarlo de manera eficiente. 
Y para hacerlo, se puede· comenzar por 
reemplazar el reloj por una brújula. 
Es decir, no se trata de sumar horas y 
horas, sino de buscar un "norte", un 
objetivo que ayude a estar siempre 
pendiente de los propósitos a alcan-
zar. El directivo tendrá que emplear 
su tiempo en aquellas tareas que son 
prioritarias para la gestión integral 
de la escuela, teniendo en cuenta los 
objetivos consensuados por todo el 
equipo docente. Como primer paso, 
es imprescindible definir entre todos las 
metas de la escuela, para luego actuar en 
consecuencia, cada uno desde su lugar y 
posición. A partir de esto, para el directi
vo será entonces más fácil: 
a) definir acciones que permitan arribar 
a esos objetivos; 
b) plantear plazos para esas acciones 
(corto, mediano y largo); 

e) crear mecanismos para evitar inte
rrupciones en ese proceso. 

Puntos claves 

Se suele decir que "el tiempo es tirano". 
Esto sucede cuando la persona no lo con
trola, sino que es el tiempo el que domi
na su quehacer diario. Por eso, para lo
grar una administración que permita al
canzar las metas que la comunidad edu-

clusas, cuánto tiempo se invirtió en lo 
relevante y cuánto en lo superfluo, qué 
se pudo hacer en menor tiempo; 
* modificar los patrones de comporta
miento: luego del diagnóstico, hace 
falta empezar a ejecutar los cambios 
necesarios para aprovechar mejor el 
tiempo. 

Proyecto 11tiempo" 

{'Es necesario administrar mejor 
el tiempo; organizarlo de 

manera eficiente. " 

Una alternativa para reorganizar los 
tiempos en la escuela, es incluir es
te tema en los encuentros de for
mulación y control del PEI. En estas 
reuniones de trabajo se puede: 
+ identificar roles para que no se 
superpongan acciones y actividades. 
Este equilibrio permite que la escue
la funcione en conjunto, y con ello 
la pérdida de tiempo es menor. 

cativa se ha propuesto, es importante: 
* cambiar de actitud con relación al 
tiempo: admitir que administrarlo bien 
significa mejorar la calidad educativa; 
* realizar un diagnóstico de la utiliza
ción actual del tiempo: pensar en qué 
se lo pierde, cuántas veces se interrum
pen las actividades, cuántas veces se 
postergan, cuántas se dejaron incon-

+ seleccionar plazos precisos 
(diarios, semanales, mensuales, anua
les) para acciones concretas. 
+ evaluar permanentemente los pro
cesos que se han encarado para optimi
zar el tiempo en la escuela. 
+ por último, dar tiempo al tiempo: 
este cambio de actitud es un proceso 
de aprendizaje que no puede hacerse de 
la noche a la mañana. 

Abril de 1997 Zona Dirección 1 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN··---------------------

A 
partir de la Ley Federal 
de Educación, las re
glas de juego han cam
biado. Con el nuevo 
modelo, el papel asig

nado a la escuela se modifica. Es 
así como cada unidad educativa 
crece en autonomía para alcan
zar, con responsabilidad y a tra
vés de la construcción de su pro
yecto, la meta común del conjun
to del sistema: educación con ca
lidad y equidad. Pero, ¿qué ges
tión institucional se necesita pa
ra propiciar estos aprendizajes?, y 
más aún, ¿qué directivo hace fal
ta para esta nueva escuela? En 
primer lugar, se trata de dejar de 

('El nuevo perfil de dirección 
requiere menos administradores 

y más líderes. " 

pensar la conducción bajo los va
lores y normas de la Ley 1420, 
para empezar a mirar el rol direc
tivo bajo la óptica de la nueva 
ley. Sin embargo, esto último no 
significa "hacer borrón y cuenta 
nueva". Se trata sí de re-crear la 
función directiva para responder 
eficazmente al desafío que un 
cambio de paradigma implica. 

Administrar o liderar 

En el número anterior, nos referi
mos al "liderazgo de servicio", co-

No dejar pasar oportunidades 
Es fundamental que el directivo, como gestor 
de recursos, esté permanentemente alerta so
bre nuevas oportunidades de obtenerlos, por 
ejemplo a través de concursos, presentaciones 
a la provincia o al Ministerio de Cultura y Edu
cación sobre proyectos innovadores, búsqueda 
de vías de financiación (desde la solicitud de 
créditos fiscales hasta la cooperación de la co
munidad local). 
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A 3 años del 2000, la educación argentina 
está viviendo una etapa de cambio. Ante 

una sociedad cada vez más dinámica y 
tecnificada, la escuela ya no podía ser la 

misma que en décadas anteriores . 

mo la función clave del directivo 
comprometido con la transforma
ción. Podríamos decir entonces, 
profundizando en el tema, que 
ése es el papel propuesto para el 
director desde la esfera del nuevo 
modelo. Este cambio de rol, se 
traduce en un directivo que dele
ga tareas, que es menos admi
nistrador y más lider. De esta 
forma, el director puede invertir 
mejor su tiempo en encarar la 
gestión institucional de manera: 
- integral, 
- consciente, 
- transformadora, 
- participativa. 
Paralelamente, es imprescindible 
definir o redefinir la forma de ha
cer escuela a través de un Proyec-

meramente formal, o en un nuevo 
artefacto burocrático, el director
líder debe motivar al equipo do
cente a que asuma como propia la 
tarea de llevarlo a cabo. El direc
tor que ejerce un verdadero lide
razgo no piensa en singular, sino 
en plural (no en "yo", sino en 
"nosotros"). 

Liderazgo en acdón 

Como vemos, el perfil de conduc
ción para la nueva escuela plan
tea la necesidad de superar y re
significar funciones. En esta eta
pa de transición en la que se as
pira a un modelo de escuela en 
permanente transformación, hace 
falta ir más allá de la dimensión 

to Educativo Institucional, -------------
(PE!) que clarifica y focali-
za la acción de un equipo 
directivo que proyecta su 
gestión (característica base 
del liderazgo), a diferencia 
del que sólo soluciona pro
blemas una vez que éstos 
se evidencian. El PE! permi
te conjugar un componente 

('El director que ejerce un 
verdadero liderazgo no piens 
en singular, sino en plural. '· 

de creatividad e inventiva, 
de sueños, deseos, utopías y espe
ranzas; y un elemento de acción y 
coordinación, ambos necesarios 
para construir ese futuro deseable 
y posible. En síntesis: Imagina
ción y acción, como los pilares del 
liderazgo de servicio; y el PE! como 
herramienta para alcanzarlo. 
Sin embargo, para que el PE! no 
se convierta en una expresión 

administrativa, para ejercer un 
verdadero liderazgo de servicio. 
Dentro de este marco, el directivo 
pasa a ser simultáneamente: 

a) educador: facilita la puesta en 
marcha de estrategias diversas 
ante problemas diferentes, esti
mulando el desarrollo de las capa
cidades y talentos de la comuni-
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ie servicio"? 
El modelo tradicional de gestión cede su 
espacio a un nuevo estilo de conducción. 
Nace así un nuevo directivo, verdadero 
protagonista de este proceso de 
transformación. 

El nuevo rol directivo se identifica 
con un doble juego de variables 

interreladonadas (interno-externo 
y gestión-pedagogia). 

PEDAGOGÍA 
Educación 

Orientación 

dad educativa. Para hacerlo: no 
se aísla, sino que consulta con 
los demás lo que es mejor para la 
escuela, generando consensos e 
instancias de diálogo. 

b) animador pedagógico: moti
va, incita a la acción de los acto
res educativos, relacionando los 
intereses individuales con los 
institucionales. Fomenta el tra
bajo en equipo, articulando per
manentemente personas con ac
ciones, objetivos y estrategias. 
Para hacerlo: tiene un rol activo 
frente a los problemas, actúa 
promoviendo cambios y comparte 
los beneficios de esta metodolo
gía con los demás. Está siempre 
presente para orientar y guiar. 
Con una mirada integral, visuali
za a los otros como un equipo a 
coordinar, y a la escuela como un 
todo a conducir. 

EXTERNO 

e) informador y comunicador: 
promueve la creación e imple
mentación de canales de comuni
cación, como murales, carteleras, 
boletines, periódicos, documen
tos, eslogan, emblemas, folletos. 
Favorece también la comunica
ción cara a cara y organiza en
cuentros grupales. Para hacerlo: 
comparte la información con la 
comunidad educativa, argumen
tando los motivos de sus decisio
nes. De esta forma, fortalece el 
compromiso de los actores educa
tivos, pues todos se sienten pro
tagonistas del proceso de cam
bio. 

d) gestor de recursos: los repar
te de modo tal de satisfacer las 
demandas más urgentes y en rela-

ción con el proyecto de la escue
la. Indaga sobre las nuevas posi
bilidades de obtención, haciendo 
partícipe a la comunidad de las 
necesidades de la escuela. Para 
hacerlo: se pregunta si los recur
sos están correctamente admi
nistrados. Junto con la comuni
dad educativa, recicla y aprove
cha al máximo los materiales, y 
luego recurre a instituciones cer
canas, organiza eventos para re
caudar fondos, solicita donacio
nes. Pide colaboración a padres y 
alumnos para el mejoramiento 
del edificio escolar (tanto en in
sumos como en mano de obra). 

GESTIÓN 
Equipamiento 
Presupuesto 

Tiempos 
Espacios 

Actividades 
La idea es reflexionar sobre las tareas que rea
liza el directivo cotidianamente para determi
nar en qué grado se acercan más al rol pro
puesto por el nuevo modelo ("función de lide
razgo") y menos al característico del viejo para
digma ("función de administración"). Para rea
lizar este autodiagnóstico, se aconseja: 
a) registrar durante una semana todas las activi
dades, especificando el tiempo que se dedica a 
cada una; 
b) clasificarlas y describirlas brevemente; 

· e) determinar qué porcentaje de tiempo se ha 
invertido en cada categoría. Los resultados ser
virán para marcar tendencias, para ver qué ta
reas se pueden ir delegando, para evaluar cuá
les son las fortalezas y debilidades del estilo de 
gestión actual, y sobre qué aspectos conviene 
profundizar en el futuro inmediato. 
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Dividir una escuela · en dos, no 
genera dos escuelas pequeñas 

Peter Senge, en su libro "La quinta disciplina", incorpo
ra una mirada innovadora sobre la conducción de orga
nizaciones. En esta sección transcribimos uno de los 
relatos de esa obra, cuyo mensaje puede amoldarse per
fectamente a la gestión de una institución educativa. 

Dividir un elefante en dos, no genera 
dos elefantes pequeños. 

Los sistemas vivientes poseen integri
dad. Su carácter depende de la totali
dad. Lo mismo vale para las organiza
ciones: la mayoria de los problemas ad
ministrativos requieren ver la totalidad 
del sistema que genera dichos proble
mas. 
Una historia puede ejemplificar esta 
ley. Tres ciegos encontraron un elefan
te. "Es una cosa grande y áspera, an
cha y extensa como una alfombra", di-

La escuela como 
un todo 
Una opción válida para profundizar 
sobre esta mirada totalizadora pro
puesta por Peter Senge, seria refle
xionar con el equipo de conduc
ción el contenido de este relato. 
¿Cuál es el objetivo compartido en
tre todos? ¿Las acciones individua
les, y de cada área, son acordes ·con 
el ideal globalizador de escuela? 
¿Cada uno actúa individualmente, 
"haciendo la Sl,l.ya", sin importarle el 
conjunto del sistema? ¿El equipo di
rectivo ejerce un rol integral, to
mando a la escuela como un todo? 
¿O cada uno está focalizado en una 
de las partes? Las respuestas a estos 
interrogantes permitirán identificar 
puntos débiles y fuertes de la actual 
organización, y por ende, delinear 
acciones futuras. 
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jo el primero, tocando una oreja. El 
segundo, tomando la trompa, excla-

{(Conducir la escuela 
como una totalidad, 

relacionando los quehaceres 
de los actores educativos. JJ 

mó: "Yo tengo la verdad. Es un 
tubo recto y hueco". Y el terce
ro, tocando la pata delantera, 
señaló: "Es poderoso y firme 
como una columna". ¿Los tres 
ciegos son muy diferentes de los 
directivos de muchas organiza
ciones? Cada cual ve con claridad 
los problemas de la empresa, pero 
ninguno entiende la interacción de 
las políticas. El relato termina con 
esta conclusión: "Dado el modo de 
conocer de estos hombres, ja
más conocerán un elefante". 

El ejemplo anterior puede ser
vir como punto de partida pa
ra analizar el estilo de con
ducción que se ejerce en las es
cuelas. Un directivo "ciego",se
rá aquel que se aísle, gene
rando acciones que frag
mentan aún más cada parte de 
la otra. En este contexto, los 
actores escolares realizarán sus 
tareas sin que exista un objeti-

vo compartido ni una gestión integra
dora. En este estilo de conducción, el 
todo es la suma de las partes. 
En cambio, un directivo que ejerza 
-en palabras del autor- un "pensa
miento sistémico" será aquel que se 
dedica a conducir la escuela como una 
totalidad, relacionando los quehaceres 
de los actores educativos como un 
conjunto; como un sistema motivado 
por un objetivo común. Al ver la tota
lidad de las estructuras, se puede 
nidentificar relaciones y fuerzas hasta 
ahora ocultas, y se adquiere la capaci
dad de trabajar en y sobre ellas, para 
cambiarlas. Además podrá visualizar 
su propia escuela, como parte del sis
tema educativo global. En este estilo 
de conducción, el todo es más que la 
suma de las partes. 
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-------RELEVAMIENTO ESTADÍSTICO 1997 

Sume su escuela a las 
escuelas d l pafs 

"Ejemplo del llenado correcto 
de uno de los cuadros del cuadernillo 

de Educacadón Común y Artística': 

A 
ntes del 9 de mayo, los directores de todo el país 
deberán remitir a las Unidades de Estadística Edu
cativa de su provincia y de la ciudad de Buenos Ai
res, el cuadernillo del Releva miento Anual donde se 
detallan los datos del ciclo Lectivo 1997 y La pro

moción del año 1996. Esta tarea es fundamental, porque los 
datos de cada unidad educativa una vez procesados serán el re
flejo de la situación provincial. Luego, la sistematización de la 
información de las 24 provincias y de la ciudad de Buenos Ai
res posibilitará la elaboración de indicadores a nivel país. 

Recomendadones útiles 

Para faci litar y agilizar la confección de los datos requeridos, 
se aconseja: 
• Dedicar el tiempo suficiente para llenar correctamente el 
cuadernillo. 
• Respetar las codificaciones que figuran en los instructivos. 
• Revisar los ejemplos de las primeras páginas que podrán 
despejar algunas de las dificultades o dudas que surjan. 
• Prestar especial atención a las instrucciones particulares de 
cada una de las carillas que corresponda completar, además de 
las consideraciones generales ex'puestas en la primera página. 
• Consultar al supervisor sobre los puntos que no quedan 
claros. En la tapa figuran los datos de la Unidad de Estadis
tica de la provincia donde también se podrá responder a 
cualquier inquietud. 

Para tener en cuenta 

El director es el máximo responsable por la exactitud de los da
tos que se consignan (en la última página se especifican sus 
datos personales, firma y sello). Es importante: 
• Confirmar que el cuadernillo recibido corresponda al tipo de 
educación y a eljlos niveljes en los que está encuadrado el es
tablecimiento educativo. 
• Consignar claramente la información, evitando Las enmien
das y correcciones confusas. Si se considera necesario algu
na aclaración extra, ésta se realizará en una hoja aparte como 
anexo del cuadernillo. 
• Recordar que los datos correspondientes al ciclo Lectivo 
1997 deben referirse al 30 de abril. Como excepción: La 

Para tomar cualquier decisión es 
imprescindible contar con información 
detallada-y actualizada. Es por ello 
que los directores completan el 
Relevamiento Estadístico Anual, una 
herramienta indispensable para la 
gestión en todos los niveles. 

edad de los alumnos debe considerarse al dia 30 de junio 
(o al 31 de diciembre para las escuelas que funcionan en 
periodo especial). La información correspondiente a Lama
tricula final se refiere al año 1996. 
Antes de enviar el cuadernillo, es necesario verificar fehacien-
temente que: · 
• en el caso de haber totales, sean siempre iguales a la su
ma de los parciales; 
• si la información se elaboró en un borrador, no se omita o 
se cambie ningún dato al pasar en ·Limpio; 
• la copia que se envia a la Unidad de Estadística y la que que
da en archivo sean exactamente iguales. 

Cómo seguimos 

Una vez que la Unidad de Estadística recibe este cuadernillo, 
se aplican pruebas de consistencia para la detección de erro
res e inconsistencias. En caso de detectarlos, se solicitará a 
la escuela la necesaria corrección. Una rápida respuesta a es
te requerimiento servirá para completar el procesamiento de la 
información. 

Una herramienta más 
A partir de la elaboración del cuadernillo, la escuela puede 
utilizar los datos consignados como herramienta en la per
manente actualización del PEI y del proyecto curricular. Este 
relevamiento puede ser un buen punto de partida para el 
análisis de situación de la institución para identificar proble
máticas y buscar soluciones. 
Por otro lado, el relevamiento estadístico anual es una opor
tunidad más para el trabajo institucional de los alumnos. To
da la escuela se verá así involucrada en la resolución de esta 
tarea. Una opción podría ser convocar a los alumnos de 
años/grados superiores para que colaboren -junto con los do
centes- en el llenado de los diferentes cuadros. Por ejemplo:· 
- En la búsqueda de datos. 
- En el tipeo por computadora. 
- En el chequeo o revisión de la irúormación obtenida. 
De esta forma, las acciones desarrolladas serán una estrategia 
viable para la aplicación de los nuevos contenidos de estadís
tica que señalan los CBC. 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL-------------------

A 
l ser el PEI un proceso 
de acción colectivo, 
un aspecto fundamen
tal es la conformación 
de reuniones de traba-

jo de los diferentes actores que 
integran la comunidad educativa. 
Para que una reunión llegue a 
"buen puerto" es necesario consi
derar un proceso previo y uno 
posterior a la reunión misma. Se 
habla así de tres etapas: prepara
ción, desarrollo y evaluación de 
una reunión. 
Básicamente, el éxito de una con
vocatoria de este tipo tiene que 
ver con los pasos que se lleven a 
cabo para la preparación de la 
reunión. Es allí donde multiplica
rá esfuerzos para convocar a los 
actores escolares en pro de una 
gestión institucional participati
va. Lógicamente, surgirán dudas e 
interrogantes: ¿a quién convo
car?, ¿de qué forma hacerlo?, ¿có
mo preparar la reunión? Veamos 
algunos criterios a considerar. 

La importanda de La 
agenda 

Preparar una reunión del PEI re
quiere trabajo y dedicación por 
parte del equipo directivo; supo
ne más que fijar día y fecha de 
encuentro. Para evitar improvisa
ciones, es fundamental elaborar 
una agenda. ¿Qué es la agenda? 
Es el mapa de la reunión, una 
guía que ofrece a los convocados 
una imagen de cómo será el en
cuentro. Esta herramienta más 
que eficaz permite aprovechar al 
máximo los tiempos, pues cada 
uno de los asistentes concurre ya 
con una idea del tema a desarro
llar, ha reflexionado sobre el mis
mo y puede aportar sugerencias y 
soluciones. Desarrollemos este 
concepto con más detalle. 

Una agenda ••. 
* Expresa eljlos objetivojs de la 
convocatoria. Si se trata del pri
mer encuentro, los objetivos a 
plantearse estarán relacionados 
con el intercambio de ideas acer
ca de "qué escuela tenemos y qué 
escuela queremos", "cuáles son 
los puntos fuertes y los débiles de 
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'~l éxito de una convocatoria tiene 
que ver con los pasos previos que 

el director lleve a cabo para la 
preparación de la reunión." 

la institución". En síntesis, empe
zar a trabajar con la imagen-obje
tivo en la elaboración de una vi
sión compartida de la escuela que 
se desea alcanzar. 
* debe ser preparada, escrita y 
circularizada con la suficiente 
antelación. Para asegurarse una 
notificación fehaciente, la . copia 

' 

curra a la escuela, así menos gen
te se tiene que movilizar espe
cialmente. Se puede utilizar el 
espacio de las habituales reunio
nes de personal, antes o después 
de la jornada escolar. Para apro
vechar el tiempo al máximo es 
fundamental que los objetivos 
estén prefijados y sean conocidos 
por todos, para esto -básicamen
te- es la agenda. En estos térmi
nos, una reunión de este tipo no 
puede durar más de una hora y 
media, o a lo sumo, dos. 
* está redactada en forma clara 
y concisa (así se evitan malos 
entendidos y ambigüedades). La 
enumeración de ítem puede enri
quecerse con alguna frase moti-

nmeras 
reuniones? 

Una de las claves para la gestión transformadora es la 
construcción de acuerdos a la hora de buscar soluciones 

a los problemas. Esto se torna imprescindible para la 
elaboración del PEJ. En esta nota proponemos algunas 

pautas para comenzar con esta tarea. 

de la agenda puede ser entregada 
al momento en que el personal 
firma la asistencia. 
* indica lugar, hora y duración 
previstos. Es conveniente elegir 
un día en el cual la mayoría con-

vadora, un fragmento de articulo 
bibliográfico o un pequeño texto 
relacionado con el tema a tratar. 
Lo importante es que el director 
utilice al máximo su imaginación 
y creatividad para movilizar a los 
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convocados, para que éstos refle
xionen previamente, para que se 
sientan protagonistas del PEI 
desde el vamos. 

5 claves para una 
buena agenda 

Como hemos visto, en Los pasos 
previos a Las reuniones del PE!, el 
di rector o algún miembro del 
equipo di rectivo centra su accio
nar en La elaboración de La agen
da. Es recomendable que solicite 
el asesoramiento de su supervisor, 
pues él podrá guiarlo, acercándo
Le Las experiencias de otras insti
tuciones que cuenten con un PEI 
más avanzado. EL director tiene 
que tener claro qué espera del en
cuentro, cuáles serán Los resulta-

((El director, como conductor del 
encuentro, prepara la agenda, llama 
a la reunión, asigna previamente 

roles y responsabilidades. }} 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Objetivos: 

dos. Para ello, al preparar la 
agenda, no debe olvidarse de: 
a) fijar objetivos, lo cual implica 
preguntarse: ¿por qué es necesa
ria esta reunión?, ¿qué resultados 
deseamos para este primer en
cuentro del PEI?, etc. Es primor
dial tener en cuenta que los te
mas deben ser acotados, no gene
rales, dejando en claro que lo que 
se busca es que de La reunión sal-

Una posible agenda sería ... 

1. D¿ GJ .Jt., C(UJt~ ().{_~~?- ~ dRk ')_¿ 'cic-d.ur 

2. ~-Li_()_;v ..w... ~e~ 
d.!. "ª " ~ ,w,~e.:<t Ok4~·+r.~cn 

3. ~~ -V~ dLUl.(í ~ .1..f'J. WY1¡[fl[.a ~dGt & i.a. 6'-''&:.!~ ·.:ti .. 
~~ 

Aspectos Organizativos Miembros: 

Fecha: 1. Director (coordinador) 

Hora: 2. (secretario de la reunión) 

Lugar: 3. 

Traer (materiales): 4. 

5. 

6. 

7. 

Ítem Proceso Tiempo Coordinador de la actividad 

-~hh~ - tlawat- ao· -~~ 
~·e.,. · w.oTn6 

r-r~ /l.Vt ~ 

-~- - -r o-1. b.VJ.;. ~ A-s' in re cifoJv 

~-ili.ro eJ..; .A~ 

gan acciones concretas a realizar, 
establecer plazos y responsables. 
Los convocados deben tener claro 
que el encuentro no es "una char
La de café", sino que hay una ta
rea importante que Los convoca. 
EL eje -entonces- debe estar en 
La tarea, Limitando, en Lo posible, 
Las digresiones. 
b) prever los aspectos organiza
tivos: Lugar y hora, elementos 
necesarios, búsqueda de material 
de apoyo, etcétera. 
e) determinar a quiénes convo
car: al t ratarse de una primera 
reunión, Los convocados serán Los 
miembros del personal de La es
cuela. Luego, La convocatoria se 
podrá ampliar, y La agenda podrá 
Llegar a La comunidad, al supervi
sor, a Los colegas de otras institu
ciones. A su vez, conocer La agen
da permite a quien no puede asis
tir, acercar sugerencias y comen
tarios. Es conveniente recordar 
que si La participación es volun
taria, una convocatoria eficaz 
permitirá una mayor asistencia. 
d) asignar Los roles: el director 
como conductor del encuentro 
prepara la agenda, llama a la reu
nión, asigna previamente roles y 
responsabilidades. No hace falta 
que el director se ocupe perso
nalmente de todos Los aspectos, 
pero sí que haga un seguimiento 
de Las tareas que delega. Puede, 
incluso, trabajar con un grupo 
propulsor, es decir, un equipo de 
gente que genere un efecto mul
tiplicador de La propuesta de la 
agenda, a fin de aumentar el gra
do de participación. Uno de Los 
roles a asignar previamente será 
el del secretario de La reunión . ÉL 
se encargará de elaborar la me
moria del encuentro, y de enviar
La a Las personas que no hayan 
podido asistir. Recibir esta infor
mación compromete a los ausen
tes a participar en una próxima 
reunión . 
e) redactar los item y activida
des en un orden lógico: 
- presentación de tema/ s a tratar; 
- evaluación de posibilidades/ so-

luciones; 
- considerar posibles acciones; 

Un ejemplo posible de agenda - asignar responsabilidades. 
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Revista "Zontl Direeeión" 
Pizzurno 935- 1er. piso, oficina 128 

(1020) Capital Federal 
E-Mail: postmaster@zona.mcye.gov.ar. 

CURSOS 

El CONSUDEC (Consejo Superior de 
Educación Católica) convoca a directi
vos de instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas, a participar del 
"7° Curso de Directivos de Nivel Inicial 
y E.G.B.", a realizarse en el Col~g'ip _$an 
José de la Capital Federal, entre los 
días 21 y 24 de julio próximo. Los int\'!
resados podrán obtener mayores infor
mes remitiéndose - de 9 a 17 - a la se
de del CONSUDEC (Departamento de Pu
blicidad), Av. Córdoba 1439, (1055) Ca
pital Federal, teléfono (01) 813-4438. 

El Centro de Formación Constructi
vista invita a directivos, coordinadores 
e integrantes de equipos de conducción 
de establecimientos educativos, a par
ticipar del curso anual "Coordinador y 
directivo: un rol problemático". El régi
men de cursada es de una vez por se
mana durante dos horas. Desde el mes 
de mayo se prevé la incorporación pro
gresiva de nuevos asistentes. Se otor
gan becas. Para informes e incripción, 
remitirse a Rafael Hernández 2814, 
2do. piso "6", (1428) Capital Federal, o 
telefónicamente al (01) 786-4198 (de 
14 a 19). 

La Universidad Argentina de la Em
presa (UADE) éonvoca a directivos de 
establecimientos educativos, que po
sean título universitario, a participar 
de las actividades 1997 del programa 
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"UADE Senior". Entre l~s propuestas 
académicas figuran los siguientes cur-

. sos: "Administración Educativa para 
Universidades" (comienza en agosto), y 
"Liderazgo Creativo" (desde setiembre). 
Informes e inscripción: Chile 1142, 
6to. piso, (1098) Capital Fed~ral, . telé
fonos (01) 37·9-7672/6;.: {lé·:··-ldnes'·' a 
viernes de 11 a 13 y de 14 a 20. 

SEMINARIOS/ 
CONGRESOS 

El Intituto ASAM (Acción Solidaria 
para la Salud Mental) convoca a direc
tivos de instituciones en gestión, licen
ciados en ciencias de la educación, psi
copedagogos y directivos de empresas, 
a asistir al seminario "Nuevas Estrate
gias de Abordaje en los Procesos de Ca
pacitación en las Instituciones". Esta 
propuesta se desarrolla el 3er. sábado 
de cada mes, de 9 a 18 horas. Para ma
yores datos, comunicarse al teléfono 
(01) 754-8197, o al telefax (01) 753-
1496, o a San Martin 1795, ler. piso 
"K, (1650) San Martín, provincia de 
Buenos Aires. 

Entre el15 y el 18 de mayo próximo 
se realizará en Puerto Iguazú (provincia 
de Misiones) el "Congreso Nacional de 
la Enseñanza Privada", organizado por 

AIEPBA (Asociación de Institutos de 
Enseñanza Privada de la Provincia de 
Buenos Aires). Podrán participar de es
te encuentro directivos y asesores pe
dagógicos de todo el país. Para infor
mes e inscripción, comunicarse con 
AIEPBA, Av. Corrientes 1145, 2do. piso, 
oficinas "36/38", (1043) Capital Fede
raL o a los teléfonos (01) 382-
8331/5675. Vacantes limitadas por ri
guroso orden de inscripción. 

LIBROS RECIBIDOS 

"Ser directivo ¿privilegio o pesada 
carga? Sylvia Pulpeiro. Editorial El Ate
neo, Buenos Aires, 1997. 78 páginas. 
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