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una escuela en transformacion. 
¿Necesita saber dónde y cuándo se darán 

los cursos que le . interesan? 
, 
Estas son las direcciones de las cabeceras provinciales 

de la Red Federal de Formación Doaente Continua. 
Buenos Aires: Calle 9, 761 - 215538 postmaster@cabba.ba.rffdc.edu.ar 

Catamarca: Prado 492 - 37569 postmaster@cabct.ct.rffdc.edu.ar 
Chaco: Güemes e lrigoyen - 23637 postmaster@cabcc.cc.rffdc.edu.ar 

Chubut: 9 de Julio 24- 82345 postmaster@cabch.ch.rffdc.edu.ar 
Cdad. de Buenos Aires: Bmé. Mitre 1249 - 372 5965 postmaster@cabcba.mcye.gov.ar 

Córdoba: Tucumán 360- 243881 postmaster@cabcb.cb.rffdc.edu.ar 
Corrientes: La Rioja 663- 78214 postmaster@cabcn.cn.rffdc.edu.ar 

Entre Ríos: Laprida y Córdoba- 316705 postmaster@caber.er.rffdc.edu.ar 
Formosa: Rivadavia 563 - 24062 postmaster@cabfm.fm.rffdc.edu.ar 

Jujuy: Av. España 1640- 221349 postmaster@cabjy.jy.rffdc.edu.ar 
La Pampa: O'Higgins 660- 53444 postmaster@cablp.lp.rffdc.edu.ar 

La Rioja: Ortiz de Ocampo 1700 - 28163 postmaster@cablr.lr.rffdc.edu.ar 
Mendoza: Patricias Mendocinas 940- 296705 postmaster@cabmz.mz.rffdc.edu.ar 

Misiones: Charcas 172-39812 postmaster@cabmn.mn.rffdc.edu.ar 
Neuquén: Alte. Brown y Rodríguez - 434412 postmaster@cabnq.nq.rffdc.edu.ar 

Río Negro: Alvaro Barros y Rivadavia - 25201 postmaster@cabrn.rn .rffdc.edu .ar 
Salta: C. Cívico G. Bourg- 380410 postmaster@cabsa.sa.rffdc.edu.ar 
San Juan: Mendozá 138- 212645 postmaster@cabsj.sj.rffdc.edu.ar 

San Luis: 9 de Julio y Rivadavia - 25394 postmaster@cabsl.sl.rffdc.edu.ar 
Sgo. del Estero: Absalom Rojas y Jujuy- 215240 postmaster@cabse.se.rffdc.edu.ar 

Santa Cruz: Roca 1381 - 22542 postmaster@cabsc.sc.rffdc.edu.ar 
Santa Fe: Pte. 111ia 1153 - 500400 postmaster@cabsf.sf.rffdc.edu.ar 

Tierra del Fuego: San Martin 450 - 23409 postmaster@cabtf.tf.rffdc.edu.ar 
Tucumán: San Martin 251 - 211736 postmaster@cabtm.tm.rffdc.edu.ar 
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Para hacer valer el derecho a una capacitación gratuita y de calidad. 
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EDITORIAL 

Superemos el 
"todo o nada" 
' 'E 1 camino de la felicidad 

está sembrado de pie-
dras". Este dicho refle
ja una realidad que no 
nos es ajena ya que pa-

ra lograr los éxitos que nos interesan. 
en cualquier ámbito de nuestra vida. 
todos hemos debido pasar por innume
rables dificultades. 
Los grandes desafíos. las grandes em
presas humanas. suponen un gusto 
agradable por la grandeza de sus obje
tivos. pero implican también -y con 
mucha más frecuencia de lo esperado
desazqnes y momentos difíciles en los 
cuales aparecen magnificadas las vo
ces. que siempre existen. de aquellos 
para los cuales todo estaría mejor si su 
cómoda situación no sufriera ningún 
cambio. 
Vivimos tiempos de cambio. Y por ello. 
de alegrías y esperanzas. Pero también 
de dificultades. 
La Ley Federal de Educación es una 
herramienta fundamental para mejo
rar la educación de nuestro país y gra
cias a ella ya se han podido saldar his
tóricas deudas con los sectores más 
postergados. Han sido incorporados 
miles de niños y jóvenes al sistema 
educativo y son provistos de libros y 
materiales para estudiar. Las escuelas 
más aisladas están cubiertas con exce
lente equipamiento. Se han concretado 
más de 8.000 obras de infraestructura 
entre nuevas escuelas. ampliaciones y 
remodelaciones. lo que nos permite su
perar la indignidad en la que desde ha
ce décadas se trabaja. Se están incor
porando gradualmente nuevos conteni
dos en cada uno de los niveles educati
vos. los que asegurarán que todos reci-

ban educación de calidad de 
cara al siglo XXI. La Red Fe
deral de Formación Docente 
Continua ofrece. cada vez con 
más rigor y calidad, innume
rables oportunidades de per
feccionamiento a los docen
tes a lo largo y a lo ancho del 
país. 
Es indudable que ya hemos iniciado un 
camino sin retorno hacia un cambio 
superador. 
¿En qué condiciones se lograron estos 
avances? En condiciones bastante pa
recidas a las que había hasta el mo
mento de iniciarlo. Porque para que 
las condiciones cambien. hay que ha
cerlas cambiar; no cambian porque 
uno se siente al costado del camino a 
esperar que cambien. Cambian si uno 
se arremanga y trabaja haciéndolas 
cambiar. 
Y en este esfuerzo. todos nos estarnos 
arremangando. Los que están en las 
aulas. en las escuelas. en la supervi
sión. poniendo todo lo que tienen de sí 
para avanzar en los cambios. Los que 
apoyan con su saber y su experiencia. 
aguzando su inteligencia para encon
trar los aportes más adecuados y de
sarrollar las propuestas más pertinen
tes. Los que tienen la decisión política. 
deponiendo antinomias pequeñas y su
mándose a este proceso con grandeza 
histórica. 
Pero subsisten las dificultades. Queda 
mucho por hacer. Estamos en la mitad 
del río y, frente a la turbulencia propia 
de la situación, se mezclan opiniones. 
No falta quien vea sólo lo que falta, y 
no lo que se ha logrado. No falta quien 
diga que no es el momento. o que sin 
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negar los logros los disminuya, desva
neciéndolos. No falta quien. incapaz 
de comprender que las cosas han 
cambiado. siga pensando con los pa
rámetros del pasado. No falta quien. 
finamente. crea -o quiera creer- que 
estos ·cambios son mágicos. que se pa
sa automáticamente y por el solo de
seo de la voluntad, de un sistema edu
cativo en crisis a otro floreciente y de 
alta calidad. Que la opción es entre to
do o nada. 
Una actitud más veraz y constructiva, 
un criterio más realista. nos permite 
hablar de un proceso. Un proceso in
completo. un proceso difícil, con lo
gros y con imperfecciones a salvar. 
Pero en el cual lo más positivo es ese 
permiso que nos estamos dando entre 
todos los que participamos de la tarea 
educativa para hacer lo que debemos. 
Para aprovechar esta oportunidad 
histórica de cambiar la educación. 

....,.,. -· 
Susana Oeclbe 

Ministra de Cultura y Educación de la Nación 
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Reportaje a. · 
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CIENCIAOO®Y! 
Como en los números de 

febrero y marzo, todos los 
colegios secundarios del país 
reciben con esta entrega de 

Zona Educativa tres 
ejemplares de la prestigiosa 

revista de divulgación científica . 
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A través del correo entre lectores, las escuelas del país comparten sus proyectos y 
experiencias de trabajo. Para poder intercamNar dudas, opiniones y expectativas, no 

olviden incluir la mayor cantidad de datos para hacer más fáciles los contactos: dirección, 
teléfono, código postal, fax, e-mail. Las cartas deben dirigirse a: 

ESCUElA Y COMUNIDAD 
A los señores de la revista 
Zona Edu·cativa: 
( ... ) La Escuela de Educa
ción Técnica Nro. 460 
··Guillermo Lehmann- de la 
ciudad de Rafaela. provin-

ReVista "Zona Educativa" 
Sección Correo entre Lectores 

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

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

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

cia de Santa Fe ( ... ) desa
rrolla su acción consciente 
de que debe capacitar y 
formar jóvenes que sean 
útiles a la comunidad. es
forzados para saber más y 
mejor. en permanente ac
titud generadora de una 
sociedad actualizada. justa 
y solidaria. 
( ... ) Desde 1992 ha incor
porado el sistema de pa
santías. inicialmente a 
modo de experiencia con 
los alumnos de 6° año de 

la especialidad de electro
mecánica. Los resultados 
obtenidos determinaron la 
incorporación paulatina 
de las otras especialida
des del establecimiento. 
así como también los co
rrespondientes a los cur
sos de término. 
Actualmente son 82 los 
alumnos beneficiados con 
este sistema y están ubi
cados en más de 45 em
presas e instituciones de 
nuestra ciudad. con las 
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que se firmó un convenio 
siguiendo los lineamientos 
que fija el decreto provin
Qial N° 2066. Los alumnos 
cumplen las horas sema
nales que corresponden a 
taller en las empresas. 
coordinados por los do
centes a cargo de las cla
ses prácticas. El objetivo 
es que el alumno vaya ad
quiriendo habilidades y 
destrezas. y un espíritu 
crítico. responsable y fle
xible a los cambios de hoy: 
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Alumnos en sus pasantías. 

( ... ) un alto porcentaj e 
queda trabajando en el lu
gar donde cumplió la pa
santía. 
( ... ) Nuestro próximo paso 
será estudiar la posibili
dad de instrumentar pa
santías docentes donde és
tos puedan concurrir junto 
con los alumnos. para con
formar grupos de trabajo 
en el ámbito escolar. 
El Programa de Genera
ción de Emprendimientos 
Tecnológicos (ProGETec) 
generado por la Municipa
lidad de Rafaela. en bene
ficio de los alumnos de la 
U.T.N. y la E. E. T. Nro. 460, 

Trabajo en el campo. 

permitirá promover la for
mación empresarial de los 
futuros ··emprendedores·· 
financiando proyectos des
tinados a poner en marcha 
empresas productoras de 
bienes y servicios. 
( ... ) Celebramos un conve
nio con la Municipalidad 
de Rafaela para la capaci
tación de personas deso
cupadas con el fin de for
mar adultos en oficios im
prescindibles para la co
munidad y así permitir su 
in ser ción labora l. Las 
áreas en que se está tra
bajando actualmente son: 
soldadura eléctrica y oxia-

cetilénica. tornería. insta
lador electricista y table
rista. ( ... ) Además. funcio
na desde cl afio 1992 un 
Centro de Formación Pro
fesional anexo a la escue
la donde se dictan cursos 
de capacitación en torne
ría. plomería, carpintería 
y computación. 
( ... ) Sabemos que nuestro 
modelo educativo debe ser 
lo suficientemente flexible 
como para permitir la in
troducción progresiva de 
los cambios necesarios 
para el desarrollo de ca
rreras que permitan al 
egresado poder insertarse 
inmediatamente en el ám
bito laboral ( ... )y para ello 
debemos tener en cuenta 
las necesidades de toda la 
comunidad y el trabajo 
mancomunado. en un in
tercambio de beneficios. 

Escuela de Educación 
Técnica Nro. 460 

"Guillermo Lehmann" 
Pueyrredón 649 
(2300 ) Rafaela 

Prov. de Santa Fe 
Tel. (492) 22132 

Al staff de Zona Educa
tiva: 
( ... ) Llevo a su conoci
miento que desde hace 
tres afios se viene ejecu
tando en las Alcaldías 
Provinciales de Procesa-
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dos y Condenados. un 
programa soc iocul tural 
que comprende ensefian
za básica y formación la
boral. Estas escuelas fun
cionan en convenio con el 
Consejo Provincial de 
Educación. dependiendo 
de nuestro organismo su 
organ ización pedagógica 
y administrativa. 
Dado que dentro del siste
ma de educación formal es 
escaso el ma terial y/o la 
experiencia docente en 
esta problemática. este 
organismo ha venido reali
zando talleres pedagógi
cos para el abordaje de 
esta situación. ten iendo 
en cuenta el perfil del edu
cando por la privación de 
la libertad. El afio pasado 
se ha tomado contacto con 
autoridades de educación 
terciaria para inc lu ir la 
especialización o posgra
do para los docentes inte
resados en el tema. 
Desde el punto de vista de 
los recursos y espacios fí
sicos. este organismo se 
encuentra abocado a la 
concientización de la im
portancia de la educación 
en las Unidades de Deten
ción y el derecho que toda 
persona tiene a la educa
ción. 
Saludo a Ud. atentamente. 

Lic. Juan Alberto 
Linares 

Dirección General de 
Asistencia a Libera
dos y Excarcelados 

Independencia 
y Villegas 

(8300) Neuquén 
Prov. de Neuquén 

Tel. (099) 482437 



DE ESCUELA HACIA 
EL FUTURO 

Revista Zona Educativa: 
Tenem os el agrado de 
acercarnos a Ud. para dar 
a conocer a través de ese 
medio un proyecto desa
rrollado por alumnos y do
centes de esta escuela. 
A fines de 1994 se presen
tó Nicolás Ballistreri en la 
escuela ofreciéndonos la 
posibilidad de instrumen
tar un proyecto sobre tele
mática. ( ... ) La experien
cia fue muy positiva. La 
presentamos ante el Plan 
Social Educativo y tuvi
mos la sorpresa de haber 
sido seleccionados en el 
programa de Estímulo a 
las Iniciativas Educativas. 
( ... ) Este proyecto. que 
aplicamos con la técnica 
de taller en contraturno, 
nos dio la posibilidad de 

integrar grupos de intere
ses dispersos y ocupar el 
tiempo libre en activida
des de aprendizaje. 
( ... ) Esta experiencia re
sultó valiosa ya que per
mitió el conocimiento de 
nuevos programas y la in
corporación del tema 
transversa l ·salud·· con 
una óptica in terdisciplina
ria. El subsidio económico 
del Plan Social Educativo 
nos permitirá nuevos pro
yectos con nuestros pro
pios recursos. Mientras 
tanto. éste fue posible gra
cias a la colaboración de 
personas des in te resadas 
que nos acercaron sus co
nocimientos y dejaron mu
cho de su tiempo sin re
compensa económica. 

María del Carmen 
'li'incado 

Escuela de Educación 
Media Nro. 203 

"Fortunato Bonem" 
De la Nación 186 

(2900) San Nicolás 
Prov. Buenos Aires 

Una de las ventanas del programa Media 3 realizada en 
el taller. 

Con el software Legacy para la construcción de cruci
gramas. 

Consejo de Dirección de la 
revista Zona Educativa: 
Me dirijo a Uds. con el fin 
de difundir un material re
ferido al quehacer educa
tivo en Tierra del Fuego. 
( ... ) Bajo el marco del Pro
grama Nacional Nueva Es
cuela para el Siglo XXI y a 
través de la Coordinación 
Provincial ( ... ) presenta
mos el proyecto institucio
nal "La computadora. una 
herramienta más". que fue 
pu esto en marcha en 
1995. 
A nivel escuela. el camino 
para instrumentar las 
propuestas partió del aná
lisis y la reflexión con jun-

ta de los docentes. hacién
dolo extensivo a padres y 
alumnos. Para el logro de 
esto. desde la conducción 
escolar y las docentes 
coordinadoras del labora
torio de computación. se 
impulsaron acciones que 
permitieron consensuar 
criterios. a efectos de lo
grar una dinámica de tra
bajo que asegurara la par
ticipación de todos los 
protagonistas del queha
cer educativo. 
( ... ) El proyecto cuenta 
con dos maestras coordi
nadoras de computación. 
cuya labor consiste en 
ofrecer a los docentes 
orientación en el uso del 
software educativo y su 
utilización en los distintos 
contenidos a desarrollar 
en todas las áreas y ciclos 
de nivel primario. Busca
mos que los contenidos 
sean significativos para 
los niños y el aprendizaje 
sea ameno y enriquecido. 

Zona Educativa fl) Mayo de 1997 



utilizando herramientas 
precisas y eficaces que les 
permitan insertarse. en el 
futuro. en el mundo labo
ral cada vez más exigente. 
Durante nuestra tarea de 
coordinación notamos el 
entusiasmo y alegría que 
manifiestan los niños 
cuando acceden al uso de 
las computadoras. que les 
abre un universo rico en 
imágenes. sonidos, textos 
escritos. problemas. Les 
permite apropiarse del co
nocimiento creando sus 
propias soluciones. inte
ractuando entre ellos y 
descubriendo día a día las 
nuevas posibilidades que 
les ofrece el trabajo coo
perativo ( ... ). 

Escuela Nro. 3 
"Monseñor Fagnano" 

12 de octubre 383 
(9100) Ushuaia 

Prov. de 1ierra del 
Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur 
Tel. (0901) 21614 

PEQUEÑOS 
REPORTEROS 

De mi mayor considera
ción: 
Tengo el agrado de dirigir
me a Uds. a los fines de 

Portada de/libro. 

hacerles conocer el pro
yecto llevado adelante por 
nuestra escuela. a lo largo 
del año pasado desde la 
cátedra de literatura in
fantil. por alumnos de 5to. 
y 6to. grados. Surge como 
una necesidad de estudiar 
Córdoba desde su gente, 
porque nuestra provincia 
no es solamente histórica 
y geográfica como se la 
suele abordar desde las 
aulas. El mismo apunta a 
descubrir, conocer y valo
rar a las personas que día 
a día hacen Córdoba, le 
dan vida y un sello propio: 
su identidad. 
En forma conjunta, entre 
padres. alumnos y docen
tes, tomamos 11 persona
jes del gran abanico socio
cultural. en los cuales se
guramente descubriremos 
una parte del ser cordo
bés. Ellos son: Marcelo 
Milanesio. Ana María Al
faro. Efraín U. Bischoff. 
Carlos Ortiz. Miguel Cia
ría. Miguel Iriarte. Carlos 
"Mona" Jiménez. Falucho 
Laciar. Rebeca Bortoletto. 

Julio Requena y José Luis 
Serrano. 
Para lograr nuestro objeti
vo, mostrar un conjunto 
de personas que sostienen 
el crecimiento cultural de 
nuestra provincia, escogi
mos la modalidad de en
trevista a través de la cual 
podemos descubrir el es
fuerzo personal, la cons
tancia, la responsabilidad, 
el compromiso. Valores de 
los cuales cada personaje 
se valió y se vale para 
ocupar el lugar que hoy 

tiene. Nos propusimos 
rescatar y vigorizar estos 
valores de la persona para 
formar una sociedad que 
nos identifique. ( ... ) El re
sultado de este proyecto 
quedó plasmado en el libro 
"Córdoba pregunta, Cór
doba responde". 

Eugenia Ladu 
y Nora LJz Deco 

Escuela "La Primera 
Enseñanza" 

La Rloja 1276 
(5000) C6rdoba 
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En este espacÍo se contestan preguntas sobre los más dÍVersos temas educaUvos. 
Esta vez versan acerca de la capacUacÍón de dÍrecUvos, trabajo en equÍpo en escuelas rurales, 

ÍmplementacÍÓn del área de tecnología en EGBJ y EGB2. 

P: ¿Cómo se logra el 
trabajo en equipo en 
escuelas I'Urales de 
personal único, disper
sas una de otra, donde 
se trabaja con todos 
los grados a la vez ? 

Horacio Vinegas 
San Luis 

Prov. San Luis 

Rel'ista "Zona Educativa" 
Sección Preguntas y Respuestas 

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

................ --················ 

R: La propuesta de imple
mentación de los ciclos 
EGB en escuelas rurales 
se organiza a través de ma
teriales curriculares espe
cialmente producidos por 
el Plan Social Educativo 
(Cuaderno de trabajo para 
el alumno y Cuaderno de 
trabajo para el docente). 
Estos cuadernos respon
den a cada una de l as 
áreas y están diseñados 
para poder ampliar los 
tiempos de dedicación a la 
tarea de los chicos. ya que 
permiten ser trabajados 
también fuera del ámbito 
escolar. Esto no implica 
que los alumnos del tercer 
ciclo deban asistir menos 
tiempo a la escuela. pero 

permite no interrumpir el 
trabajo del alumno ante si
tuaciones frecuentes en el 
medio rural. Además de los 
cuadernos se cuenta con 
otros recursos como libros 
de biblioteca, recursos es
pecíficos (calculadora s. 
case tes. videos. herra
mientas, equipos de labo
ratorio, mapas, etc.). 
Paralelamente se imple
mentan "proyectos de ca
lidad de vida". Se trata de 
proyectos posibles de ser 
generados en la escuela 
que ·tienen como finalidad 
convertirse en un espacio 
de aprendizaje para los 
alumnos. Por ejemplo. pa
ra séptimo año se han se
leccionado "la huerta es-

Zona Educativa fl/) Mayo de 1997 

colar". "el vivero forestal 
en la escuela· y "conser
vación de frutas y hortali
zas·. Para el octavo año. 
girarán en torno a temas 
ligados con la salud. 
Para el desarrollo de esta 
propuesta se constituyen 
dos equipos: uno itineran
te y uno permanente. El 
pr imero integrado por pro
fesores de las distintas 
áreas que visitan periódi
camente las escuelas y el 
permanente. integrado por 
los directores de escuela y 
los maestros que están a 
cargo del tercer ciclo (o 
por el docente único. en el 
caso de que así fuera). 
Esta propuesta tiene el 
ob jeto de dar lugar a 
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aprendiza jes que progresi
vamente permitan cons
truir a los alumnos moda
lidades autónomas de 
aprendizaje que facilitan 
el trabajo del maestro de 
escuelas de personal úni
co. Esto sign i fica que 
como los alumnos del ter
cer ciclo trabajan en for
ma autónoma (ya sea en 
forma individual o en equi
pos) con los cuadernos. el 
maestro puede atender a 
los alumnos de los otros 
ciclos. 

P: ¿Cuándo podrán ca
pacitarse los directi
vos? 

Aurelia DaDana 
deBacem 

Bahía Blanca 
Prov. de Buenos Aires 

R: En el transcurso del año 
1996 y del presente año. 
la mayoría de las provin
cias están organizando la 
capacitación de los directi
vos en temas de gestión 
institucional y curricular 
enmarcados en la gestión 
integral. El responsable de 
este proyecto es un grupo 
de capacitadores integra
do por técnicos. superviso
res. profesores, convoca
dos por la Cabecera Pro
vincial de la Red, que se 
denomina "equipo base". 
Dichos proyectos fueron 
elaborados junto al Pro-

grama Nacional de Capaci
tación en Organización y 
Gestión para Equipos de 
Conducción a través de en
cuentros donde participa
ron diversos especialistas, 
como el caso de Corrien
tes. Chaco. Jujuy, Entre 
Ríos y La Pampa, entre 
otras. Algunas provincias 
ya han comenzado con la 
capacitación a equipos de 
conducción. En esta etapa 
se están llevando a cabo 
encuentros entre los capa
citadores y el equipo del 
programa. que permiten 
evaluar. precisar y ade
cuar la propuesta a los 
destinatarios en el proceso 
de transformación educa
tiva. 

P: Dudas sobre la imple
mentación del área de 
Tecnología en los dise
ños curriculares en Ini
cial, EGB 1 y 2. 

Horacio Jorge 
Margenat 
Neuquén 

Prov. de Neuquén 

R: Con respecto a la imple
mentación de Tecnología en 
EGB 1 y 2 e Inicial en los 
Diseños Curriculares pro
vinciales, la situación es 
heterogénea. La mayoría de 
las provincias ha hecho 
grandes avances en el dise-

ño curricular de Tecnología. 
Algunas ya tienen en circu
lación materiales curricula
res al respecto. Otras pro
vincias están un poco más 
atrasadas. La propuesta 
curricular guiará las ins
tancias de capacitación en 
el área, que comenzarán 
este año a implementarse. 
Los docentes que reciban 
capacitación contarán con 
elementos para comenzar 
su práctica en el aula en el 
campo de la Tecnología. 
También está previsto que, 
en el segundo semestre de 
1997, el Ministerio de 
Cultura y Educación de la -
Nación· envíe a las escue
las el equipamiento co
rrespondiente como parte 
del compromiso adquirido 
por el Estado nacional a 
través del Pacto Federal -
Educativo. 

P: ¿Dónde puedo infor
marme acerca de los 
cursos de idioma por
tugués? 
Miguel Angel Metayer 

Be» Vine 
Profl. de Córdoba 

y Elena Godoy 
Santa Elena 

Prov. de Entre Ríos 

R: Con el propósito de en
carar la capacitación de 
quienes desean desempe
ñarse como docentes con 
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especialidad en por tu
gués, el Mini sterio de 
Educación lanzó en 1993 
el Programa de Formación 
de Docentes de Portugués 
a Distancia. En la actuali
dad cuenta con más de 
7.500 inscriptos en todo el 
país, ya que su alcance ex
cede a la Capital y llega a 
Mendoza, Jujuy, Tucumán, 
Entre Ríos, Córdoba y has
ta Tierra de Fuego. 
La inscripción en el pro
grama sólo exige estudios 
secundarios completos. 
Una vez anotado, se recibe 
en el lugar de residencia 
el módulo O que tiene ca
rácter explicativo. El nú
mero 1 -y todos los subsi
guientes- están conforma
dos por un módulo teórico. 
un cuaderno de ejercicios 
y un casete, que son remi
tidos por correo. 
Una vez que se completa 
el cuaderno de ejercicios, 
se debe devolver al Minis
terio para su corrección. 
Si es aprobado ya está en 
condiciones de rendir exa
men, para lo cual ha de 
consultar el cronograma 
de viajes de los Profesores 
del Programa, quienes se 
desplazan al interior los 
fines de semana, para cu
brir las instancias presen
ciales y las evaluaciones. 
Se calcula que este Pro
grama, que ofrece una sa
lida laboral interesante, 
puede ser cumplido en el 
término de 2 años y medio. 
Para establecer contacto 
con el Proyecto de Capaci
tación para la Enseñanza 
del Portugués a Distan
cia debe dirigirse a: 
Pacheco de Melo 1826 
Subsuelo, (11 26) Ca pital 
Federal o al Telefax : 814-
5124. 



N O T 1 

Prin1er Colegio Polimodal del país 
e on la presencia 

del viceministro 
Dr. Manuel Gar

cía Solá, el 1 O de m~rzo 
quedó inaugurado el 
Colegio Polimodal "Bri
gadier Gral. Pedro Fe
rré". en Corrientes. pri
mero en el país en lle
var esa denominación. 
En 1996, mientras se 
terminaba la construc
ción del nuevo edificio, 
la institución llevó 
adelante acciones que 
condujeron a partici
par de manera efectiva Colegio Polimodal "Brigadier General Pedro Ferré". 

en la transformción 
educativa. Se elaboró el 
proyecto "Una propuesta di
ferente para crecer y servir" 
a través del cual se iniciaría 
formalmente el proceso de 
transformación de la unidad 
educativa con la iniciación 
de la implementación del 

El IIPE elige 
el sistema 
educativo 
argentino 

n grupo de becarios 
del Instituto Inter
nacional de Planea-

miento de la Educación (11-
PE) visitó la Argentina en 
el mes de abril para cono
cer sU sistema educativo. 
EliiPE es un centro de for
mación e investigación 
avanzadas en planificación 
y administración de la edu
cación creado por la UNES-

tercer ciclo de la EGB y el 
nivel polimodal en 1997. 
En el marco de la modali
dad Economía y Gestión de 
las Organizaciones. la insti
tución propone un modelo 
de distribución de espacios 
curriculares para el primer 

CO en París. Hace 27 años 
realiza el Programa Anual 
de Formación en Planifica
ción y Administración de la 
Educación que constituye 
la principal actividad de 
formación del instituto. 
Este año la Argentina fue 
seleccionada para ser visi
tada por los becarios que 
participaron del Programa 
-responsables del sector 

año del nivel polimodal y 
alternativas para incluir los 
CBC y CBO en los progra
mas de estudio de cuarto y 
quinto año de los cursos 
que aún pertenecen a la an
tigua escuela secundaria. 
La estructura curricular se 

educativo de países en de
sarrollo en su mayoría- . 
Durante doce días recorrie
ron escuelas de las provin
cias de Santa Cruz y Mendo
za. del sector urbano y del 
ámbito rural. Es la primera 
vez en la historia del Pro
grama Anual de Formación 
que la visita de estudio se 
realiza a un país de Latinoa
mérica. El interés del IIPE 
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organiza a partir de 
áreas programáticas 
que incluyen espacios 
curriculares a cargo 
de uno o más docentes 
con formación especí
fica en los campos de 
conocimiento respec
tivos. El nuevo edificio 
ha incorporado una 
serie de espacios para 
el desarrollo del pro
ceso de enseñanza
aprendizaje: laborato
rios y gabinetes de 
Gestión de Organiza-
ciones. de Informática. 
de Ciencias Naturales 

y Gestión y aulas de Cien
cias Sociales. Matemática y 
Lengua. A esto se suman 
pasantías o comisiones 
multisectoriales formadas 
por docentes. alumnos. pa
dres y profesionales de dis
tintas áreas. 

Las autoridades del 
Ministerio de Cultura y 
Educaci6n de la Naci6n 
reciben a los becarios del 
IIPE con una reuni6n de 
bienYenida. 

por la Argentina nació vin
culado con la transforma
ción educativa estructural 
que se está llevando a cabo. 
Uno de sus objetivos fue ob
servar la puesta en práctica 
de la transformación en es
cuelas de distintos niveles y 
regiones. Tres ejes guiaron 
el trabajo de los becarios en 
Argentina: la descentraliza
ción y participación; la cali
dad educativa en el marco 
de la transformación, espe
cialmente en el nivel pr-ima
rio y el funcionamiento de 
las escuelas en relación con 
la autonomía que la Ley Fe
deral plantea. 



La educación, presente en la Feria del Libro 
E ntre el 15 de abril y 

el 5 de mayo se rea
lizó la Feria del Li

bro. Como todos los años el 
Ministerio de Cultura y Edu
cación estuvo presente de 
diversas maneras. El tema 
central de su stand fue la 
EGB, "lo más nuevo de la 
nueva educación". Los visi
tantes recibieron materiales 
y folletos explicativos sobre 
los distintos programas que 
viene ejecutando el Ministe
rio en el marco de la Ley Fe
deral. En el stand de la Bi
blioteca Nacional de Maes
tros. docentes. estudiantes 
y público en general encon
traron novedades bibliográ
ficas sobre temas educati
vos. También se ofreció in-

formación sobre el acceso 
remoto a su BBS y su página 
de Internet. a través de los 
cuales se pueden realizar to
do tipo de consultas. 
Dentro del programa de acti
vidades y conferencias de la 
Feria. se destacaron dos per
sonalidades invitadas por el 

Ministerio de Cultura y Edu
cación: el Dr. Juan Carlos Te
deseo, director de la oficina 
de educación de la UNESCO 
que disertó sobre la reforma 
educativa y David Perk.ins. 
de la Universidad de Har
vard, que expuso su teoría 
sobre la necesidad de crear 

Stand del 
Ministerio 
de Cultura 
y Educación 
de/a 
Nación en 
la 23ra. 
Feria del 
Libro. 

una "cul tura de la com
prehensión" en el aula. 
Como todos los años. días 
antes de la apertura de la 
Feria al público se realiza
ron las VIl Jornadas de 
Educación que esta vez se 
centraron en ''La educación 
en la vida cotidiana". Espe
cialistas de distintas áreas 
y participantes de todo el 
país compartieron confe
rencias, mesas redondas. 
grupos de trabajo y talleres 
en los cuales se reafirmó la 
necesidad de llevar adelan
te una reforma educativa 
para todos. Importantes 
personalidades asistieron 
también al 1 er. Congreso 
Internacional de Promoción 
de la Lectura y el Libro. 

Promoción de la investigación y la formación 
E 1 14 de abril se firmó 

el acuerdo entre el 
Ministerio de Cultu

ra y Educación de la Nación 
y el Insti tuto Internacional 
de Planeamiento de la Edu
cación (IIPE) que establece 
las condiciones y modalida
des para la instalación de 

' 

una sede regional del IIPE 
en Argentina. Es la primera 
filial del IIPE en el mundo y 
conserva sus tres objetivos 
principales: formar a los 
responsables de la planifi-

. cación de la educación. in
vestigar aspectos importan
tes de esa área, y difundir 

La ministra de Cultura y Educación de la Nación, Lic. Susana 
B. Decibe, y el director general adjunto de la UNESCO y direc· 
tor del HPE, Dr. Jacques HaHak, ñrman el acuerdo para la ins· 

ta/ación de la sede regional delllPE en JaArgentina. 

nuevos conceptos, métodos 
y técnicas en la materia. Su 
cumplimiento se adaptará a 
las problemáticas educati
vas del Mercosur y América 
latina. 
En los próximos meses se 
pondrá a disposición del 
público a través de Inter
net el centro de documen
tación y publicaciones del 
IIPE. Para febrero de 1998 
se ha previsto la realiza
ción del primer foro inter
nacional lanzado por la se
de IIPE Argentina. Con la 
presencia· de especialistas 
en educación de renombre 
internacional se trabajará 
en un análisis comparativo 
de las transformaciones 
educativas en distintos paí
ses. A fines de ese año se 
iniciará el Programa Anual 
de Formación en Planifica
ción y Administración de la 
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Educación en forma simul
tánea con el de la sede 
central de París. 
Entre las funciones de IIPE 
Argentina propuestas en el 
convenio firmado figuran: 
la organización de semina
rios-taller que permitan te
ner una visión de las refor
mas educativas de distintos 
países. la participación de 
especialistas de planea
miento y conducción educa
tiva de los Estados provin
ciales. la negociación de 
acuerdos de cooperación 
con otras instituciones re
gionales. etc. También tiene 
un lugar importante la pro
moción de proyectos de in
vestigación originales de 11-
PE Argentina que reformu
len metodologías en capaci
tación y planeamiento edu
cativo·. modelos de gestión 
institucional, etc. 



EDUCACIÓN INICIAL 

Posibilidades y 
limitaciones de 
la alfabetización 
La alfabeUzación temprana es una realidad implementada y aplicada por la 
educación actual que, sin embargo, trae aparejadas una serie de 
limitaciones y posibilidades. La obligatoriedad del Nivel Inicial, en el nuevo 
esquema educaUvo, garanUza un uso correcto y articulado de las 
expectativas que permite la lecto-escritura. 

E 
1 apasionante y delicado 
tema de la implementa
ción de la alfabetización 
en el marco de la Edu
cación de Nivel Inicial 

plantea una ser i_e de desafíos entre 
los que es posible encontrar diferen
tes posibilidades y limitaciones. 
Sin duda. una de las facetas salien
tes en el rubro de las posibilidades. 
se inicia a partir del hecho concreto 
de haber incorporado el Nivel Inicial 
en la educación obligatoria, gracias a 
la reforma contemplada por la Ley 
Federal de Educación. 
A la hora de empezar a señalar limi
taciones. es imprescindible remar
car que el inicio del proceso de alfa
betización en las salas de Jardín de 
Infantes no implica la escolarización 
del nivel. ni sign ifica que los chicos 
entrarán en la escuela primaria sa
biendo leer y escribir. 
Antes de analizar en profundidad es
tas dos facetas relativas a la alfabe
tización. es importante señalar en 

qué consiste la aplicación de este 
criterio para los más pequeños de la 
larga cadena educativa. 

Qué es la 
alfabetización 

La alfabetización es parte de un proce
so gradual y articulado que pasa por
que el maestro sea capaz de propiciar 
el contacto entre los niños y los textos 
desde el ingreso al Jardín de Infantes. 
El vínculo entre el niño y la lecto-es
critura no debe entonces ser lejano y 
distante en la sala de tres años .. por
que todavía son muy chicos .. y debe 
ir acrecentándose a medida que van 
.. pasando .. de sala hasta que en lasa
Ja de cinco .. ya están en condiciones 
de leer y escribir ... sino que se trata 
de una relación mucho más fluida, 
natural, asociada y fructífera. 
Para que los chicos aprendan a leer y 
escribir, es absolutamente necesario 
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que se les lea y escriba en todo momen
to y desde siempre, aunque también va
le destacar que los Contenidos Básicos 
Comunes contemplados en el Nivel Ini
cial profundizan la idea del tratamiento 
sistemático de la alfabetización. 
Los CBC del Inicial posibili tan el tra
tamiento de los contenidos de mane
ra sistemática con continuidad y pro
pósitos claros. para cumplir con el 
concepto de enseñar desde las posi
bilidades de los propios chicos para 
su transformación. 
Otras de las facetas más destacables 
de esta iniciativa alfabetizadora, que 
se oficializa a partir de su inclusión 
como primer paso de la ~ estructura 
formativa, es que abre el espacio a 
una real democratización de la edu
cación. ya que los chicos de menores 
recursos que carecen de un fluido 
contacto con la lecto-escritura. ten
drán en las salas del Jardín de Infan
tes su lugar para descubrir este 
mundo que les abrirá las puertas a 
toda clase de conocimientos. 
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Qué entendemos por 
Umitaciones 

Una vez definido el concepto relacio
nado con la alfabetización, resulta de 
gran utilidad reseñar las limitacio
nes propias de este proceso para que 
no se transforme en un espacio que, 
o bien genere expectativas que no 
podrá satisfacer, o termine por satu
rar a los niños y alejarlos de la lecto
escritura. 
Hay pasos básicos que son parte del 
desarrollo normal de la relación chi
co-alfabeto y que tomados aislada
men te pueden aparecer como limita
ciones. En general, se expresan del 
siguente modo: 
A) En la sala de cinco ya puede. y de
be, leer y escribir. 
B) Como es el paso previo a la escue
la primaria, tiene que empezar a tra
bajar como si ya estuviera en ella. 
C) Debe conocer todo el alfabeto. 

O) Es hora de que sepa escribir co
rrectamente las letras. 
D) Está capacitado para leer aque
llos mensajes que le son comunes y 
habituales. 
Uno de los puntos 

renovado analizar las diversas posibi
lidades que genera esta práctica. 
La primera y gran posibilidad que 
otorga la alfabetización a los niños 

que concurren al Jar
dín de Infantes es que 
les permite acceder erróneos a resaltar 

es, sin dudas, el refe
rido a la bastante ex
tendida creencia que 
lleva a pensar que la 
sala de cinco años es 
el lugar físico ideal 
para empezar a pro
poner situaciones de 
lectura y escritura 
con in tencionalidad 
educativa, cuando en 
verdad no es ésa su 
función. 

"L a alfabetización 
sin distingos a acer
carse a esta práctica. 
Aun a aquellos pe
queños a ~s que no 
les leen cuentos, no 
ven a sus padres leer 
libros o diarios ni es
cribir cartas. el Nivel 
Inicial les ofrece 
abundante exposi
ción a situaciones de 
interpretación y pro
ducción de textos. 

es parte de un 
proceso gradual que 

pasa porque el 
maestro propicie el 

contacto entre 
niños y textos." 

Otra de las equivoca-
das tendencias que 
involucra a la alfabe-
tización es aquella que provoca 
una situación artificial de escolari
zación que. en definitiva. termina
rá arruinando el fin real de este acer
camiento que apunta a facilitar la co
municación de los niños. 
Por último. también es bueno men
cionar que la sala de cinco años no 
busca que este trabajo redunde en 
que los chicos mencionen de princi
pio a fin el alfabeto. que practiquen 
el trazado correcto de las letras o 
lean de corrido los carteles que se 
encuentran en la sala. 

Se abre un abanico 
de posibllidades 

Si la pedagogía moderna habla por sí 
sola de los notables avances de la lec
to-escritura en buena parte del plane
ta a partir de una gradual implemen
tación de aquélla en el Jardín de In
fantes. siempre resulta novedoso y 

Zona Educativa (i} Mayo de 1997 

Otra faceta para su
brayar es aquella por 
la que el chico -como 

notable receptor de impulsos a través 
de los medios masivos de comunica
ción- puede empezar a formarse co
mo un usuario competente de estos 
lenguajes. 
Entre las expectativas de logro a las 
que se apunta en este período, no 
pueden dejar de cita rse. entre otras. 
que el niño: 
A) Establezca contactos con materia
les escritos. 
B) Elabore hipótesis acerca del con
tenido. las ilustraciones. el título o la 
silueta de un texto. 
C) Inicie el proceso de explicación 
del texto. 
D) Reconozca las características de 
los textos más comunes a él. 
E) Pueda elegir el texto que desea leer. 
F) Sepa a qué tipos de texto recurrir 
para obtener determinado tipo de in
formación. 
G) Valore en qué tipo de situaciones 
es conveniente recurir a los textos. 
H) Esté en condiciones de reproducir lo 
que l_eyó o escuchó leer a su maestra.+ 



EDUCACIÓN ~ENERAL BÁSICA 

CLASE FRONTAL: 
CUÁNDO SÍ, CUÁNDO· NO 

Muchas veces, los docentes se sienten presionados entre 
distintas teorÍas del aprendizaje, distintas propuestas 

dMácticas, distintos métodos de enseñanza, que suelen llegar a 
ellos como posturas excluyentes. Estos dilemas se hacen 

presentes a la hora de elegir el tipo de clase. 

L 
a clase frontal se define 
a partir de dos rasgos: 
un docente trabaja en
frentado a un grupo bas
tante numeroso de alum

nos: y el docente explica un tema, pri
mero presenta los conceptos más ge
nerales y luego avanza más sobre 
ideas particulares. Esta actividad exi
ge que los alumnos sigan un razona
miento deductivo, lo que de ninguna 
manera es inadecuado si se plantea 
como una forma, entre otras, de 
aprender. ¿Cómo hacer para que los 

S i el objetivo de una clase es, 
por ejemplo. trabajar sobre el 
concepto de ecología, existen 

distintas maneras de abordar el tema: 
Clase frontal: La maestra elabora 
cuadros y trae fotografías de anima
les en vías de extinción para explicar 
el concepto de equilibrio ecológico. 
Luego. repasa para sus alumnos los 
últimos casos conocidos sobre agre
siones al planeta. 

chicos desarrollen otras formas va
riando cada uno de los rasgos que de
finen a la clase frontal? También tra
bajando con el grupo entero, o par
tiéndolo en grupos más pequeños. 
pueden organizarse actividades más 
participativas, como una clase por 
descubrimiento, en la que se parte de 
casos particulares que funcionan co
mo ejemplos y se guía al alumno ha
cia ideas más generales. 
En todo esto lo más importante de 
reconocer es que ambos tipos de ac
tividades originan distintos tipos de 

l\ EJE\IPLO 

Clase grupal: A pedido del docente. 
los alumnos traen recortes de diarios 
donde se informe sobre alguna catás
trofe ecológica. Se organizan varios 
grupos. se asignan tareas y, con ayu
da de una guía de trabajo, se investi
ga el concepto de ecología y cada 
grupo elabora conclusiones que com
parte con los demás. 
Clase frontal y grupal: En una 
clase teórico-práctica. la maestra 
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razonamiento. Sin embargo, el sólo 
hecho de formular la disyuntiva en
tre la clase frontal y otros tipos de 
clase obliga, erróneamente. a tomar 

explica cómo se recicla el papel. Tras 
la demostración deja que los chicos 
hagan su propio papel donde escribi
rán una lista de ideas para cuidar el 
medio ambiente. 
Como vemos. en los tres casos se 
aborda el mismo tema, pero el trata
miento de cada clase se concentra so
bre diferentes aspectos del concepto 
de ecología. Y en cada caso. los chicos 
incorporan habilidades diferentes. 
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partido por uno u otro sistema. Sue
le decirse ··esto que se usó hasta 
ahora ya no sirve más", entonces se 
trata de dejar de lado lo conocido y 
de utilizar lo nuevo. Esta lectura re
sulta parcializada y rígida. 
La mejor manera de elegir el tipo de 
clase que se utilizará es tener claro 
qué tipo de aprendizaje se quiere lo
grar en los alumnos. Tanto en la fron
tal como en otros tipos de clase, el 
docente debe definir su objetivo y es
tablecer de antemano qué habilida
des pretende enseñar a los chicos. 

Quién sabe más 
Últimamente se considera negativo 
que un docente se pare frente a su 
grupo para dar una clase frontal. ex-

Y es necesario re
ver esta postura. "L a disyuntiva de Si bien es cierto 
que el docente sa
be más que sus 
alumnos. no es 
tan cierto que los 
alumnos no sa
ben. Más bien los 
alumnos saben 
cosas diferen
tes y tienen cono-positiva. En realidad, 

esta resistencia tie-

clase frontal o clase 
en ~rupo obliga, 
erroneamente, a 

tomar partido por uno 
u otro sistema." 

ne que ver con la 
idea de que la clase 
frontal marca una di-
ferencia entre el do-
cente que sabe y los alumnos que 
no saben. Se ve al docente como 
transmisor de conocimientos. 

cimientos previos 
sobre una gran 
cantidad de temas 
que se tratan en 
el aula. La tarea 

del docente es sistematizar esos co
nocimientos y aportar la informa
ción que los chicos no tienen. 

L \S PRE\Hs \S n~-: n \LOl u:R CL \SE 

L a clase puede ser frontal, de 
descubrimiento. participativa 
o de muchas otras categorías. 

pero siempre debe apuntar a estimu
lar en los chicos una serie de opera
ciones básicas del pensamiento: 
+ comparar: permite establecer 

semejanzas y diferencias entre dos 
o más objetos, personas o hechos. 

+ resumir: ayuda a elegir los he
chos relevantes y dejar de lado lo 
accesorio. 

+ observar: implica mirar con aten
ción y ser capaz de obtener infa
mación. 

+ clasificar: consiste en ordenar 
objetos en categorías o grupos. 

+ interpretar: permite extraer 
significado a partir de determina
das experiencias. 

+ formular críticas: consiste en 
enseñar a observar tanto los as
pectos positivos como los nega
tivos. 
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+ buscar supuestos: permite di
ferenciar los hechos concretos de 
los supuestos no comprobados. 

+ imaginar: es el punto de partida 
para la creatividad y la aplicación 
de conocimientos anteriores. 

+ reunir y organizar datos: 
orienta a los alumnos para que 
puedan ubicar las fuentes de in
formación que necesitan . . 

+ formular hipótesis: permite 
comprender que cada sugerencia 
es sólo una de las muchas formas 
de pensar una solución. 

+ aplicar hechos y principios a 
nuevas situaciones: consiste 
en transferir antiguas experien
cias a situaciones novedosas. . 

+ tomar decisiones: permite la 
evaluación de sentimientos, creen
cias, aptitudes y razonamientos pa
ra decidir cuáles son los más ade
cuados frente a una acción a em
prender. 
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Cuál es la mejor 
propuesta 

A la hora de plantear la didáctica. 
valen los trabajos individuales, en 
grupos, las clases frontales o una 
combinación de cualquiera de los 
sistemas. El desafío más grande es 
escapar a la idea de ··esto es lo único 
que se puede hacer, y nada más". 
Para enseñar cualquier concepto hay 
dos cuestiones a tener en cuenta. La 
primera es la claridad en la formula
ción del tema y la segunda, definir 
qué tipo de competencias se preten
de que los chicos desarrollen como 
resultado de la clase. 
Un mismo tema puede ser abordado 
para desarrollar diferentes aprendiza
jes y, al desarrollar distintas aptitudes 
en los chicos, proveer un punto de vis
ta diferente en cada caso. Al tener en 
cuenta estos aspectos se puede selec
cionar la mejor propuesta didáctica. 
Frente a un mismo tema puede haber 
una clase expositiva con un determina
do tipo de aprendizaje. puede bríndarse 
un disparador para que se organicen en 
grupos. hagan actividades de investiga
ción, repartan tareas. confronten resul
tados y saquen conclusiones. 

Clase frontal o 
grupal. .. o ambas 

Antes de elegir el tipo de clase se deben 
tener en cuenta varios factores: objeti
vo de la clase, edad y etapa evolutiva de 
los integrantes del grupo. materiales 
didácticos disponibles y resultados pre~ 

"E n la tarea 
vios en clases simila
res, entre otros. 
En la clase frontal el 
docente se ubica de
lante de los alumnos 
para explicar algo 
nuevo. Antes de em
pezar. el maestro de
be saber con qué co
nocimientos previos 
cuentan los chicos y, 
desde este lugar, or
ganizar su exposi
ción. El tratamiento 

docente, el trabajo en 
grupo y la 

comunicación entre 
los maestros son las 
claves para lograr 
mejores resultados 

pedagógicos." 

y reúne a los alum
nos. Luego, se plan
tean los roles den
tro de cada equipo, 
se determinan las 
hipótesis de trabajo 
y se realizan las ac
tividades. Durante 
el desarrollo de la 
clase. cada inte
grante del grupo 
debe cumplir con 

del nuevo tema debe tener una es
tructura lógica y llegar a los alumnos 
de manera clara. Aunque la fuente de 
información principal es el docente. 
las opiniones de los chicos importan. 
Y en el trabajo grupal. por ejemplo, el 
maestro define el objetivo de la clase 

diferentes tareas. 
como pueden ser 
investigar. discutir 

y plantear conclusiones. 
Para que la clase -frontal. grupal o 
de otro tipo- sea efectiva debe apelar 
a tres condiciones que los chicos tie
nen, y en abundancia: curiosidad, in
teligencia y capacidad de razona
miento.+ 

OTRO e \~o 

S i el tema elegido es. por ejem
plo, los efectos de la inmigra
ción. la clase se puede plantear 

de formas diferentes: 
Clase frontal: el docente presenta 
un mapa de las corrientes inmigra
torias que llegaron a la Argentina, 
contextualiza el fenómeno inmigra
torio y acompaña la exposición mos
trando diarios de la época y fotos de 
grupos de recién llegados. 
Clase de descubrimiento: la 
maestra pide a los alumnos que revi
sen el árbol genealógico de sus fami
lias para rastrear entre sus antepa
sados la existencia de inmigrantes y, 
si los encuentran. les pide que lleven 
fotos y pregunten de qué pueblos y 
países vino cada uno. También los 
orienta para que sepan en qué otros 
lugares pueden conseguir la informa
ción adicional sobre el tema (archi
vos, bibliotecas, hemerotecas). Con 
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el material reunido por los chicos se 
parte de la situación particular re
presentada por la realidad familiar 
hacia el concepto más general. que 
es la inmigración, con sus causas y 
consecuencias en la realidad. 
Clase frontal y de descubrimien
to: el docente invita a dos hijos de in
migran tes de distintas nacionalida
des para que le cuenten a los chicos 
cómo era la ciudad cuando sus pa
dres llegaron y qué cosas recordaban 
de sus países de origen. Los chicos 
hacen preguntas y, cuando termina la 
visita. el docente completa la clase 
con material audiovisual y la explica
ción de las corrientes inmigratorias. 
sus causas y consecuencias. 
Aunque el tema es el mismo. en todos 
los casos se enseña qué es la inmigra
ción; cada clase tendrá un resultado 
diferente porque las actividades enfo
can aspectos distintos del tema. 



Ni extensión de 
-- primaria ni escuela 

media que comienza 
en séptimo. 

El desafío de incorporar a los que 
quedan afuera, con una propuesta 

de educación de calidad • 

• Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
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Cómo aprovechar 
los intereses de 
los jóvenes 

En este ciclo, los púberes comienzan a desarrollar sus intereses 
extraescolares con más fuerza. Por eso, resulta muy productivo 
aprovechar en el aula estas inquietudes sin que .esto signifique 
enseñarles sólo lo que les divierte. Se trata de buscar la mejor manera 
de que un contenido se convierta en algo significativo para ellos. 

e 
uando se habla de apro
vechar los intereses de 
los jóvenes en la ense
ñanza, la mayoría de las 

_ veces se presentan con-
fusiones. Lo más común es creer que 
se trata de enseñar sólo lo que al chi
co le interesa. Y en realidad, esta 
propuesta apunta a utilizar sus in
quietudes como punto de partida pa
ra un trabajo generati-

ver de qué manera lo que traen los 
chicos puede ser capitalizado por la 
escuela, como puerta de entrada de 
los contenidos. 

Buscar lo significativo 
En todos los aspectos de la vida siem
pre existen riesgos. En este caso. el 

problema sería 
que el docente no vo. Es decir, no se tra

ta de hacer lo que ellos 
quieren y consideran 
divertido. sino de bus
car una vuelta educati
va y movilizadora de 
otros temas. Por ejem
plo, si el tema elegido 
es el fútbol. se puede 
investigar cómo surgió. 
su papel en la sociedad 
de antes y en la de aho
ra, por qué produce 
tanta violencia y pa-

"T rabajar con los 
pudiera separarse 
del interés genuino 
de los alumnos y 
terminara hacien
do lo que ellos 
quieren. No hay 
que perder de vis
ta que la función 
de la escuela es 
abrir una multipli
cidad de campos a 
los que el chico no 

sión. etc. Son muchos 
los puntos de entrada 
que el docente puede 
encontrar para abor-

intereses de los 
chicos no 

necesariamente 
significa enseñar lo 
que a los chicos les 

interesa." 
se acercaría ni 
tendría acceso na
turalmente. 
Entonces. no se 
trata de enseñar 

dar un interés colectivo. Por eso. es 
muy importante que esté atento para 

cosas que a los jóvenes les parezcan 
divertidas sino de buscar la manera 
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de que un contenido se convierta en 
algo signi ficativo para ellos. Una ex
periencia que ilustra muy bien esta 
idea fue la realizada en una escuela 
de mujeres de una villa miseria. Se 
logró que leyeran completa. y ade
más se engancharan. "La Celesti
na ... una obra literaria escrita a fines 
del siglo W ¿Cómo se logró? Traba
jando con ejes como el amor adoles
cente. sus experiencias. cómo vivía 
la mujer en esa época. cómo viven 
ellas. qué pasa en la actualidad, qué 
función tiene la mujer. 

Aprovechar 
el "afuera" 

Los temas a trabajar no necesaria
mente deben surgir en el orden en que 
lo prescribe el ámbito escolar. Los in
tereses impuestos desde el "afuera" 
pueden ser también muy ricos. Por 
ejemplo, el tema de la clonación. Esto 

- sirve en tanto y en cuanto se tome co
mo punto de partida para discutir 
otras cosas. Se puede trabajar desde 
un cuestionamiento ético. desde la re
ligión o los peligros que muchos avan-



ces de la ciencia 
• J ¡ pu eden acarrear, 
_ como sucedió con la 

• bomba atómica. 
A partir de una mirada 

de este tipo. se abren 
una cantidad de as
pectos que en gene

ral la escuela. o los 
de j a 

afuera o "E 
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con la competencia suficien te corno 
para que el día de mañana puedan 
discernir entre lo que es realmente 
significativo y lo que no. 
Para ello. es imprescindible que se 
les permita interactuar con múlti
ples fuentes de información. aunque 
haya algunas que escolarmente sean 
más prestigiosas que otras. Pero to
do es válido: revistas (educa tivas, de 
entretenimiento. de deportes. de mu
jer). radio, televisión. libros, testi
monios de vecinos. enciclopedias. 
diarios. textos escolares y no escola
res. etc. Se les debe enseñar a selec
cionar. comparar y relacionar. pro
cesos que los jóvenes seguirán usan
do el resto de sus vidas. 
Por ello. la escuela debe estar abier
ta y dar acceso a lo nuevo. a lo mo
derno. pero sin desvirtuar aspectos 
de la cultura como la li teratura, el 
arte y los grandes procesos históri
cos. Hay que tener en claro que exis-

s muy 

ten cier tos conoci
mientos a los que la 

los trabaja 
sólo desde 
los intere
ses más in-

mediatos de 
los chicos. 

En síntesis. trabajar 
con los intereses de 
los chicos no necesa
riamente significa en
señar lo que a los chi
cos les pueda llamar 
la atención. A veces. 
sus inquietudes pue
den no ser relevantes 
en términos de cono-

importante que el 
docente esté atento 

para ver de qué 
manera lo que 

traen los chicos 
puede ser 

capitalizado p,or la 
escuela.' 

mayoría de los chi
cos no van a tener 
acceso si no es a tra
vés de lo que ofrece 
la escuela. Y en este 
punto. la problemáti
ca se centra en lo di
dáctico. Los docen
tes deben pensar y 
elaborar la mejor 
manera de presentar 
estas cuestiones pa
ra interesar a los 
chicos sin descuidar 
el rigor de los conte-

cimiento significativo. 

Descubrir 
lo significativo 

Teniendo en cuenta que la obligato
riedad escolar finaliza con la EGB3. 
es importante que los chicos egreseri 

nidos. 
Hoy en día. la conoci

da frase que dice que -el alumno de
be ser el protagonista en el aula" no 
llega a completar las expectativas de 
la transformación educativa: el pro
tagonista debe ser el conocimiento. 
No puede haber progreso en la ense
ñanza y en el aprendizaje si toda la 
atención se centra sólo en las inquie
tudes de los chicos.+ 

Zona Educativa fl) Mayo de 1997 

PL \TOS \ TE\ER E\ CLEYI'\ 
1 

• El docente debe saber escuchar 
y mirar para conectarse con los 
chicos con los que está traba
jando. Si no lo logra. no podrá 
encontrar los intereses que se 
puedan transformar en genera
tivos de actividades. 

• Para una mejor comprensión 
de los alumnos. es importan te 
que los profesores se reúnan y 
planifiquen trabajos conjun
tos. También que analicen en 
grupo diferen tes caminos para 
abordar los intereses de los 
púberes. 

• Un buen ejercicio es trabajar 
con las experiencias de alum
nos que están en el último año 
de EGB3. La idea es aprender e 
informarse de los que están ter
minando: qué actividades les 
gustaron. cuáles no. qué cosas 
faltaron. qué docentes les gene
raron nuevos intereses. En sín
tesis. evaluar sobre lo pasado y 
construir nuevos objetivos a 
partir de esos comentarios. 

• Trabajar y pensar en cómo 
mantener el in terés de los chi
cos sin caer en el facilismo. De
be existir un trabajo y un es
fuerzo en el medio. La diversión 
no garan tiza el aprendizaje. 
Hay muchos casos de ex alum
nos que Juego de unos años re
cuerdan con más aprecio al 
profesor que más les exigió. 

• Plantear el desafío como línea 
de ruptura entre lo que el chico 
haría guiado por su interés y lo 
que el docente le propone. Por
que si esto no se cumple. la es
cuela estaría fallando en su pa
pel de educadora: sería un lu
gar donde el alumno hace algo 
que ya sabe. 
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Hacia una educación 
centrada en la 

formación integral 
La organjzacÍón currÍcular del úlUmo cjclo de la EGB 

propone nuevos criterÍos de formacÍón relacjonados 
con la solÍdarjdad y la educacÍón para el bÍen común, 

a través de contenÍdos y actMdades que apuntan a 
generar espacjos.genujnos de parUcjpacÍÓn de 

alumnos, docentes y escuelas. 

A 
unque en muchos países 
la escolaridad obligato
ria de 1 O años es una 
meta ya arraigada,. la 
articulación entre el se

gundo y el tercer ciclos de la Educa
ción General Básica 

La organización del currículum es 
uno de los puntos más importantes 
de la reforma. Pero ¿qué significa or
ganizar el currículum? Consiste en 
ordenar una totalidad seleccionada 
de temas y darle una cierta configu-

ración que permita 
lograr competen(7°. 8° y 9° años) es 

una experiencia iné
dita para la educa
ción argentina. Por 
lo tanto, requiere de 
un esfuerzo por des
cubrir puntos de 
unión de los trayec
tos escolares entre 
uno y otro ciclo. 

"E l artífice real cias complejas en 
el alumno. El currí
culum tiene que ver 
inicialmente con los 
conten idos selec
cionados por su im
portancia, para la 
formación de alum
nos que aspiren a 
más educación y a 
desenvolverse de 
manera óptima en 
todo tipo de ámbi
tos . Este enfoque 
exige una "nueva 
mirada" sobre los 
chicos que van a 
cursar el EGB3, 

El EGB3 tiene ca
racterísticas pro
pias muy ligadas a 
los modos de apren
dizaje, vida social y 
persona l de l os 
alumnos de 12 a 14 
años. Por eso resul
ta necesario definir 

para concretar la 
organización del 
currículum es el 

docente en el aula, 
haciendo 

participar a los 
alumnos de las 
decisiones." 

con claridad sus objetivos. proble
mas y propuestas para lograr una 
formación íntegra de los preadoles
centes. 

que considere las particularidades 
de su edad y modo de vida, es decir. 
su emocionalidad. su relación con los 
otros. sus inquietudes acerca de ser 
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adulto. acerca de la vida. el éxito. el 
fracaso. la futura pareja. las ruptu
ras. los modelos. etc. 

Orientar los intereses 
La nueva mirada apunta a organizar 
los espacios curriculares creando las 
mejores oportunidades posibles. pa
ra que el conocimiento impartido en 
el tercer ciclo tenga verdadera rela
ción con los intereses de los púberes. 
Para esto. nada mejor que enfrentar 
problemas concretos que se deban 
resolver. 
Los chicos deben ser los verdaderos 
partícipes de las decisiones. y para 
ello hay que conciliar sus propias ne
cesidades con las del conocimiento y 
la sociedad en un amplio espacio de 
decisión y de capacidad organizativa 
por parte de la comunidad escolar. 
que abarca a docentes. directivos y 
alumnos. 
El docente sondeará en sus alumnos 
qué cosas o problemas le interesan 
de su ciudad, por ejemplo la salud o 
el medio ambiente. y deberá orien
tarlos y contenerlos en un proyecto 
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de posible realización. A través de 
metodología y motivación, el alumno 
iniciará investigaciones de acuerdo 
con sus capacidades, para proponer 
los pasos a seguir en la solución del 
problema, consultará diversas fuen
tes de información e interpretará los 
datos recogidos. Se ocupará de las 
problemáticas que le interesen y po
drá combinar los temas que están en 
un libro con lo que sucede en la rea
lidad. De esta manera, aprenderá có
mo acceder a esa realidad a través 
de un conocimiento significativo y . 
útil · para su formación, y cómo apl
icar esos conocimientos de manera 
fructífera . 
Desarrollar este tipo de actividades 
requiere de un compromiso fuerte 
con la tarea, pero no sólo de los 
alumnos, sino también de los docen-

En 1996 

tes para que recuperen el nivel de 
motivación y la "alegría de dar clase". 

Educar en la 
solidaridad 

Este compromiso manifiesta la im
portancia de aplicar un "currículum 
integrado" que valore la relación del 
alumno con su ambiente, su gente y 
su país, en el marco de una educa
ción globalizada. 
Educar ciudadanos sensibles es una de 
las consignas más firmes de la organi
zación curricular en la última etapa de 
la EGB. Educar a los chicos en la soli
daridad. capaces de ser miembros de 
un grupo y de ayudar a otros, dejando 
de lado prejuicios y marginaciones. 

142 escuelas pudieron 
La aplicación direda de impuestos para la adquisición de materiales y/o 

equipamientos a través de Crédito Fiscal benefició durante el año 
pasado a 142 ESCUELAS Y CENTROS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL. 

Ud. también puede 
Sus proyectos e inquietudes son nuestras acciones futuras. 

Acérquese a nosotros 

Instituto Nacional De Educación Tecnológica 
MINISTERI O DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION 

Av. Independencia 2625 -Capital Federal 

Tel: 943-0507 



En general. los preadolescentes es
tán muy predispuestos a los temas 
que significan ayudar a otros. Por 
eso. es posible pensar en la organi
zación de los contenidos a partir de 
""miradas de conjunto·· donde conver
jan diferentes disciplinas sobre un 
mismo problema. Un productivo in
tercambio de saberes permitirá ge
nerar proyectos para que los escola
res transiten el conocimien-
to de manera dinámica, co
mo la realidad misma. 
Teniendo en cuenta las in
quietudes propias de la 
edad, es necesario mirar in
terrogativamente el mundo 
que nos rodea. para que el 
alumno pueda identificar 
problemas y desarrollar pro
yectos de trabajo que pueden 
incluir también aspectos ta
les como los medios de co
municación y las tecnolo
gías. como la informática y 
las telecomunicaciones. 
El diseño curricular por proyectos po
ne énfasis en pensar. planificar. anti
cipar. hacer. evaluar. sentir. creando 
puentes entre los conocimientos coti
dianos y los científicos. fortaleciendo 
la sensibilidad de los púberes hacia 
los problemas sociales. 

El papel de la escuela 
La organización temática no tendrá 
una forma única para todas las es
cuelas. Las provincias. a través de 
sus gobiernos y ministerios de Edu
cación. organizan los conocimientos 
que corresponden a cada ciclo. de 
acuerdo con un acercamiento mayor 
a la realidad de sus escuelas. El ar
tífice real para concretar la organi
zación del currículum es el equipo 
docente y el docente en el aula. ha
ciendo participar a los alumnos en 
las decisiones. 
Trabajar sobre la base de un currícu
lum integrado es enseñar a obtener 
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información. desarro
llar competencias y to
mar decisiones con 
una mentalidad solida
ria con el resto de los 
países y culturas. Pro
pone considerar los in
tereses de las futuras 
generaciones. acep
tando con respeto la 

La organización de contenidos esti
mula un espacio creciente de auto
nomía de las escuelas. que se sus
tenta sobre una enseñanza social
mente significativa y los alumnos, 
con sus cul tu ras. interrogantes y mo
dos de acceder al conocimiento. 

diversidad cultural. sin convertirla 
en marginación. 

Contenidos por 
capítulos de Jos CBC 

Aplicar esta forma de currículum in
tegrado requiere 

El ordenamiento de los contenidos es 
básicamente el mis
mo para 7°. 8° y 9° 
años: matemáticas. 

escuelas con una 
gran autonomía pa
ra adecuar conoci
mientos y prácticas 
en estos proyectos. 
Las provincias mar
can. a través del di
seño curricular. una 
r esponsabi l idad 
compartida en torno 
al cumplimiento de 
ciertas normas mí
nimas para la esco
laridad. Pero cada 
escuela deberá 
aprovechar al máxi
mo el espacio de li-
bertad otorgado pa-
ra priorizar su ex-
periencia vital que 

"E 1 gran desafío es 
lograr la 

convergencia entre el 
saber significativo 

para la sociedad y los 
interrogantes 

genuinos de los 
alumnos." . 

lengua. ciencias so
ciales. ciencias natu
ra l es. tecnol ogía . 
educación física, edu
cación artística. idio
mé! extranjero y for
mación ética y ciuda
dana. Lo que varía es 
la profundización de 
algunos temas por 
disciplina: por ejem
plo: dentro del bloque 
de las ciencias natu
rales. a qué materia 
le van a dar más peso 
entre química. física 
o biología. 

le dará. en cada lugar. su sello y el es
tilo propios. 

La. obligatoriedad 
del tercer ciclo de la EGB implica 
una innovación educativa muy audaz. 
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considerando que vi
vimos en una socie
dad globalizada que 
demanda educar pa
ra el trabajo. Para 
profundiZar en un 

aprendizaje laboral, se trabaja en el 
desarrollo de proyectos tecnológicos 
que parten de la realidad circundan
te y exigen que el alumno se apropie 
de saberes cada vez más complejos, 
sin por ello, dejar a un lado esa rea
lidad tan rica en problemas y estímu
los posibles de concretar y resolver 
mediante proyectos. 
El gran desafío de la organización de 
los contenidos es lograr la conver
gencia entre el saber significativo 
para la sociedad y los interrogantes 
genuinos de los alumnos. Es decir, 

E G B 3 

educar en los valores de una socie
dad democrática y pluralista que 
busca la igualdad de oportunidades y 
el compromiso legítimo de sus ciuda
danos. incluso desde las primera 
etapas de su educación. a través de 
nuevos puntos de unión entre los 
aprendizajes básicos adquiridos en 
la escuela y la experiencia de vida. 

Formación 
responsable 

Las decisiones curriculares. espe
cialmente diseñadas para la EGB3, 
deberán realzar la gran incidencia de 
la calidad y variedad de las fuentes 
de información y los recursos de la 

enseñanza. para favorecer los proce
sos de apropiación del conocimiento 
por parte de los chicos. 
Los principales criterios a seguir es
tán vinculados con guiar la transfor
mación curricular hacia la igualdad 
de oportunidades. priorizar la recu
peración del valor de la docencia y 
consolidar los intercambios y las vin
culaciones jurisdiccionales. 
Estos criterios confirman la pro
puesta de una educación sensi
ble, que valorice la diversidad cultu
ral y acerque a los preadolescentes 
al cumplimiento de metas elevadas 
de educación y de inserción social 
como ciudadanos plenos.+ 

Para esta nota se consultó material elaborado 
por Graciela M. Carbone. 

Ministerio de Cultura y Educación_ de la Nación 
Unidad de Pubhcaciones del MCyE 

P"IZZurno 935 P.B. 
(1 020) Capital 

y Educación de la Nación 
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ED U CACIÓl\ POLIMOOAL 

¿Cómo se llegó 
a los CBC de 
polimodal? para la 

FEBRERO DE 1997 En esta nota explicamos los pasos 
que se siguieron para llegar, 
finalmente, a la aprobación de los 
Contenidos Básicos Comunes para 
la educación polimodal, y 
revisamos cada uno de sus 
capítulos. ¿Cómo se desarrolló el 
proceso de consultas para definir 
el contenido? 

L 
os nuevos Conteni
dos Básicos Comu
nes (CBC) y los Con
tenidos Básicos 

Orientados (CBO) =~--............... .._.~-..---.-..J para la educación polimodal, 
recientemente aprobados luego de 
un extenso proceso de consultas. jor
nadas y seminarios de discusión, se 
convierten en un paso de significati
va importancia en el proceso de 
transformación educativa. 
El camino que se recorrió se inicia 
en 1995. cuando son estudiados to
dos los aportes hechos por los con-

sultores de los 
CBC de EGB que también se referían 
a la educación polimodal. Como con
secuencia de este estudio. se decide 
organizarlos en los mismos capítulos 
para lograr una secuencia lógica de 
toda la educación argentina obligato
ria y posobligatoria. 

¿QL ~: tEs n1n \ tos CBC P\R \ SER EUL e \t:lú' 1)otmou \L '! 

A pesar de ser un aspecto sumamen
te importante. los CBC de polimodal 
solos no alcanzan para transformar 
una escuela media actual (bachille
rato. comercial. técnica. etc.) en co
legio polimodal. Hacer esto sería 
pensar que la transformación educa
tiva se reduce a cambiar los conteni
dos. Esto, a pesar de ser un aspecto 
imprescindible, no alcanza. ¿Qué 
otras cosas faltan ? 
• Los CO. o sea, decidir qué orien

tación de polimodal tendrá el nue
vo colegio. Estos CO también es
tán aprobados por el Consejo Fe
deral y las escuelas los recibirán 
próximamente. juntamente con 
los CBC. 

• Los CD. o sea los contenidos dife-

renciados que debe decidir cada 
escuela. pero que no son meros 
"temas" sino la base de los proyec
tos de trabajo y de resolución de 
problemas que ofrecerá la escuela. 
Es el recorte de realidad y de pro
blemas que la escuela decide prio
rizar para que sus alumnos puedan 
"aprender haciendo". o sea logren 
competencias además de saberes. 

• La nueva organización institucio
nal-curricular. La nueva educación 
polimodal no funciona como un se
cundario tradicional. El Anexo 11 
de la resolución 1810/96 avanza 
con una propuesta para realizar 
experiencias en este orden. 

• Los TTP. Toda la Educación Poli
modal está orientada a formar ca-
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pacidades generales para inser
tarse en el mundo laboral (y para 
ingresar en el nivel superior). Pe
ro también toda escuela polimodal 
de cualquier orien tación debe ofre
cer a sus alumnos la oportun idad 
de completar esas capacidades ge
nerales con el aprendizaje de las 
capacidades específicas que le 
permitan trabajar en un campo 
ocupacional concreto: o sea cursar 
los trayectos técnico-profesionales 
(TTP). Esto no quiere decir que to
dos deban ofrecerlos en su propio 
edificio, pero sí que deben tener en 
cuenta cuáles existen en la zona, 
cuáles son los más promisorios y 
hasta articular muchas veces sus 
CD con alguno de ellos. · 



EDUCACIÓN POLIMOD \L 

"H ay que transfor-
Apareció así la pri
mera edición de los 
CBC para la Escuela 
Polimodal que tuvo 
difusión en un primer 
circuito federal, y 
que estuvo compues
ta por nueve capítu
los (Lengua, Mate
mática, Ciencias a-

mar la formulación 
de los problemas: se 
enuncian de manera 
muy matemática y 
tienen poco que ver 

con la realidad." 

dp las observacio
nes realizadas, se 
decidió. por con
senso general. 
que Lengua Ex
tranjera se esta
bleciera como un 
nuevo capítulo de 
los CBC para la 

turales. Ciencias So
ciales. Tecnología, 
Educación Artística, 
Educación Física. 
Formación Ética y Ciudadana, y Hu
manidades). 
La respuesta de los especialistas a 
esta propuesta hizo surgir la necesi
dad de crear dos espacios: una For
mación General de Fundamento 
(FGF) común y una Formación 
Orientada (FO) de cada modalidad. 
Los Contenidos Básicos Orientados 
(CBO). que están totalmente articu
lados con los CBC. comienzan así a 
circular en el circuito nacional a tra
vés de las universidades, los institu
tos de profesorado. los colegios y las 
reuniones regionales. 

Se agrega 
un nuevo capítulo 

Desde el momento en que los CBC 
comenzaron a circular en 1996. se 
empieza a recibir una gran cantidad 
de aportes de numerosas entidades. 
de personas jurídicas y físicas y a 
realizarse seminarios de trabajo con 
docentes, reuniones y encuentros re
gionales en todo el país. donde el re
clamo coincidía en la gran importan
cia de la lengua extranjera. Anterior
mente, es decir hasta la reciente 
aprobación en el mes de febrero de 
los CBC para la escuela polimodal, 
Lengua Extranjera conformaba uno 
de los bloques que estaba dentro del 
capítulo de Lengua . Contem plan-

• Lengua y Literatura: especial én
fasis en la argumentación y el do
minio de la palabra pública oral y 
escrita. Iniciación en lenguajes es
pecializados y estudio de la comu
nicación social y la apreciación li
teraria. El estudio de la literatura 
en la educación polimodal profun
dizará la diferenciación de los gé
neros literarios y la relación entre 
el texto literario, su contexto his
tórico y el movimiento estético al 
que pertenece. 

• Lenguas Extranjeras: la amplia
ción del espectro de opciones es lo 
que posibilitará el aprendizaje de 
dos o más lenguas. en diferentes 
niveles, a lo largo de toda la edu
cación formal. 

• Matemática: mayor nivel de siste
matización. integración y abstrac
ción, en lo conceptual. vinculado 
con procedimientos que posibili
ten la resolución de situaciones 
problemáticas. 

• Ciencias Naturales: acceso a los 
conocimientos básicos que permi
tan analizar y explicar los fenóme
nos y procesos del mundo natural 
vinculados con problemáticas sani
tarias (que hacen al mantenimiento 
y preservación de la salud del hom
bre). del medio ambiente y de pro
cesos de la industria química. 

• Ciencias Sociales: paso a los sabe
res básicos que permitan conocer. 

Zona Educativa ~ Mayo de 1997 

escuela polimodal, agregándose así a 
los nueve antes mencionados. 
Finalmente, en la XXX Asamblea Ex
traordinaria del Consejo Federal de 
Cultura y Educación, realizada el 25 de 
febrero de este año, fueron aprobados 
los Contenidos Básicos Comunes (CBC) 
y los Contenidos Básicos Orientados 
(CBO) para la educación polimodal.+ 

comprender, explicar e interpretar 
las situaciones y procesos sociales 
contemporáneos. en sus dimensio
nes espaciales y temporales. 

• Tecnología: la práctica con los 
elementos técnicos adecuados fa
voreciendo el avance en la forma
ción de una cultura tecnológica 
básica, integral. crítica, ética y 
polivalente. 

• Formación Ética y Ciudadana: ésta 
exige y propicia espacios de inte
gración que permitan a los jóvenes 
vincular los conocimientos. creen
cias, capacidades y valores adqui
ridos en el seno de su familia y de 
sus grupos de pertenencia, con el 
sentido de la justicia. la defensa de 
la democracia y el compromiso en 
favor de los derechos humanos. 

• Humanidades: conceptos y proce
dimientos que favorecen la indaga
ción acerca de los seres humanos 
y sus modos de conocer y actuar. 

• Lenguajes Artísticos y Comunica
cionales: apertura a diferentes 
lenguajes artísticos y comunica
cionales vinculados con otros cam
pos del conocimiento y privilegian
do un abordaje integrado y próxi
mo a la cultura del adolescente. 

• Educación Física: acceso a una 
educación que integra cuerpo y 
movimiento relacionado con la sa
lud. el ambiente y las capacidades 
de interacción con otros. 



Primer Sistema Educativo Privado de Televisión por Cable 

Lunes 2 
09.00 y 14.00 2°EGB Relacionando fracc. con decimales- Números grandes MAT. Interpretación de núm. decimales. 
09.30 y 14.30 2°EGB Proporciones en gráficos- Números grandes MAT. Comparación de gráficos. 
10.00 y 15.00 POLI Etica científica TECNO.Naturaleza y tecnología. Su evolución EN GUÍA. 
10.30 y 15.30 2•13 •EGB Frog: Rendimiento energético TECNO. Formas prácticas de ahorrar energía. 

Martes 3 
09.00 y 14.00 PROYECTO ESCUELA Prod. Nac. Educable Proyectos institucionales presentados por los alumnos. 
09.30 y 14.30 POLI Ingeniería natural GEO ARG. Prod. Nac. Educable- Puente del Inca, Costanera Sur,esteros. 
10.00 y 15.00 POLI Buenos Aires desde el puerto GEO ARG. Prod. Nac. Educable - La ciudad y el puerto. 
10.30 y 15.30 3°EGB/POLI Belgrano HIS.ARG. Prod Nac Educable- Campaña militar y actividad política EN GUÍA. 

Miércoles 4 
09.00 y 14.00 POLI Un violín en la cabezal BIOLOGÍA. Cómo funciona el cerebro. 
09.30 y 14.30 3°EGB Anfibios BIOL. Evolución del agua en la Tierra. 
10.00 y 15.00 3°EGB Contaminación y terremotos QUIMICA. Alteraciones químicas y desastres naturales. 
10.30 y 15.30 EDUC. INICIAL Pico, pico, pong. Dibujemos un mapa. 

Jueves 5 
09.00 y 14.00 DOCENTES SALA DE PROFESORES Prod. Nac. Educable Notas, Novedades.Inforrnaciones. 
09.30 y 14.30 POLI Educación y escuela FORMAC. ÉTICA Y CIUD. Qué aprendemos y cómo enseñarnos. 
10.00 y 15.00 2• EGB/POLI Trat. de efluentes cloacales ECO. Prod Nac. Educable. Trenque Lauquen ecológica. EN GUÍA. 
1 0.30 y 15.30 EL DOCENTE PROGRAMA . Programa seleccionado por los maestros, el mes anterior. 

Viernes 6 
09.00 y 14.00 POLI Van Gogh y Picasso ARTE. Selección de obras. El proceso de creación. 
09.30 y 14.30 3• EGB Orquesta estudiantil de Buenos Aires ARTE. 50 ejecutantes jóvenes interpretan diversos temas. 
10.00 y 15.00 POLI. La Comedia Francesa 1 LITERATURA. El teatro "detrás de la escena". 
10.30 y 15.30 POLI Don Segundo Sombra LITER. Prod. Nac. Educable R. Güiraldes y el perfil gaucho. 

Lunes 9 
09.00 y 14.00 2•EGB Razonamiento y resolución MAT. Trabajar con números grandes. 
09.30 y 14.30 3°EGB La historia del cero MAT. Historia de la informática y de las computadoras. EN GUÍA. 
1 0.00 y 15.00 POLI El pan TECNO Prod. Nac Educable Proceso de fabricación EN GUÍA. 
1 0.30 y 15.30 2°/3°EGB. Frog: Formas alternativas de energía. TECNO.El sol como fuente de energía. 

Martes 10 
09.00 y 14.00 PROYECTO ESCUELA Prod. Nac. Educable Proyectos institucionales presentados por los alumnos. 
09.30 y 14.30 POLI Economía y ambiente GEO ARG Prod. Nac. Educable. Diversidad de biornas. Aprovechamiento. 
10.00 y 15.00 3° EGB Leyes, sociedad y comercio HIST Metáforas sobre el poder del estado. 
10.30 y 15.30 3• EGB/POLI Invasiones inglesas HIST Prod. Nac. Educable Análisis histórico, político, eco y social. 

Miércoles 11 
09.00 y 14.00 POLI Un violín en la cabeza 2. BÍOLOGÍA Cómo funciona el cerebro. 
09.30 y 14.30 3°EGB Reptiles. BIOLOGÍA Sus características. 
10.00 y 15.00 2°/3° EGB. Estados de la materia FISICA Análisis del comportamiento de la materia EN GUÍA. 
10.30 y 15.30 EDUC. INICIAL. La naturaleza. Los organismos vivos. 

Jueves 12 
09.00 y 14.00 DOCENTES SALA DE PROFESORES Prod. Nac. Educable Notas, noved,ades e información. 
09.30 y 14.30 3• POLI. El impacto del alcohol FORM.ÉTICA Y CIUD. Una enfermedad que afecta a los adolescentes. 
10.00 y 15.00 3° EGB Destrucción del suelo ECO Talas masivas, erosión. 
1 0.30 y 15.30 EL DOCENTE PROGRAMA.Programa seleccionado por los maestros, el mes anterioi". 

Viernes 13 
09.00 y 14.00 2• EGB/POLI El Festival Danjiri ARTE. Carrozas náuticas en competición. 
09.30 y 14.30 3• EGB Orquesta Estudiantil de Buenos Aires ARTE Astor Piazzolla ejecutado por jóvenes artistas. 
10.00 y 15.00 POLI La comedia francesa 2 ARTE El teatro "detrás de la escena" . 
10.30 y 15.30 POLI Guillermo Hudson LITER Prod Nac Educable Análisis de la obra y biografía del autor. 

Lunes 16 
09.00 y 14.00 2• EGB Estimaciones y redondeo MAT. Métodos estimativos. 
09.30 y 14.30 3°EGB Cálculo de probabilidades MAT. Resultados deseados y posibles. 
10.00 y 15.00 POLI Optica TECNO.Nuestra visión. El Telescopio. La fotografía. 
10.30 y 15.30 ¡• EGB Acuarios y buceo TECNO.Armado de un acuario con elementos simples. 

EN GUIA Ver descripción completa incluida en la Gufa Didáctica Educable 



09.00 y 14.00 PROYECTO ESCUELA Prod.Nac. Educable Proyectos institucionales presentados por los alumnos. 
09.30 y 14.30 I0/2°EGB. Por qué se muda la gente GEO. Desplazamientos humanos. Razones. 
10.00 y 15.00 POLI La querencia 1 GEO ARG/HIST Prod. Nac. Roberto Chavero Historia de vida: Atahualpa Yupanqui. 
10.30 y 15.30 POLI Orígenes hispano-indígenas HIST Prod. Nac. Educable Análisis de la época colonial. 

Miércoles 18 
09.00 y 14.00 3°EGB Relación mente-cuerpo BIO. Disciplinas científicas para el deporte. 
09.30 y 14.30 3° EGB/POLI Granja educativa 2 Prod Nac Educable Avances tecnol. en ing. genética. 
10.00 y 15.00 3° EGB La cal y la tierra FISICA. De la piedra a la cal. 
10.30 y 15.30 EDUC. INICIAL Compartiendo. Distintas maneras de compartir afectos y objetos EN GUÍA. 

jueves 19 
09.00 y 14.00 DOCENTES SALA DE PROFESORES Produc. Nac. Educabie Notas, Novedades e información. 
09.30 y 14.30 3°EGB' . De raíces y otras yerbas FORMAC. ÉTICA Y CIUD. Prod Nac Educable La adapt. del gaucho a la ciudad. 
10.00 y 15.00 3°EGB Ciencia y recursos naturales ECO. Tierras cultivables, agua potable. 
10.30 y 15.30 EL DOCENTE PROGRAMA Programa seleccionado por los maestros, el mes anterior. 

Viernes 20 
09.00 y 14.00 
09.30 y 14.30 
10.00 y 15.00 
10.30 y 15.30 

Lunes 23 
09.00 y 14.00 
09.30 y 14.30 
10.00 y 15.00 
10.30 y 15.30 

Martes 24 

2° EGB/POLI. Las grandes obras de París ARTE Obras de arte en París. 
3° EGB/POLI La casa de la música 1 ARTE Introducción a la orquesta EN GUÍA. 
POLI Maurice Béjart ARTE El ballet como arte y como rito. 
3°EGB/POLI Narrativa rural y gauchesca. LITER Prog Nac Educable. Reflejos de la vida del gaucho EN GUÍA. 

2°EGB Decimales y números mixtos M.A:I'EMÁ T. Explicación con dibujos animados. 
2°EGB Estrategias para el cálculo MATEMAT. Procedimientos que facilitan resultados correctos. 
2°EGB Las telecomunicaciones TECNO. Televisión, ondas por satélite, antenas parabólicas. 
1°/2° EGB Frog: Cómo generar electricidad TECNO La generación de la electricidad. 

09.00 y 14.00 PROYECTO ESCUELA Prod. Nac. Educable Proyectos institucionales presentados por los alumnos. 
09.30 y 14.30 2°EGB/POLI Geografía argentina Prod. Nac. Educable Biomas que identifican nuestro país. 
10.00 y 15.00 POLI La querencia Prod. Nac. Roberto Cbavero Historias de vida: Atahualpa Yupanqui. 
10.30 y 15.30 3° EGB Arte precolombino Prod. Nac. Educable Legados de los primeros habitantes del NO argentino. 

Miércoles 25 
09.00 y 14.00 POLI. ¿Qué es la sangre? BIOLOGÍA El fluido y la vida biológica EN GUÍA. 
09.30 y 14.30 3° EGB Geomorfología FISICA Relieve terrestre, mapas, fotografías. satelitales. 
10.00 y 15.00 POLI Propiedes de la luz FÍSICA Alteraciones cromáticas y sus causas. 
1 0.30 y 15.30 EDUC INICIAL La ropa- Distinto tipo de rop. 

jueves 26 
09.00 y 14.00 DOCENTES SALA DE PROFESORES Prod. Nac. Educable Notas, novedades e información. 
09.30 y 14.30 3°EGB Porqué celebramos elecciones y _pagamos impuestos FORMAC. ÉTICA Y CIUD. Dibujos animados. 
10.00 y 15.00 2° EGB/POLI. Desperdicios ECO LOGIA Cambios en la naturaleza provocados por el progreso. 
10.30 y 15.30 EL DOCENTE PROGRAMA Programa seleccionado por los maestros, el mes anterior. 

Viernes 27 
09.00 y 14.00 2° EGB Bulgaria. Alfarería ARTE Relato de un alfarero para conocer su país. 
09.30 y 14.30 3° EGB La casa de la música 2 - ARTE Introducción a la orquesta EN GUÍA. 
10.00 y 15.00 3°EGB/POLI. Líder de la gente, cuento LITER. El respeto por los ancianos. 
10.30 y 15.30 POLI Ricardo Güiraldes LITER Prod. Nac. Educable Análisis de la obra y biografía del autor. 

Lunes 30 
09.00 y 14.00 3° EGB Usando mapas y guías MATEM Ubicación de puntos geográficos. Brújula. 
09.30 y 14.30 2°/3° EGB Medida y área MATEM Experiencias cotidianas para medir superficies. 
10.00 y 15.00 POLI. El oro en la tecnología TECNO Su valor en medicina, tecnología y electrónica. 
10.30 y 15.30 2° EGB Frog: Procedimientos para tratamientos de agua TECNO Su uso, su purificación, su distribución. 

Queda a criterio de los docentes modificar el nivel indicado en cada programa 
Historia Argentina subtitulada para los que tienen dificultades auditivas 
Olimpíada Matemática Argentina, todos los días a las 10:00 y a las 15:00 hs. 
SÁBADOS Y DOMINGOS DE 09:00 A 11:00 Y DE 14:00 A 16:00 HORAS REPASO SEMANAL 

Programas Santa Clara S .A. México 2153 • (1222) Buenos Aires · Argentina · Tel.: (54·1) 308·1286 ·Fax: (54·1) 308·0083 



NOTA DE TAPA 

E G .B 3 

Los CBC en los 
espacios curriculares 

Basándonos en la resolucÍÓn 1810196, en el número 
pasado de Zona Educativa se analizó la estructura 
del tercer ciclo de la Educación General Básica y se 

avanzó en la propuesta de organización curricular. En 
esta ocasión se presenta el texto completo del punto 5 

(segunda parte) de la misma resolución, donde 
aparecen alternativas de organización de los 

Contenidos Básicos Comunes para todo el último ciclo 
de la EGB. Estas propuestas son sólo indicativas de 

otras muchas que pueden elegirse. 

Resolución t 810/96 
Segunda parte 

5) Organización de los CBC en 
los espacios curriculares 

Por su configuración más compleja, producto de la articu
lación de diversas disciplinas, algunos capítulos de CBC 
presentan mayores dificultades a la hora de definir cómo se 
organizan y secuencian los contenidos en los distintos espa
cios curriculares. en cada uno de los tres años del Ciclo. 
Tal es el caso de Ciencias Sociales. Ciencias Naturales, Edu
cación Artística, Tecnología y Formación Ética y Ciudadana. 
En los demás capítulos (Lengua-Lengua Extranjera. Mate
mática y Educación Física) la discusión se centrará en la 
secuenciación de los contenidos al interior del espacio cu
rricular. ya que hay consenso en que a cada uno de ellos 
corresponde un espacio curricular propio. Dadas las ca
racterísticas que ha tenido hasta ahora la formación do
cente en nuestro país, estos casos tampoco plantean difi
cultades a la hora de pensar el perfil del docente que los 
tomará a su cargo. 

Con respecto a los capítulos más problemáticos. si bien 
existen variantes entre ellos que consideraremos al tratar 
cada uno, podemos decir que las alternativas se ubican en 
el amplio espectro de posibilidades que van desde una pro
puesta interdisciplinaria hasta una disciplinar, sin si tuar
se estrictamente en ninguno de estos dos extremos. ya que 
son más propios del ámbito académico que del escolar. 
En cuanto a las propuestas de integración de co.ntenidos. 
que se denominan genéricamente "areales", hay también 
múltiples variantes posibles. Sin considerar aquí aquellas 
que parten de una organización en espacios curriculares 
disciplinares que exigen una articulación institucional (cons
tituir departamentos o áreas de materias afines, por ejem
plo) y sin pretender ser exhaustivos. se pueden mencionar: 
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+ las que proponen una combinación de contenidos de di
ferentes disciplinas que se abordan desde su especificidad. 
+ las que proponen contenidos integrados en función de 
ejes problemáticos que desdibujan las lógicas disciplinares. 
Las fortalezas de este tipo de propuestas son: 
+ Permiten organizar propuestas con menor cantidad de 
espacios curriculares de cursada simultánea. 
+ En el caso de lograr una efectiva integración de conte
nidos. ofrecen la posibilidad de un aprendizaje más signi
ficativo. 
Sus debilidades se relacionan con: 
+ La falta de consenso entre los especialistas de distintas 
disciplinas respecto de las posibilidades y formas de inte
gración de saberes provenientes de los distintos campos. 
+ La formación disciplinar de los docentes. 
+ La dificultad, por razones de costos. del trabajo simul
táneo de docentes de distintas disciplinas. en un mismo 
espacio curricular. 
+ La carencia. por lo menos en lo inmediato, de materia
les didácticos organizados con criterios de integración de 
contenidos: 
En cuanto a las propuestas sustentadas en la organización dis
ciplinar de los espacios curriculares. sus debilidades han sido 
suficientemente comprobadas en la escuela media tradicional: 
+ Fragmentación del conocimiento. 
+ Número excesivo de espacios curriculares. al subdividir 
los correspondientes a cada capítulo en dos o más asigna
turas disciplinares. 
Estas debilidades se pueden relativizar si se estructuran 
espacios con ejes disciplinares. pero con apertura multi
disciplinar. es decir, articulados con conocimientos pro
pios de otras áreas o disciplinas. o en instancias institu
cionales de trabajo conjunto. 
Entre las fortalezas de este tipo de organización curricu
lar-se puede considerar su mayor viabilidad en razón de: 
+ su semejanza con las propuestas curriculares actual
mente en vigencia. 
+ el pyrfi! de los profesores con que el sistema educativo 
cuenta. 
La · cuatrimestralización puede ser una opción frente al 
problema del incremento de los espacios curriculares si 
se opta por una propuesta más disciplinar. 
A ·continuación se presentan propuestas alternativas de 
organización de los CBC en distintos espacios curriculares 
a Jo largo de todo el ciclo para los capítulos Educación Ar
tística. Tecnología. Ciencias Sociales. Ciencias Naturales y 
Formación Ética y Ciudadana. 

a) Educación Artística 

Alternativa 1 

7° .\\0 8° .\\0 9° .\\0 

Uno de los cuatro 
lenguajes 

propuestos por 
los CBC 

(Plástica o 
Música o Teatro 

o Expresión 
Corporal) 

Diseño y 
Producción 
Artística 

(Producción que 
articule los 
lenguajes 

aprendidos por 
los alumnos) 

La propuesta es que los alumnos cursen dos de los cua
tro lenguajes. en años sucesivos. En el caso de existir dos 
o más cursos por cada año de EGB3, la institución podría 
ofrecer espacios curriculares para todos los lenguajes y 
los alumnos optar entre ellos. independientemente de la 
sección o año al que pertenezcan. Esto requiere una or
ganización que permita que estos espacios se desarrollen 
en el mismo día y hora. 
Cada uno de estos espacios curriculares se organizaría a 
partir de idéntico~ ejes temáticos, lo que aseguraría la 
adquisición de los conocimientos básicos generales del 
área y comunes a todos los lenguajes. 
Requeriría la constitución de un área instituc.ional, para 
que aun cuando cada docente se haga <;argo del espacio 
curricular de su especialidad. se realice una ·planificación 
conjunta en torno a los mismos ejes. con el objetivo de 
asegurar la coherencia y la articulación. 
En el noveno año se propone un espacio de Diseño y Pro
ducción Artística, que articule los lenguajes aprendidos 
por los alumnos de los distintos grupos. con eje en uno de 
ellos. Por ejemplo: 
Teatro: creación colectiva y/o montaje de texto de autor. 
Expresión corporal: montaje de una obra coreográfica. 
Música: puesta en escena de una canción con desarrollo 
argumental y danza. 
Plástica: video clip. 
En caso de que una provincia quiera que los alumnos lo
gren las competencias básicas de las cuatro disciplinas 
que integran el área. podrá tomar el máXimo de carga ho-
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raria sugerido (96 hs. reloj anuales) . y -eventualmente
incrementarla. Ello supondría conformar dos espacios cu
rriculares anuales. aspecto que debería ser evaluado a la 
luz de lo analizado en el punto 3 de este documento ("'Can
tidad de espacios curriculares··) . 

Alternativa 2 

. ' ·¡ 

7o - 30 -· go -~no · .no · · .¡\\O·· · < . ' 
- & • ,i 

1er. cua trimestre ler. cuatrimestre 
Teatro Música 

2do. cuatrimestre 2do. cuatrimestre 
Plástica Expresión 

Corporal 

Diseño y 
Producción 
Artística 

Introduce como variante a la Alternativa L la cuatrimes
tralización de los espacios curriculares de 7° y so años. de 
modo que codos los alumnos aprendan los cuatro lengua
jes. Requiere una reorganización de los contenidos de mo
do que puedan ser abordados en menor tiempo. 
La secuencia en que se presentan los distintos lenguajes 
en 7° y so es sólo a los efectos de ejemplificar. El modo en 
que se establezca dicha secuencia dependerá de las posi
bilidades de la institución para ofrecer estos espacios y 
del itinerario que sigan los alumnos. en el caso de que 
puedan optar. 

Alternativa 3 

' . . ·. - ·.~. . • - ..,. ·:t~- •Vf'"". :.-·· -~ . .. ..... , 

7° A:\0 ' .. . 8°.'.¡\:\0" -. ,· 9° ,\S(v .-:-~ 
• '· '1 • .. ..... .:.. 

Lenguajes 
integrados 

Lenguajes 
integrados 

Lenguajes 
integrados 

Esta alternativa requiere una capacitación intensa y espe
cífica de los docentes. espacios institucionales para el tra
bajo conjunto y/o la designación para un mismo espacio 
curricular de más de un profesor -con perfiles distintos
para trabajar en forma simultánea. Evidentemente, esta 
última posibilidad supone el incremento de la planta fun
cional. y por ende. costos más altos. 

b) Tecnología 

Alternativa 1 

Procesos metal
mecánicos y 

electromecánicos 

Electricidad. 
Control 

electromécanico 
Informática 

Electrónica 
Control automático 

Se organiza sobre la base de los contenidos del segundo 
bloque de los CBC. alrededor de los cuales se estructuran 
los contenidos de los otros bloques (inclusive tecnologías 
de gestión). 
En esta alternativa. ,en el so año, Tecnología sería desa
r·rollada por un docente que pudiera también abordar los 
contenidos de Informática. 

Alternativa 2 

1 er. cuatrimestre 1 er. cuatrimestre 
1 er. cuatrimestre Electromecánica Tecnologías de 

In formática y electricid~d Gestión 

2do. cuatrimestre 
Procesos metal

mecánicos 

2do. cuatrimestre 
Electrónica 

Control 
automático 

2do. cuatrimestre 
Proyecto 

Tecnológico 

En esta alternativa, en el 7°. so y go años. Tecnología se 
subdivide en cuatrimestres a fin de poder ajustar los per
fi les docentes requeridos a la especificidad de los conte
nidos en cuestión. 

e) Ciencias Naturales 

Alternativa 1 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias de la 
Vida y de 
la Tierra 

Ciencias Físicas 
y Químicas 
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Este ejemplo propone espacios curriculares anuales en 
los que se combinan contenidos de los diferentes bloques. 

. Así, en 7° se reúnen contenidos pertenecientes a todos los 
bloques: en 8°. contenidos -de los bloques 1 y 4, y en go 
contenidos de los bloques 2 y 3. 

Alternativa 2 

7° .ÜO S0 ,\~0 9° .-\\0 

Ciencias 
Naturales 1 

Ciencias 
Naturales 11 

Ciencias 
Naturales 111 

Este ejemplo propone la distribución de los contenidos de 
los distintos bloques en cada uno de los años de EGB3 a 
modo de opción areal. 

Alternativa 3 

1 er. cuatrimestre 1 er. cuatrimestre 
Cs. de la Tierra Cs. Físicas y 

Químicas 

2do. cuatrimestre 2do. cuatrimestre 
Cs. Biológicas Cs. Biológicas 

1 o cuatrimestre 
Cs. Físicas 

2° cuatrimestre 
Cs. Químicas 

En este ejemplo de cuatrimestralidad, ··ciencias de la Tie
rra .. incluye los contenidos pertenecientes al bloque 4 del 
Capítulo de Ciencias Naturales y .. Ciencias Biológicas", los 
del bloque 1. 
Con el nombre de "Ciencias Físicas y Químicas .. se agru
pan algunos contenidos de los bloques 2 y 3. Los demás 
contenidos del bloque 2 se incluyen en "Ciencias Físicas .. 
y los del 3, en "Ciencias Químicas ... 

d) Ciencias Sociales 

Alternativa 1 
Esta propuesta define espacios curriculares anuales multi
disciplinarios. integrando los diferentes bloques del capítulo. 

Hay una distribución de los contenidos de los bloques 1 y 
2 a lo largo de los tres años, con diferencias en los mar
cos temporales y en las escalas geográficas. Con respecto 
a los contenidos del bloque 3: .. Las actividades humanas y 
la organización social'" se despliegan en los tres años, si
guiendo el criterio de menor a mayor complejidad dentro 
de cada una de las temáticas indicadas en los CBC: rela
ciones sociales y organización social; organización econó
mica; lo político y las formas de lo político y cultura. 

La 

7° A.\0 S0 t\.\0 9° .t\0 

Las sociedades en 
el tiempo y en el 

espacio 

Geografía e histo
ria social 

de la humanidad 

Argentina 
contemporánea 

Transformaciones 
sociales. 

políticas y econó
micas 

América y el 
mundo 

con temporáneo 

Medio ambiente y 
desarrollo. diver
sidad cultural y 

procesos polfticos 
contemporáneos 

Esta misma alternativa puede organizarse también en 
dos espacios curriculares cuatrimestrales por año con 
una organización disciplinar en 7° y 8°. y una multidisci
plinar anual en go año. 

Lb 

Las sociedades en Argentina América y el 
el tiempo y en el contemporánea mundo 

espacio contemporáneo 

Historia social de Historia Argentina Medio ambiente y 
la humanidad Contemporánea desarrollo, 

diversidad cultu-
Geografía ral y procesos 

Geografía General Argentina políticos con-
Contemporánea temporáneos 
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Alternativa 2 

Argentina y 
América 

Las sociedades 
en el tiempo y el 

espacio 

Transformaciones Geografía e histo
sociales, políticas ria social de las 

y económicas civilizaciones 

El mundo con
temporáneo 

Medio ambiente 
desarrollo, diver
sidad cultural y 

procesos político 
contemporáneos 

Sobre la base de la organización de la alternativa 1, se 
propone otra secuenciación de contenidos. 

Alternativa 3 

Geografía Historia de las 
humana y social civilizaciones 

(Hasta las 
revoluciones 
americanas) 

Historia 
contemporánea 

Argentina y el 
mundo 

(Desde la segunda 
mitad del Siglo XIX) 

Se propone una organización estrictamente disciplinar 
para séptimo y octavo, Geografía e Historia respectiva
mente, para plantear un noveno año con contenidos más 
vinculados al bloque 3 (Actividades humanas y la organi
zación social) para ser aplicados sobre las problemáticas · 
de la Argentina Contemporánea. 

Alternativa 4 
Se propone una articulación de contenidos sobre la base 
de dos espacios curriculares disciplinares para séptimo y 
octavo años y un espacio curricular para el noveno. 
Los contenidos del bloque 1 se distribuyen en los espacios 
curriculares de Geografía General y Argentina para 7°, Geo
grafía de América para so y Ciencias Sociales para el 9°. 
Los contenidos del bloque 2 se distribuyen entre Historia 
de las civilizaciones hasta el Mundo Medieval para 7°, 
Historia de las Civilizaciones hasta el Mundo Contemporá
neo para 8° y Ciencias Sociales en 9°. 

Geografía general 
y Argentina 

Historia de las 
civilizaciones 

hasta el mundo 
medieval 

Geografía de 
América y el 

mundo 

Historia de las 
civilizaciones 

hasta el mundo 
contemporáneo 

Ciencias 
sociales 

Argentina y 
el mundo 

Los contenidos del Bloque 3 se distribuyen en los tres 
años. tendiendo a concentrar los de mayor complejidad 
en el go año. 

e) Formación Ética y Ciudadana 

Las alternativas que figuran a continuación organizan los 
CBC de este capítulo combinando tres posibilidades: 
+ contenidos que son transversales a otras áreas (ej. Cs. 
Naturales: El valor de la vida sana. Concepción integral 
de la salud, etc.; Cs. Sociales: La comprensión histórica 
de la Constitución Nacional. Origen histórico y evolución 
de los derechos constitucionales. entre otros). 
+ contenidos que pueden formar parte del espacio de 
Proyectos, Orientación y Tutoría. Tal es el caso, en parti
cular. de los contenidos del bloque 1: "Aprender a ser 
persona··. 
+ contenidos que se desarrollan en un espacio curricular 
propio. Por ej .: los más vinculados con la Ética. los Dere
chos Humanos y la Vida Democrática. 
En las alternativas que siguen sólo se ejemplifica la distri
bución de contenidos en los espacios curriculares propios. 

Alternativa 1 

Ética Ética y vida 
democrática 

Ética y derechos 
humanos 

Esta alternativa reorganiza los CBC que exigen un espacio 
curricular propio en función de tres ejes posibles, uno pa
ra cada año. Los demás CBC se incluyen. como ya se dijo, 
en Proyectos, Orientación y Tutoría o como transversales. 
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Alternativa 2 

7° .\\o 8° .\~O 9° A.\o 

(Se fusiona con 
Proyectos. Orien
tación y Tutoría) 

Ética 
Ética, vida 

democrática y 
derechos humanos 

Esta alternativa propone la fusión de dos espacios curri
culares, integrando los contenidos del bloque 1 de FE y C 
con los de Proyectos, Orientación y Tutoría, por conside
rarlo pertinente para el tratamiento de las problemáticas 
propias del grupo de edad y de las situaciones escolares 
por las que atraviesan. 

t) Proyectos, Orientación y Tutoría 

Dada la importancia que adquiere la función orientadora 
de la escuela en el Tercer Ciclo, se considera que la ins
tancia de Proyectos. Orientación y Tutoría -considerada a 
su vez como Tiempo Institucional- debe tener un espacio 
curricular propio, definido desde las propuestas curricu
lares que elaboren las provincias. En términos generales, 
se podría decir que este espacio atendería a cuestiones 
que podrían agruparse como: tareas de mediación, de for
mación y de proyección. Las primeras se orientan hacia 
las estrategias que favorezcan la retención de los alumnos 
y su mejor desempeño en el ámbito escolar. Las vincula
das con la formación atienden lo relativo a la profundiza
ción en ciertas áreas del conocimiento. Finalmente, las 
tareas de proyección se relacionan con la creación de un 
ámbito de reflexión acerca de las expectativas de los es
tudiantes y sus proyectos de vida. 
En síntesis. la finalidad del trabajo en este espacio es que 
los alumnos puedan: 
+ recibir orientación acerca de sus procesos de aprendi
zaje en las distintas áreas del conocimiento; 
+ habituarse a analizar alternativas y tomar decisiones; 
+ aprender a emplear constructivamente su tiempo libre 
y participar en su comunidad; 
+ conocer sus aptitudes. habilidades, intereses, aspira
ciones, recursos y limitaciones que fundamentan sus deci
siones; 
+ establecer relaciones entre sus características perso
nales y las diversas opciones educativas y laborales; 
+ informarse acerca de las exigencias, condiciones. opor
tunidades y probabilidades de futuros estudios o activida
des laborales; 

+ descubrir oportunidades para el desarrollo de activi
dades vinculadas con la educación no formal que faciliten 
decisiones futuras. 
Desde esta perspectiva, parte de los contenidos a traba
jar en este espacio son, por ejemplo, los del bloque 1, 
Formación Ética y Ciudadana: "Aprender a ser persona". 
La orientación es una función de todos los docentes y 
parte de la tarea cotidiana en el desarrollo de los proce
sos de enseñanza y aprendizaje. No obstante, se sugiere 
que un docente específicamente capacitado o un profe
sional tome a su cargo la articulación de las tareas de 
mediación. formación y proyección y el asesoramiento a 
sus colegas en el desarrollo de las diferentes tareas -pre
ferentemente- con máxima dedicación en la institución. 

g) Espacios de Opción Institucional 

Estos espacios podrán ser ofrecidos por las instituciones 
conforme a sus posibilidades, a los lineamientos que ela
bore cada jurisdicción y a lo que se considere pertinente 
en su ámbito de infl uencia. 
Las instituciones que cuenten con los recursos necesa
rios podrán diseñar estos espacios como instancias de 
opción para los alumnos, ofreciendo diversas alternativas 
entre las cuales puedan elegir según sus intereses, pre
ferencias o proyectos personales. 
A continuación se presentan algunas alternativas a título 
de ejemplo: 
+ intensificación de Lengua Extranjera o inclusión de 
una segunda; 
+ profundización de los CBC correspondientes a alguno 
de los capítulos; 
+ proyectos que integren contenidos de distintos capítu
los de CBC (ej. Proyecto sobre Educación Ambiental, que 
integre contenidos de Cs. Sociales -bloque 1-, de Cs. Na
turales -bloques 1 y 4- y de Tecnología -bloque 4-.); 
+ Taller sobre Educación y Trabajo, para que los alum
nos desarrollen las capacidades requeridas para la ini
ciación en el mundo del trabajo; 
+ proyectos tecnológicos vinculados con alguna proble
mática local o regional; 
+ instancias de articulación con la Educación Polimodal 
que familiaricen a los estudiantes con algunas de sus mo
dalidades.+ 

El texto de esta nota es un fragmento de los anexos de 
la resolución 1810/96. El material completo fue edita
do por el Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación. 
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"LA GESTIÓN ESCOLAR ES lA BASE FUNDAMEN'Il\L DE lA TRANSFOR· 
~IACIÓN DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS" 

Pilar Pozner 
Un diálogo con una destacada investigadora especializada en gestión escolar 

acerca del valor de la capacitación de directores y supervisores. 

L 
icenciada en Educación. 
Pilar Pozner desarrolló 
su tarea como asesora 
para instituciones esco
lares y fundaciones en 

Argentina. Chile y Uruguay. Después 
de hacer una maestría en México y 
dictar varios cursos para directivos. 
se dedicó a la investigación. asesoría 
y capacitación de supervisores y 
equipos de conducción. especialidad 
en la que lleva más 
de 5.000 docentes 

productivo, social. político e indivi
dual de las personas. Esta capacita
ción propone pensar las escuelas co
mo un todo. con una intencionalidad 
y una búsqueda concretas. El viejo 
modelo burocrático nos hizo perder 
el horizonte de para qué estaba la es
cuela. Por eso. el perfeccionamiento 
de supervisores y directivos apun ta a 
reconstruir. a partir de su expérien
cia. un rol centrado en generar una 

escuela más po
tente, a través de 
un liderazgo pe-formado s. Pilar 

Pozner actualmente 
reside en Uruguay y 
es autora. de "El di
rectivo como gestor 
de aprendizajes es
colares". 

"E l perfeccionamiento 
dagógico y una 
gestión escolar 
sólida. La idea es 
concretar más 
aprendizaje para 
todos y con mayor 
calidad y, ade
más. tener más 
institución o co
munidad acadé
mica. es decir 
más gente auna
da alrededor de 
objetivos comu

Zona Educativa: 
¿En qué consiste 
la capacitación 
de directores y 
supervisores de 
escuelas? 
Pilar Pozner: Re

de supervisores y 
directivos apunta a 
reconstruir un rol 

centrado en generar una 
escuela más potente." 

mite a una profunda transformación. 
producto de cambios veloces que vi
ve el mundo, a par tir de una revolu
ción tecnológica que incide a nivel 

nes y tareas compartidas. La escue
la debe ser un ámbito de mayor inte
gración. capaz de generar interrela
ciones. redes y de marcar una dife-
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rencia sustantiva en la historia de 
los aprendizajes escolares. Una ma
yor capaci tación a directivos y su
pervisores servirá para dinamizar 
aquellos procesos que desde un mo
delo burocrático habían quedado di
luidos. 
ZE: ¿Cuáles son los criterios 
fundamentales del nuevo mode
lo de gestión escolar? 
PP: La gestión escolar implica reto
rnar el rol de educador y de pedago
go que tiene cada directivo o super
visor. En una carrera burocrática. 
cuando un docente ascendía a super
visor o director. se diluía su volumen 
pedagógico y se convertía en un me
ro administrador. Hoy en día no al
canza con sólo administrar. Formar 
verdaderos gestores de aprendizajes 
escolares supone pensar en necesi
dades básicas de formación que re
quieren desarrollar conocimientos y 



saberes: actitudes y aptitudes: nue
vas herramientas y procedimientos 
de trabajo. Estos tres módulos esti
mularían la generación de gestores 
con capacidad de animación pedagó
gica. de seguir siendo educadores 
desde puestos de mediación. de ver 
procesos de cambio. de producir y 
continuar innovaciones dentro de las 
instituciones. de traba jar con equi
pos pedagógicos y de elaborar pro
yectos que los identifique y dé senti
do a las prácticas cotidianas. 
ZE: ¿Cómo se relacionan estas 
prácticas con los proyectos pa
ra cada región? 
PP: En realidad todo este nuevo pa
radigma indica que no es lo mismo 
hacer escuela y concretar aprendiza
je en una zona urbana que en una zo
na rural. en el centro de la Capital 
Federal que en La Pampa. Río Galle
gos o el Chaco. Lo fundamental es 

REPORTAJE 

lar no es un tema más. Es el pilar 
fundamental de la transformación de 
los sistemas educativos en este mo
mento en el mundo. Pero creo que es 
convenien te. a partir de la reflexión 
con los actores de todo tipo y nivel de 
escuelas. comenzar a reconstruir qué 
se ha hecho en América latina. cuáles 
fueron las raíces que construyeron 
ese camino y qué herramientas nos 
ayudarían a transitar esta evolución. 
Los proyectos de centros. el PE! 
(Proyecto Educativo Institucional) y 
el PPI (Proyecto Pedagógico Institu
cional) son herramientas que ayudan 
a pensar en la transformación de la 
cultura del trabajo docente, con más 
capacidad de trabajo en equipos y de 
formar una comunidad académica 
más abierta a los chicos. sus padres 
y demás fuerzas vivas locales. objeti
vo hasta ahora no logrado. Es nece-

sario recuperar a 
la escuela corno 
comunidad educa-"L o fundamental es tiva. corno unidad 
potente de forma
ción para todos. no 
para algunos. co
mo agencia social 
de redis tribución 
de aprendizaje in
telectual. emocio
nal. ciudadano. so
cial y político. 

generar aprendiza
je. pero la manera 
de concretarlo es 
particular y espe
cífica de cada si
tuación. Avanzar 
en el nivel de la au-

generar aprendizaje, 
pero la manera de 

concretarlo es 
particular y específica 

de cada situación." 

tonomía significa 
que el docente ten
ga en su práctica la posibilidé!d de to
mar decisiones con conciencia de 
por qué está haciendo esa acción pa
ra concretar aprendizajes. 

Una escuela 
más potente 

ZE: ¿Qué lugar ocupa la gestión 
escolar en los procesos de 
transformación educativa? 
PP: La problemática de gestión esco-
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ZE: ¿Cuál es la 
tendencia más 
firme en la ca

pacitación de equipos de con
ducción? 
PP: Transitar del viejo rol de inspec
tor a un nuevo supervisor. un asesor e 
impulsor de innovaciones. transfor
maciones, gestor de más comunidad 
académica y de instituciones con ma
yor capacidad de impacto a pesar de 
las situaciones sociales. En definitiva. 
se trata de dejar de ser un mero eje
cutor de políticas diseñadas en otro 
lado. El nuevo paradigma -abierto a 
mayores niveles y condiciones de au
tonomía- convierte a cada actor en 



gestor de políticas 
educativas y apren
dizajes. 
ZE: ¿Existe un 
perfil ideal del 
directivo? 
PP: Debe tener la 
capacidad de gestar 
toda la organiza
ción, analizar el en
torno, concebir una 
manera de interve
nir en esas situa
ciones. construir 
redes de copartici
pación, ser un ani
mador pedagógico, 
unir fuerzas y dis
tintas capacidades 
de varias instituciones, evaluar y au
toevaluar situaciones y generar cono
cimiento para difundirlo, diseminarlo 
y capitalizarlo en otras instituciones. 
Obviamente. este ··perfil" no se forma 
en un día. Por ejemplo, en Uruguay. 
realizamos cursos semipresenciales, 
con más de 240 horas de trabajo, bi
bliografía sólida, seminarios, talleres 
y espacios de trabajo específicos pa
ra concretar tareas de investigación. 
Las transformaciones profundas del 
sistema educativo también se orien
tan hacia la profesión del ser docen
te, lo que implica procesos de forma
ción más articulados para acumular 
conocimientos, contar. escribi( y 
trasmitir las experiencias. siempre 
dentro de un paradigma que tiende a 
una escuela más ética. inteligente y 
sensible. 
ZE: ¿Cuáles son las claves para 
desarrollar una capacitación 
efectiva y apta para los cam
bios? 
PP: Reconocer la experiencia de los 
actores. aceptar que esto no es una 
moda, que estamos en el mundo del 
trabajo y que los participantes en es
tos procesos de capacitación son 
adultos. Éstas son variables funda
mentales para crear un proceso de 
capacitación significativo para ellos, 

REPORTAJE 

que valore su experiencia, les permi
ta lograr un conocimiento más obje
tivado y reinventar espacios de la 
práctica que complementen el saber 
teórico. 
ZE: ¿Cómo evalúan el impacto 
luego del proceso de capacita
ción? 
PP: Trabajo desde hace diez años 
con directores y cinco años con su
pervisores. Ellos adquieren una cos
movisión nueva: 
ven a la escuela 

Influencias y 
expectativas 

ZE: Teniendo en cuenta la glo
balización y la incorporación de 
nuevas tecnologías ¿cómo será 
la adaptación? 
PP: Es mi deseo que haya un tiempo 
donde regiones como América latina 
puedan brindar una mayor autono
mía y una mayor profesionalización 
docente. porque el tema es cómo ha
cer para cambiar roles de aprendi
ces y docentes e incluir las nuevas 
tecnologías en un nuevo triángulo di
dáctico donde el conocimiento pueda 
fluir de otra manera. 
ZE: ¿Cómo se reduce esta ten
sión entre teoría y práctica? 
PP: Creo que no se reduce nunca. Lo 
que tenemos que lograr es que no haya 
una fragmentación entre el discurso y 
la teoría y la práctica misma. que po
damos ir pensando una y otra, y cons
truyendo un nuevo conocimiento sobre 
ella o con ella. La tensión teórica siem
pre tiene que estar porque los proce-

sos de enseñanza son 
siempre procesos 
inacabados. La teo-como totalidad, 

no como entidad 
aislada y frag
mentada. Eso les 
ha dado una po
tencia de acción 
muy sa ludable. 
tanto personal 
como institucio
nal. Además re
toman con com
promiso los te

"L as expectativas del ría es una manera de 
alimentar la práctica 
cotidiana de un do
cente, que es com
pleja y diñc!l. porque 

docente, positivas o no, 
también influyen en el 

aprendizaje de los 
alumnos." 

le permite seguir 
siendo un sujeto acti-
vo. creador de situa
ciones educativas -
potentes para gene-

mas básicos de preocupación. pero 
con una articulación distinta. No 
obstante. la evaluación de un proce
so de formación no termina con el 
curso de formación. Debería haber 
un monitoreo serio para poder seguir 
ese curso en un plazo más largo y ver 
su impacto en la realidad. 
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rar aprendizajes. La 
manera en que estructuramos la es
cuela, el clima general académico de 
trabajo, la estrategia de aula. la ges
tión de los directivos. todo esto influye 
en los aprendizajes, pero también in
fluyen las expectativas. positivas o ng, 
que tengamos los docentes sobre el 
aprendizaje de los alumnos.+ 
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REPORTAJE 

"HAY QUE CMffiiAR lA HISTORIA DE QUÉ SIGNIFICA ENSEÑAR" 

Leonardo Moledo 

¿Cuáles son las 
semejanzas y las 

diferencias entre el 
periodismo didáctico y la 

educación formal? Para 
cotejar distancias y 

D
e origen mate
mático. Mole
do siempre se 
dedicó a la Li
teratura. Lue

go de publicar varias nove
las. fue orientándose hacia 
el periodismo de divulgación 
científica, principalmente 
en diarios y radios. Pero se 
considera un docente. Du
rante muchos años enseñó 
matemática y en la actualidad da se
minarios de periodismo científico en 
la Facultad de Ciencias Sociales 
(UBA) y un curso que se llama "Pro
blemática de la Ciencia" en la Facul
tad de Ciencias de la Educación en la 
Universidad de Entre Ríos. 

Zona Educativa: ¿En qué se pa
recen y en que se diferencian la 
enseñanza formal y el periodis
mo de divulgación? 
Leonardo Moledo: En el fondo 
creo que no se puede enseñar nada. 
O por lo menos que hay que cambiar 

la historia de qué significa enseñar. 
Lo que trato de hacer es sugerir ideas 
y dejar que la gente haga su propio 
aprendizaje. Es algo parecido a ense
ñar a andar en bicicleta, o sea acom
pañar un proceso. ayudar en las caí
das ... hasta que alguien hace click y 
mantiene el equilibrio. Ahora, cuándo 
y cómo se produce eso no lo sé ... Tra
to de sugerir. de investigar. de deses
tructurar más que de enseñar. Con el 
asombro alcanza para aprender. Si 
uno se asombra, aprende ... 
ZE: ¿Y cómo se provoca ese 
asombro? 

Zona Educativa fJ) Mayo de 1997 

puntos de contacto, 
dialogamos con este 
docente y periodista que 
se dedica a difundir 
conceptos científicos en 
aulas y revistas. 

LM: ¿Les doy un ejemplo? 
Llevo a la clase una caja ce
rrada; cada tanto la miro y 
no digo nada. Si cuando ter
mina la clase ningún chico 
me pregun tó nada, espe
cialmente si son alumnos de 
Comunicación y Periodis
mo, les pido que autoesti
men su curiosidad. 
ZE: ¿Se trata de seducir 
al alumno? 

LM: El docente tiene mucho de actor 
y el actor tiene que seducir al públi
co todo el tiempo. No sé si la palabra 
es seducir; tiene que crear. El actor 
está ayudado por la trama de la obra 
si la obra es buena: si la obra es ma
la no seduce. El docente tiene que 
crear una trama ya que un curso en 
lo posible tiene que ser como una 
trama. que tendrá sus momentos 
malos, sus momentos de transición y 
sus momentos clímax. Me parece 
bueno que sea algo parecido a un ac
tor en el sentido de que ejerza la 
transferencia. 



"Ser mal alumno no 
es negocio" 

ZE: ¿Corren con ventaja los me
dios de comunicación frente a 
la escuela? 
LM: Uno de mis alumnos en Paraná 
hizo una investigación en un colegio 
secundario y la pregunta era. ··¿oe 
dónde sacan tos alumnos la informa
ción científica?·· Respondieron que la 
recibían de la televisión. de tos dia
rios y de las revistas. Absolutamente 
a nadie se te ocurrió decir que la sa
caban del colegio. 

REPORTAJE 

O sea que no per
cibían como infor
mación científica 
lo que les daban 
en las materias de 
la escuela. 

"M e parece fantástica 

ZE: ¿Esto se re
pite con sus 
alumnos? 
LM: Una vez en
cargué a mis 
alumnos que rea
lizaran un cálculo 
r elativamente 
complejo. pero tes 

la situación de que el 
docente no sepa algunas 
cosas y que lo diga, que 

lo discuta y que lo 
averigüe.' 

está muy interesa
da en modificar. in
troducir. cambiar el 
modo de enseñar. 
Pero creo que todas 
esas intenciones no 
se reflejan en el 
trabajo en el aula. 
Allí no ocurre lo 

di la posibilidad de que fueran a un 
libro del secundario. que se fi jaran 
cómo era y lo resolvieran. No lo pu
dieron hacer: no solamente no recor
daban lo que habían estudiado sino 
que tampoco podían consultar los li
bros que ellos mismos habían usado. 
Es como si uno no pudiera buscar en 
un diccionario. Tiene que ver con no 
conocer ni la estructura general que 
se necesita para seguir buscando. Y 
eso me alarma. 
ZE: ¿Cómo se corrige esto? 
LM: La dificultad mayor está entre 
la poca relación entre lo que se quie
re hacer y lo que se puede hacer. Yo 
saco conclusiones a partir de mi ex
periencia. En las reuniones de do
centes a las que fui y hablé. la gente 

que los docentes dicen que ocurre o 
piensan que ocurre o quieren que 
ocurra. Yo daba clases de álgebra en 
la UTN. que era la primera materia y 
funcionaba mucho como un secunda
rio. Cuando quería hacer otra cosa 
me encontraba con limitaciones de 
tiempo. de número de gente. no lle
gaba a terminar el programa. 
ZE: Parecería no haber salida ... 
LM: Está la famosa frase de Bernard 
Shaw: "A los 6 años interrumpí mi 
educación para ir a la escuela". Esto 
no es cierto. La diferencia entre al
guien que fue a la escuela y el que no 
fue es abismal. Hace poco trataba de 
convencer a mi hija de que es mucho 
mejor -pensándolo como negocio- ser 
buen alumno que ser mal alumno: es 
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menos esfuerzo. Cuesta mucho más 
ser mal alumno, porque para ser 
buen alumno todo lo que hay que ha
cer es atender un rato en la clase y 
estudiar un poco. En cambio. para 
ser mal alumno uno primero tiene 
que ocuparse de perder todo el tiem
po en la clase. llenarlo con alguna 
otra cosa. dedicarse a algo que no 
sea estudiar y después dar millones 
de exámenes. para los que sí va a te
ner que estudiar. Si uno sumara todo 
eso vería que el trabajo es mucho 
mayor. 

El relato 
y la memoria 

ZE: El audiovis ual es conside
rado una herramienta de divul
gación dentro y fuera de la es
cuela ... 
LM: No lo sé. Los audiovisuales tie
nen tos mismos problemas que las 
clases. Si un audiovisual es una cla
se filmada. a veces tiene las mismas 



,. 

dificultades. Pasa lo mismo con los 
museos. si uno va a un museo y la 
historia que le re-
latan es interesan-

REPORTAJE 

Creo que un docente debería saber 
que los ovnis son cosas inventadas, 

así como también 
debería saber que 
es prácticamente te va a aprender 

algo, y si no, no va 
a aprender nada, 
se lo va a olvidar. 
Hay como una me
moria literaria. de 
retención. 

"E ducar es como seguro que hay vi
da inteligente en el 
universo. Lo creo 
firmemente como 
todos los científi
cos lo creen. a tal 
punto que lo están 
buscando por me
dios científicos. Lo 
que no hay son pla
tos voladores que 
cruzan la galaxia 
para encontrarse 
con una vieji ta a 
las seis de la ma

ZE: ¿En qué 
consiste? 
LM: Uno piensa 
que la unidad de 
memoria, de lo que 
uno retiene en el 
sentido amplio y 
pone en acción, es 
la información, 

enseñar a andar en 
bicicleta: acompañar un 
proceso, ayudar en las 
caídas ... hasta que 
alguien hace click y 

mantiene el equilibrio." 

que uno recuerda y maneja informa
ción. En cambio yo creo que uno re
cuerda y maneja relatos. Creo que la 
información se retiene en relatos. 
Por ahí un alumno no se acuerda lo 
que estudió en Física, pero a lo me
jor sí recuerda lo que hacía o decía el 
profesor de Física. 
Si uno consiguiera de alguna forma 
"literarizar" la enseñanza me parece 
que la cosa funcionaría. Es fácil con 
la TV. La televisión en lugar de ser li
teraria es literal, y es lo que tratan 
de ser los documentales cuando 
cuentan historias. Carl Sagan inte
graba la historia y la cultura a través 
de relatos; relataba lo que ocurría. 
ZE: ¿Qué pasa cuando el alum
no sabe una respuesta que el 
docente desconoce? 
LM: A mí me parece fantástica la si
tuación de que el docente no sepa al
gunas cosas y que lo diga, que lo dis
cuta y que lo averigüe. Si el docente 
sabe todo, es aburridísimo. El docen
te tiene que aprender mucho de los 
chicos. Él va a enseñar a contar, a 
sumar. las tablas, y algunas cosas 
más, pero los chicos también le van 
a enseñar muchas otras y se van a 
retroalimentar. 

ñana. Esto también lo debería saber 
el docente, explicando por qué. Aun
que puede pasar que tenga un alum
no que se baya in teresado 
en el tema y en ese punto 
sepa más que él. Eso puede 
ser enriquecedor no .sólo 
para él sino para toda la 
clase. 
ZE: ¿Como enseñar 
ciencia en Inicial? 
LM: Los chicos tiene mu
chisíma curiosidad; creo 
que hay que estimular 
esa curiosidad. Hace po
co hablaba con un profe
sor de biología que está 
haciendo experimentos 
en jardín de infantes y 
en primaria y dice que 
escuchando a los chicos 
y preguntándoles. saca
ban conclusiones real
mente asombrosas. Los 
chicos tienen mucha li
bertad para preguntar 
y entonces hay que ex
plotarla. Porque. fi
nalmente, ¿qué es en
señar? Enseñar a 
preguntarse. a ver 
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qué respuesta se inventa. si la res
puesta funciona. Y si no funciona. 
buscar otra respuesta. A los tres 
años tienen todo el tiempo. atiborran 
a todo el mundo de preguntas de su 
visión sobre el mundo. mezclando las 
plantas. los dinosaurios y la bomba 
atómica. Y es maravilloso que así lo 
hagan. 
ZE: ¿Por qué los chicos abando
nan la edad de los "por qué"? 
LM: Yo diría que por la cul tura gene
ral imperante. La escuela no estimu
la mucho. la televisión obviamente 
tampoco. Pero creo que en la vida 
cotidiana, en la rutina de todos los 
días .. . la gente se sigue preguntando 
otros por qué que no tienen que ver 
con lo que quiere. por ejemplo la TV. 
Desde .cómo se consigue la imagen. 
hasta qué es una historia maravillo
sa. O por qué existe el universo. Yo 
me lo pregunto ... + 

...... 



¿ Q UÉ Y CÓl\10 ENSEÑAMOS? 

La implementación 
del Proyecto de Aula 

Para favorecer la amplUud de la reforma en la vida 
escolar de los alumnos, se pone en marcha una nueva 

herramienta llamada Proyecto de Aula. Esta nueva 
instancia actúa como una continuidad de los diseños 
curriculares y del Proyecto Educativo Institucional y 
suma una nueva articulación que acerca a los niños a 

E 
1 tránsito efectivo de la 
reforma educativa para 
garantizar que los al
cances de la transfor
mación lleguen a todos 

los alumnos del país. sólo puede de
sarrollarse a pleno en el ámbito ge
neral de la escuela y. más específi
ca y concretamente. en los espacios 
curriculares donde los alumnos 
aprenden. 
Este nuevo elemeilto destinado a una 
mejor asimilación de la reforma, 
busca que los planteas elaborados en 
los seminarios del segundo nivel de 
especificación curricular -en tos que 
tomaron parte equipos técnicos de 
todas las provincias argentinas-. que 
luego llegaron a los equipos de dise
ño curricular y de allí a la escueta 
para dar forma al PE! (Proyecto Edu
cativo Institucional). puedan cum-

las nuevas modalidades de la enseñanza. 

plirse en el marco de la cotidianidad 
educativa. 
El Proyecto de Aula actúa dentro del 
marco y está coordinado con el pro
yecto Educativo Instituciona l. pero 
pensando puntualmente en la reta-

' ción docente-alumno y en la manera 
más positiva de que tos niños acce
dan al conocimiento. 

Un trabajo conjunto 
La única forma de instrumentar esta 
iniciativa es traba jar juntos en cada 
una de las escuetas para desentra
ñar una serie de aspectos que luego 
permitan la puesta en marcha del 
Proyecto de Aula. 
Para lograrlo. primero hay que po
nerse al corriente de una serie decir
cunstancias específicas de cada pro-

Zona Educativa 0 Mayo de 1997 

vincia o escueta. Resul ta indispensa
ble ver cuál es el plan de instrumen
tación del diseño curricular. cómo se 
lo organiza. con qué recursos se 
cuenta, con cuánto personal y de qué 
características se dispone. cómo se 
utiliza la estructura que se tiene. qué 
aspectos más nuevos de la estructu
ra son los que se ponen en marcha 
primero para ir trabajando con ellos 
y de qué modo es posible mejorar la 
sistematización del trabajo. 
Este planteo inicial resulta funda
mental para luego adosarle el aporte 
técnico-teórico-pedagógico que se 
elaborará juntamente con los equi
pos de diseño curricular en la reeta
boración de materiales curriculares 
compatibilizados. 
De alguna manera. el trabajo en la 
escueta para dar forma al Proyecto 
de Aula es una actividad que debe 
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ser compatible con los enunciados de 
los diseños curriculares. pero que 
debe saber especificar su propio per
fi l de acuerdo con las características 
de la institución. el 
medio social y los 

que representen al plantel de la es
cuela. deben aportar las considera
ciones más importantes para que 
luego la institución adopte los crite-

rios que considere 
más adecuados pa
ra consegui r los alumnos que recibe. 

Este mecanismo sir
ve para ratificar que 
es erróneo pensar 
que una vez termi
nado el diseño curri
cular la actividad ya 
concluyó. El diseño 
curricular es la pri
mera propuesta a 
ser evaluada en la 
práctica por el tra
bajo de todos los do
centes. La realidad 
demuestra que con 

"E 1 Proyecto de mejores resul tados. 
El proyecto curri
cular institucional 
apunta a ver de qué 
manera es posible 
priorizar las expec
tativas de logro. có
mo organizar y con
textualizar los con
tenidos. de qué mo
do definir temas de 
transversalidad so
cial. explicitar las 
estrategias didácti
cas y metodológi
cas. determinar es
pacios. tiempos y 

Aula actúa en forma 
paralela y coordinada 

con el PEI, pero 
pensando 

puntualmente en la 
relación docente

alumno." 
el diseño curricular 
ya armado es cuan-
do recién se está 
empezando a poner en marcha la im
portante tarea de "hacer currículo". 
La consulta real y permanente a to
dos los docentes tiene lugar. precisa
mente. a partir del Proyecto de Aula. 
que deberá constituirse no sólo en un 
mecanismo apto para enseñar mejor. 
sino también retroalimentador de la 
crítica constructiva al propio diseño 
curricular provincial. 

Se empieza por la 
organización curricular 
Los pasos relativos a la manera en 
que los niños pueden recibir de la 
mejor forma los beneficios del cam
bio educativo. empiezan por estable
cer las orientaciones en torno a la 
elaboración del proyecto curricular 
institucional. 
Los responsables de llevar adelante 
este proyecto institucional son Jos 
docentes. que a partir de reuniones 

agrupamientos, proveer criterios de 
oportunidad y evaluación y, final
mente. el esencial paso de la articu
lación. 

Ley Federal de Educación 

Diseños curriculares 

Proyecto Educativo Institucional 

Proyecto de Aula 
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A modo de ejemplo puede apuntarse 
que en relación con la idea de expli
citar las estrategias didácticas y me
todológicas que adoptará el proyecto 
curricular. supone señalar para cada 
grado y para cada ciclo los criterios 
del modelo de intervención didáctica 
que favorezca aprendizajes significa
tivos. Esta lectura no puede ser des
colgada de la realidad en que se ins
cribe cada escuela y debe contem
plar también: la diversidad de Jos 
alumnos. los componentes socio-cul
turales, el enfoque didáctico especí
fico de cada área y el tipo de organi
zación de contenidos que se adopte. 

En qué consiste el 
Proyecto de Aula 

Este trabajo con los equipos de dise
ño curricular sirve para agregar un 
espacio referido específicamente al 
Proyecto de Aula. en el que se con
templan dos aspectos básicos: 
A) el diagnóstico pedagógico. 

Ministerios de Educación 

Equipos técnicos de cada provincia 
o distrito 

Supervisores, directivos y docentes 

Equipos técnicos y docentes 
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B)·Jas orientaciones para la elabora- 1 en definitiva. mejor conoce ese ámbi-
ción de la planifica- to y las caracterís-
ción didáctica en el ticas de los alum-
aula. " E nos. 
Para arribar a estas Partiendo de la 
dos grandes líneas l trabajo premisa de que na-
de trabajo. se toma- institucional tiene un die puede llevar 
ron especialmente adelante un pro-
como base las expe- referente en el aula yecto o una planifi-
riencias recogidas y, a la vez, el trabal· o cación sin saber 
en los dos últimos con quién está tra-
seminarios de espe- de aula es insumo ba jando, la tarea 
cificación de nivel para poder del docente co-
curricular que se mienza por el diag-
desarrollaron en la desarrollar el trabajo nóstico pedagógico 
ciudad cordobesa de · l a través de una se-
Villa Giardino. CUrrtCU ar rie de indicadores 
Una vez planteadas inStitUCiOnal." individuales y gru-
las prioridades que paJes. Entre ellos 
se trabajarán, hay se cuentan: aspecto 
que ver cómo articu- de los saberes y 
lar el Proyecto de Aula con el Pro- competencias. estilos de aprendiza-
yecto Educativo Institucional y, tam- je. problemáticas personales. diná-
bién resulta de vital importancia. 
analizar de qué manera es posible 
desarrollar el proyecto curricular en 
una institución para que genere már
genes de maniobra e instrumenta
ción que sean útiles y movilizadores 
tanto para la escuela como para el 
aula. 
Se puede entonces definir que el tra
bajo institucional tiene un referente 
en el aula y, a la vez. el trabajo de 
aula es insumo para poder desarro
llar con más precisiones el trabajo 
curricular institucional. 

El docente y el 
Proyecto de Aula 

Si la tarea del docente resulta esen
cial a la hora de elaborar el Proyec
to Educativo Institucional. también 
tiene una injerencia vital en torno al 
Proyecto de Aula, ya que es él quien, 

Diagnósticos pedagógicos indivi
duales y grupales 

Planificación didáctica 
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mica grupal y necesidades derivadas 
de problemáticas sociales. 
A partir de manejar estos datos. el 
maestro puede organizar la planifi
cación didáctica. Para llevar adelan
te esta planificación. el docente pue
de plantearse la formulación de obje
tivos anuales y unidades de trabajo a 
partir de expectativas de logros. 
reorganizar contenidos de acuerdo 
con los ejes a adoptar. asignaciones 
de tiempo, selección. organización y 
secuenciación de actividades de 
aprendizaje y discusión de la selec
ción de recursos didácticos. 
Completando el vasto panorama al 
que debe atender el docente, deben 
citarse la selección y organización 
de actividades de evaluación y, ade
más, corre por su cuenta definir qué 
es lo necesario para una evaluación 
vinculada con la acreditación de los 
saberes.+ 

Saberes y competencias. estilos de 
aprendizaje. problemáticas perso
nales y sociales y dinámica grupal 

Objetivos anuales y unidades de tra
bajo a 'J)artir de expectativas de lo
gros. reorganización de contenidos. 
asignaciones de tiempo. selección, 
organización y secuenciación de acti
vidades de aprendizaje y discusión 
de la selección de recursos didácti
cos 



• '?7 Incentivos 
pa11a Proyectos 

de nvestigación 
a ser presentados a las 
Ferias Provinciales de 
Ciencias y Tecnología 

posibilitar el trabajo conjunto 
u m no- investigador- docente 

• • InCentiVar al investigador, 
cente y a la escuela 

# 

PRESE TESE CON SUS ALUMNOS 

Secretaría de Programación 
y Evaluación Educativa 
Secretaría de Ciencia 't Tecnología 
InstitUto Nacional 
de Educación Tecnológica (INET) 

Informes e inscripción: en la Coord inación 
Provincial de Actividades Científicas y 
Tecnológicas Juveniles 
(ACTJ) de su Provincia 

Ministerio de Cultura y Educación de la NaciÓ11 
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L 
a escuela ··Dos de Abrir 
está en Témperley. en el 
Gran Buenos Aires. Cuen
ta con más de 1.100 alum
nos y sus especialidades 

son mecánica y automotores. 
A fines de 1994 la Dirección se plan
teó la necesidad de hacer algo atrac
tivo para los alumnos y que les sir
viera para aprender con las expe
riencias realizadas. Se quería poner 
en práctica el concepto de -aprender 
haciendo·· y así surgió la idea de ar
mar un auto de carrera. 
Con este proyecto se pudieron enca
jar perfectamente las distintas espe
cialidades de la escuela. Por ejem
plo. los alumnos de mecánica de 
máquinas y herramientas son los 

Fórmula Uno 
en la escuela 
La Escuela de Educación Técnica W 5 de Lomas de Zamora lleva 

adelante un proyecto educativo que entusiasma a alumnos, padres y 
profesores. Son los responsables del armado de un auto que participa 
con éxüo en la Fórmula Uno Mecánica Argentina. Su trascendencia es 

tal que fueron invitados a Jtana para seguir aprendiendo. 

responsables del cálculo y el diseño 
de los engrana jes para la caja de 6 
velocidades: después se compra el 
material y se hace en la misma es
cuela. Por otro lado. los de automo
tores se encargan del chasis. 
La puesta a punto del coche en la 
pista está en manos de los alumnos 
de 6° año, fundamentalmente. Los de 
5° preparan el motor y los de 4° la 
suspensión y la electricidad. Pero 
como nadie se quiere quedar afuera. 
-los chicos de 3° se encargan de la 
chapa y la pintura. los de 2° lijan la 
carrocería y los de 1 o quizá cortan 
fierritos para soldar en el chasis", 
explica Héctor De Luca. director del 
establecimiento. El equipo necesita 
de todos. 
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Mar del Plata. 
Dolores. Balcarce 
y Miramar son las 
pistas donde 
compite el "EET 
N° 5 Competición-. 

Las competencias 
Con el auto en preparación. la escue
la ingresó en la Fórmula Uno Mecáni
ca Argentina. la que más encajaba en 
sus posibilidades económicas. Fue así 
que hasta que comenzaron las clases 
en 1995 se puso en marcha el proyec
to. sin vacaciones. En su primera ca
rrera consiguieron el 4° puesto. 
En el '96 se hicieron muchas reformas 
en el auto. Los chicos diseñan. calcu
lan. construyen piezas y verifican los 
resul tados: todo junto a los docentes. 
Cuando el piloto Gustavo Borella. un 
ex alumno de la escuela. ingresa en 
boxes con algún problema, todos tie
nen que estar listos para dar respues-
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ta inmediata. '"Como nos iba bien. em
pezamos a querer ganar'". cuenta el di
rector. A mediados del año pasado se 
comenzó a construir un chasis propio 
de la escuela. diseñado por los alum
nos y el piloto. El Ing. Carlos Capiscio
to. profesor, trabaja con los alumnos 
en las modificaciones del motor. El 
profesor Daniel Giusio completa el 
equipo que está a cargo del proyecto, 
que complementa el aula y el taller. 

Un proyecto educativo 
Las palabras del director son muy 
claras: ·ver competir al auto, ver 
plasmado el trabajo de los chicos en 
algo concreto es algo muy conmove
dor. Pero que no quepan dudas. éste 
es fundamentalmente un pro
yecto educativo. Desde que lo ini
ciamos la escuela giró 180°". 
El entusiasmo hizo que se trabaje sá
bados. domingos y feriados. También 
durante las vacaciones. Los alumnos 
y docentes entregan su tiempo per
sonal: su esfuerzo hace que la escue
la no esté cerrada nunca. 
"Nuestro cambio de mentalidad en el 
trabajo de la escuela surge paralela
mente a todo lo que tiene que ver con 
las transformaciones educativas. Ésta 
es una forma de demostrar que la re
forma es válida. comprometiendo con 
el proyecto a quienes son sus agentes 
y gestores: docentes. alumnos, directi
vos; todos estarnos pendientes de esto. 
Ninguna escuela del mundo afrontó un 
desafío así. Y en ese desafío aprende-

mos todos; el aprender haciendo tiene 
mucho que ver". resume De Luca. 

Una empresa de todos 
Hablando de participación de la co
munidad. pocas veces se imagina 
una respuesta semejante. "El primer 
año venían los padres para ver si los 
chicos estaban realmente en la es
cuela. Eran las tres de la mañana del 
sábado y en lugar de ir a bailar se
guían trabajando en el auto. No lo 
podían creer". comentan todos. 
La escuela está abierta a la comuni
dad. Los padres son invitados a com
partir el proyecto. lo mismo que 
otras instituciones. Los que hacen 
lubricación regalan aceite. los que 
trabajan en cajas dan algo para el 
embrague. Jos fabricantes de jun tas 
las donan. Con ese apoyo se puede 
sa lir adelante. Por eso De Luca des
taca que "desde la escuela pública se 
pueden hacer muchísimas cosas: con 
esfuerzo. voluntad. dedicación y te
niendo los objetivos claros. Cuando 
las metas están claras. los chicos 
captan el proyecto enseguida y vuel
can todas sus ganas y sus energías 
de pleno a ese trabajo". 

Mucha voluntad 
¿Qué pueden aprender otras escuelas 
de la "Dos de Abril"? Una de las claves 
es la participación; ésta es una escue
la de puertas abiertas hacia la comu-

Zona Educativa (fl Mayo de 199 7 

DE TÉ\IPERLEY .\ MONZ.\ 

El proyecto trascendió mucho más 
allá de lo esperado. El propio Car
los Reutemann visitó y compartió 
pruebas en el autódromo; pero el 
asombro ganó a todos cuando el 
año pasado el director recibió una 
carta del Consulado de Italia. Las 
autoridades de la región del Pía
monte. donde se encuentran la au
tomotrices más importantes. se ha
bían enterado de la experiencia y 
como premio al trabajo conjunto los 
invitaban a recorrer las fábricas. 
Fue así como el director junto con 
dos profesores y nueve alumnos es
tuvieron en Ferrari. Alfa Romeo. 
Fíat. Dallara y presenciaron el 
Gran Premio de Fórmula Uno en 
Monza. "Es inolvidable. la tecnolo
gía que vimos es impresionante", 
recuerda Eduardo Lunati. que cur
sa 6° año. Vieron túneles de viento 
para diseño aerodinámico. máqui
nas de precisión y toda la tecnolo
gía de punta. "Nunca íbamos a pen
sar que gracias al trabajo en la es
cuela podíamos conocer todo eso". 
reflexiona Leandro Grego. de 5°. 
Además. la escuela está trabajando 
en el diseño de una tapa de cilin
dros encargada por Renault. 

nidad. con un proyecto que convoca. 
Todos. desde el director hasta los 
alumnos. hacen aportes mensuales 
para mantener económicamente el 
proyecto. Lo que sobra es voluntad. 
Vale destacar que fue declarado de 
Interés Municipal por los concejales 
de Lomas de Zamora. de Interés Pro
vincial por las dos Cámaras bon.ae
renses y de Interés Nacional por la 
Comisión de Ciencia y Técnica de la 
Cámara de Diputados.+ 

Para mayor información dirigirse a: 
Escuela de Educación Técnica N° 5 de 
Lomas de Zamora 
Pringles 27 
(1834) Témperley 
Provincia de Buenos Aires 
Teléfono (01 ) 224-3639 
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Aprender jugando 
Los docentes de la Escuela Media 
Nro. 213 de San Carlos Centro, 
Santa Fe, pusieron en práctica 
un proyecto innovador en el área 
de matemática. La experiencia 
fue realizada con los alumnos de 
primer año. en el marco de un 
taller lúdico-informático y los 
resultados obtenidos fueron muy 
alentadores. 

L 
a puesta en práctica de es
ta experiencia innovadora 
fue posible gracias a la asi
milación de los principios 
de Nueva Escuela para el 

siglo XXI. Los disparadores de este 
proyecto fueron tres: la importancia 
de la informática en la educación, en 
la vida cotidiana y en el mundo labo
ral. De ahí su gran valor formativo. 
Así fue como los docentes del área de 
matemática de la Escuela de Ense
ñanza Media Nro. 213 de San Carlos 
Centro. Santa Fe, llevaron a cabo un 
taller "diferente" con los alumnos de 
primer año. El objetivo fue que los 
chicos descubriesen la utilidad de 
esta asignatura y a la vez. se sintie
ran capaces de dominarla. ¿Cómo? 
Incentivándolos a que disfruten su 
uso buscando distintas alternativas 
en la obtención de soluciones. Y esto 
se logró en la práctica mechando lo 
lúdico y lo conceptual. 

El primer paso 
Debido a la complejidad y a los pre
juicios que rodean al mundo informá
tico. es importante que su introduc-

ción en la vida escolar se dé desde el 
nivel inicial. A su vez. debe hacerse 
de manera paulatina para que los 
alumnos se vayan familiarizando de 
a poco. 
Lo primero que hicieron los docentes 
de matemática fue realizar un diag
nóstico con los alumnos ingresantes 
para detectar el nivel de conocimien
tos en esta área y también en infor
mática. Y a partir de ~hí. se plantea
ron una serie de objetivos: 
• Que los alumnos puedan desarro

llar inteligencia y la capacidad de 
buscar soluciones. 

• Que adquieran una mayor sociabi
lidad y adaptación en diferentes 
espacios. 

• Que puedan utilizar una computa
dora como una herramienta de tra
bajo y a su vez reconocer su apli
cación en las distintas áreas (labo
ral. educacional). 

• Que fomenten. a través del juego. 
los valores morales y la voluntad. 
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Para lograr que todo 
esto se cumpla. fue ne
cesario planificar el ta
ller basado en tres ejes: 
flexibilización de gru
pos de traba jo, clases a 

cargo de parejas pedagógicas y la 
unión de cursos para desarrollar cla
ses comunes. 

LOS RESrLl\DOS EN CIFR-\S 

Al finalizar el año. se rea lizó una 
encuesta anónima para evaluar si 
el taller fue bienvenido por los 
alumnos. Los porcentajes obteni
dos hablan por sí solos: 
• El 100% de los chicos encontró 

que el taller le brindó experien
cias positivas. 

• El 87.5% dijo que le ayudó a in
tegrarse con los demás alumnos 
de las restan tes divisiones. 

• El 98.7% estuvo de acuerdo en 
que había una buena relación en
tre los docentes a cargo y ellos. 

• Al 85%. los juegos de ingenio 
les parecieron interesantes. 
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Por otra parte. se pautaron los con
tenidos conceptuales que se enseña
rían. 

La organización 
Muchas fueron las cosas que se tu
vieron que replantear para poder 
trabajar en la forma en que se ha
bían propuesto. En primer lugar. fue 
necesario redefinir la hora de clase 
como unidad y flexibilizar los tiem
pos. Este cambio era fundamental 
para que se pudiera poner en prácti
ca el taller. ya que se utilizaron mó
dulos de 80 minutos semanales. ro
tativos. de manera que los alumnos 
que iban resolviendo 

espacio, es decir. la actividad tras
cendía las paredes del aula. Los chi
cos de cada división se dispersaban y 
se reagrupaban en otro lugar, inte
grándose con los compañeros de 
otras divisiones. Una de las docentes 
promotoras del proyecto contó a Zo
na Educativa que "fue una expe
riencia nueva. interesante y muy va
liosa. Debimos superar la rigidez de 
la estructuración de tiempos y espa
cios que posee el régimen actual de 
enseñanza. pero lo logramos gracias 
a la visión innovadora de nuestros 
directivos··. 

La informatización 
Los docentes elabo
raron un material los juegos de ingenio 

pudiesen trabajar con 
distintos docentes. 
Primero. se formaron 
cuatro grupos de tra
bajo integrando las 
cuatro divisiones de 
primer año. A su vez. 
cada uno de ellos es
taba dividido en cua
tro subgrupos. Y tra
bajaban de la siguien
te manera: mientras 
tres de ellos. en dis
tintos espacios. se 
dedicaban a juegos de 

"L os disparadores 
de apoyo sobre in
formática que fue 
entregado a los 
alumnos. Luego. ba
sándose en los con
tenidos conceptua
les. se les explicó la 
utilización de dife
rentes programas. 
En algunas ocasio
nes. se los usó para 
desarrollar activi
dades de otras ma
terias. Durante toda 
esta etapa se prestó 
mucha atención a ingenio. el restan te 

estaba en la sala de 

de este proyecto 
fueron la 

importancia de la 
informática en la 
educación, en la 

vida cotidiana y en 
el mundo laboral." 

informática desarrollando los conte
nidos conceptuales. 

los diferentes tiem
pos de asimilación de los chicos y se 
los respetó. 

También se dio una flexibilización del La evaluación se hizo de forma con-
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tinua y progresiva, y se tuvieron en 
cuenta varios aspectos: el interés. el 
razonamiento intuitivo, la imagina
ción en la búsqueda de soluciones. la 
resolución de los juegos de ingenio, 
el manejo de la computadora. la ela
boración de trabajos y la presenta
ción de actividades utilizando la im
presora.+ 

H-\BL:\..\ LOS CHICOS 

Luego de realizar este tipo de ex
periencias. siempre resulta grati
ficante ver la opinión de los prota
gonistas, en este caso. los chicos. 
Rescatamos algunas de las con
clusiones que volcaron en la en
cuesta: 
• "El taller nos ayudó a integrar

nos con chicos de otros cursos". 
• "Los juegos eran interesantes. 

Aprendimos a ejercitar la men
te. a trabajar y a pensar en con
junto. Nos divertíamos buscan
do la solución correcta". 

• "Con los juegos, aprendimos 
con humor y desarrollamos más 
nuestra inteligencia". 

• "Logramos relacionarnos mejor 
con los docentes. Nos tenían 
mucha paciencia, se divertían 
con nosotros y, a la vez. nos fe
licitaban cuando trabajábamos 
bien". 

• "Perdimos el miedo a la compu
tadora y comenzamos a introdu
cirnos en el mundo de la infor
mática·. 



ACTAS C O MPLEME N TA RI AS 

En cumplimiento del 
Pacto preexistente 

Según Jo previsto por el Pacto Federal Educativo, el Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación ha comenzado a firmar con los gobiernos de las diferentes 
provincias de la República las actas complementarias que detallan sus compro

misos. De esta manera no sólo se ratifican los términos acordados sino que se da un 
paso adelante hacia la concreción de sus objetivos, con el establecimiento de 

acciones a realizar en plazos específicos. 

L 
a idea surge directamente 

. del Pacto Federal, donde 
se establece que su forma 
de instrumentación es a 
través de la firma de actas 

complementarias que permitan hacer 
operativos sus contenidos. En aquella 
ocasión se habían previsto original
mente metas como la erradicación de 
escuelas rancho, la financiación de un 
cierto porcentaje de la capacitación 
docente y un número de ítems en los 
que el gobierno nacional se compro
metía a colaborar con las provincias. a 
la vez que éstas acordaban ejecutar la 
transformación educativa. 
Se estuvo trabajando intensamente en 
aquellos objetivos a través de los dife
rentes programas del Ministerio de 
Educación, y la etapa de fi rma de las 
actas se inició tan metódicamente 
desde mediados del año pasado. Fue 
entonces cuando se empezó a cumplir 
con esta tarea. en principio mediante 
el encuentro de equipos técnicos de la 
provincia y del ministerio nacional pa
ra acordar los términos de las metas y 
proyectos, y las pautas específicas pa
ra cada uno de los temas que involu
cran la transformación educativa. 

En este sentido, es importante acla
rar que el acta no es simplemente la 
fundamentación de un envío de fon
dos: implica dejar documentados los 
compromisos establecidos. a través 
de proyectos viables. 

Qué dicen las actas 
Las actas tienen. 

las áreas centrales que involucra la 
Ley Federal de Educación. Éstas in
cluyen. por ejemplo, la definición de 
los diseños curriculares para nivel 
inicial y los tres ciclos de EGB. En 
este campo se ha cumplido una meta 
muy importante a finales del '96. lo
grándose que, al menos, 20 de las 24 
provincias tuvieran listos sus prime-

ros diseños curricu-
- lares específicos for-

mulados a partir de básicamente, dos 
partes. Una prime
ra de tipo declara
tiva, en la que se 
enuncian los obje
tivos específicos a 
cumplir y un anexo 
en donde se esta
blecen los plazos 
concretos en que 
se irán alcanzando 
cada uno de los 
compromisos. 

"T anto la provincia los CBC. 
En lo que se refiere, 
por ejemplo, a in
fraestructura y equi
pamiento escolar, se 
plantea la necesidad 
de diseñar y ejecutar 
remodelaciones o 
ampliaciones de las 
instalaciones existen
tes, o la construcción 
de los nuevos edifi
cios que hicieran fal
ta para atender el au
mento de los años de 

Sus contenidos es
tán basados en el 
Pacto Federal y en 

como el ministerio 
nacional se 

comprometen a 
brindar financiamiento 
y asistencia técnica a 

los diferentes 
proyectos." j 

las resoluciones del Consejo Federal 
y, principalmente, apuntan a la con
creción de objetivos en algunas de 

escolaridad obligatoria, dando espe
cial atención a la localización del ter
cer ciclo de la EGB. 
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Se contempla también la re
definición de la propuesta y el 
reordenamiento de la forma
ción docente, sobre la base de 
los nuevos perfiles y compe
tencias que requerirán los 
nuevos diseños curriculares. 
De la misma manera se pro
pone también una moderniza
ción y unificación del área de 
capacitación mediante el 
cumplimiento de las metas 
concretas que activen el sis
tema de formación docente 
continua, creado por la ley 
24.195. 
Para acompañar y permitir la 
realización de estos objetivos, 
se establece la necesidad de 
llevar a cabo una reforma 
tanto a nivel institucional co
mo administrativo. 8sto in
cluye la capacitación del per
sonal y la aplicación de tec
nología a la sistematización 
del uso de la información, no 
sólo para la toma de decisio
nes, control y seguimiento de 
las políticas, sino para la ges
tión escolar, laboral y norma
tiva. 

Firma y después 

Es importante señalar que 
las actas complementarias 
son firmadas directamente 
entre el Ministerio de Cultu
ra y Educación de la Nación 
y el gobierno provincial a 
través de sus más altos re
presentantes: la Lic. Susana 
Decibe y el gobernador de la 
provincia. Su firma se reali
za en el marco de una jorna
da de encuentro entre las 
máximas autoridades y los 
docentes. Se lleva a cabo un 
gran acto público para for
malizar este compromiso en 
el que los participantes pue
den incluso colaborar reali
zando consultas abiertas y 
preguntando directamente a 
la ministra sobre cualquier 
duda o inquietud acerca de 
las acciones que se realizan 
para la transformación edu
cativa. 
Actualmente el .ministerio se 

8n todos estos temas tanto la 
provincia como ell ministerio 
nacional se comprometen a 
brindar finan ciamiento y 
asistencia técnica a los dife
rentes proyectos a través de 

Prol'incias que ya han firmado 
las actas complementarias al 
Pacto Federal Educativo. 

los cuales se realizarán las 
acciones específicas y a colaborar en 
su desarrollo y seguimiento. 

"L a firma del acta 
implica dejar 

documentados los 
compromisos 

establecidos a través 
de proyectos viables." 

encuentra en con
versaciones con la 
mayoría de las pro
vincias para seguir 
adelante con esta 
tarea, aunque con 
diferentes grados 
de avance según 
las características 
locales y su situa
ción coyuntural. Ya 
han dado este paso 
adelante para efec
tivizar lo previsto 
en el Pacto Federal 
Educativo y en la 
Ley Federal de 
8ducación San 

Luego de todos estos compromisos 
se redacta un anexo en el que se des
glosan las diferentes tareas concre
tas que es necesario realizar para lo
grar los objetivos en cada una de las 
áreas. 8sta planificación va acompa
ñada con los plazos establecidos pa
ra cada una, es decir que se dejan 
documentadas las fechas en las cua
les las partes se comprometen a ha
cer cumplir ciertas acciones. El con-

tenido de este anexo 
es también el fruto 
del trabajo en común 
en función de la reali
dad de cada provin
cia. Cada acta trabaja 
sobre las posibles 
problemáticas -que 
no siempre son las 
mismas a lo largo de 
todo el país- y de la manera que se 
considera la necesaria o la más ade
cuada para cada provincia. 
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Juan, San Luis, Salta, Santa Fe, Men
doza, Chaco, Tierra del Fuego y Co
rrientes.+ 



LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO 

Los mejores alumnos 
del mundo 

Un estudio internacional sobre el aprendizaje de matemática y 
ciencias mostró resultados sorprendentes: los chicos asiáticos que 

cursan el octavo grado aventajan a sus pares de Estados Unidos y de 
Europa Occidental en ambas materias. 

S 
eguramente. muchos 
alumnos que rondan los 
doce y trece años no es
tán seguros de cómo se 
multiplican las fraccio-

nes o qué es la fotosíntesis. Pues 
bien, los estudiantes de Singapur. 
Corea y Japón responden correcta
mente a tales preguntas "en un 
abrir y cerrar de ojos". 
Ésta es la situación que en la actua
lidad reflejan las conclusiones 
obtenidas del Tercer Estudio 
Internacional sobre Mate
mática y Ciencias. Estos re
sultados, que forman parte del 
estudio más abarcativo que ja
más se haya realizado a nivel 

institutos evaluadores. este informe 
fue realizado teniendo en cuenta a 
500.000 estudiantes provenientes de 
41 países y designando (luego de un 
exhaustivo análisis) a una coo
perativa independiente que nu
clea a varios centros de in
vestigación, pa-

ra cumplir la delicada tarea de la 
evaluación de los exámenes. 
Si bien en anteriores ocasiones Co
rea y Japón se rehusaron a partici
par en un mismo estudio, ésta resul
tó ser una excepción a la rivalidad 
entre ambos países. Y los resultados 
fue ron benévolos. ya que ambos paí
ses ocuparon los puestos segundo y 
tercero. respectivamente, del ran
king, que quedó liderado por otra na
ción asiática: Singapur. 

Máximo 
desempeño 

mundial, se lograron gracias a ¿Qué tienen en co-
la observación y al análisis de mún las naciones 
los diferentes estilos de ense-~..,..., que ostentan los 
ñanza; de los hábitos de estudio mejores desempe-
de todos los alumnos (del octavo ños en matemática y 
grado) de Asia. América ciencias? 
del Norte y Europa Occi- ,..-.___.s...::¡;,"'-"..._--4 1 Por un lado, tanto Sin-
dental; y también de los gapur. como Japón. Co-
contenidos de las asignatu- rea, Gran Bretaña y 
ras matemática y ciencias. 2 Francia tienen estánda-
A diferencia de estudios 3 res nacionales rigurosos 
previos, que han sido criti- que fijan objetivos y con-
cactos en cuanto a la canti- ~ tenidos (de la educación 
dad de alumnos abarcados ~matemática) obligatorios. 
y a la legitimidad de los L.,_ _____ ---L. ______ ...~..__.;__ ___ _.J Una situación muy dife-
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rente se desarrolla. por ejemplo. en 
los Estados Unidos. Allí. muchos es
tándares son elaborados por el Con
sejo Nacional de Maestros de Mate
mática y aceptados por varias agru
paciones de docentes de los diversos 
Estados. quienes adaptan los conte
nidos de esos estándares a sus pro
pias concepciones. Es decir, en el 
país del norte no existe un "desempe
ño anhelado .. de carácter nacional. 
¿Qué se enfatiza en Jos estándares? 
• conexión de la matemática con el 

mundo real 
• resolución de problemas para el 

desarrollo de capacidades de pen
samiento de mayor nivel 

• inclusión de los recursos tecnoló
gicos en los colegios 

• valor otorgado a la interacción en 
los aprendizajes 

LOS MEJORES ESTUDIANTES 

Singapu 

Estados 
Unidos 

o 10 20 30 40 50% 

- Matemática 
- Ciencias 

En es te marco. todos los países que 
se encuentran en la cima del ranking 
conceden a sus estudiantes un pre
mio por el logro escolar y alientan 
fervorosamente la unión en el seno 
familiar. 
Sin embargo, es pertinente destacar 
algunas sorpresas observadas. La 

.gran mayoría de los países con alto 
desempeño escolar organizan cada 
una de sus clases agrupando a un 
promedio de cuarenta alumnos y de
sarrollando una práctica de tradición 
remota: los estudiantes deben reali-

. zar poca tarea extraescolar. 
Mientras tanto. aquellas naciones 
que obtienen menores logros. como 
los Estados Unidos. estipulan que las 
clases sean de una extensión tempo
ral más reducida. aunque dan a sus 
alumnos "torrentes de deberes ... 

Estilos de enseñanza 
De acuerdo con los resultados obte
nidos del tercer estudio internacio
nal. los estilos de instrucción en ma
temática que desarrollan Jos maes
tros difieren sustancialmente entre 
uno y otro país. 
Alemania y Estados Unidos aún con
tinúan respetando el modelo de en
señanza basado en explicar (por par
te del docente) - practicar (tarea de 
los alumnos) la resolución de los 
problemas . . 
Mientras que. tanto en Singapur co
mo en Japón los maestros promue
ven estrictamente el pensamiento 
matemático de alto nivel e incitan el 
esfuerzo intelectual como parte del 
proceso de aprendizaje. Desde hace 
algunos años, los contenidos y las 
metodologías de las diferentes asig
naturas tuvieron el objetivo de incul
car conocimientos a los alumnos 
asiáticos. a partir de lo cual, los es
tudiantes comenzaron a reflexionar 
sobre los problemas y las posibles 
estrategias de solución. 
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Aun cuando los docentes americanos 
pasan más tiempo cubriendo casi la 
totalidad del contenido de la asigna
tura. tienden a enfatizar la memori
zación. 
En Singapur y en Japón ocurre algo 
totalmente diferente. ya que los 
maestros estimulan la resolución de 
problemas a través del pensamiento. 
Finalmente, en Corea. si bien en el 
pasado su manera de educar había 
llegado a enfatizar en forma excesiva 
el uso de la memorización. la refor
ma educativa que se produjo en 1995 
permitió introducir una metodología 
de tipo heurística. 

MBI'OOOLOGfAs DE 
ENSI&NzA 

ALEMANIA 

- Ejercicios 
- Conceptos 
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Se ha llegado también a la conclusión 
de que "los buenos maestros son la 
llave de los correctos desempeños··. 
Es decir, existe una relación causal 
entre la calidad de los docentes y los 
logros finales de los alumnos. 
Existen estudiantes con gran capaci
dad de trabajo autónomo, pero la gran 
mayoría necesita de un mediatizador. 
el maestro, cuya preparación mate
mática y didáctica -que incluye la hu
mana- es crucial para promover el 
adecuado aprendizaje del alumnado. 
Tampoco es correcto pensar que sólo 
es necesaria la preparación en una 
materia determinada por parte del 
docente, ya que en la enseñanza en
tran en juego múltiples variables psi
cológicas (motivación y creencias). 
cogniti~as (tipos de inteligencia y ap
titudes). sociales (acceso a la escola
ridad, rnulticulturalisrno) y económi
cas (escasos recursos). 
En el caso de Corea. los docentes son 
directamente responsables de la 
educación y de la implementación de 
estrategias de desarrollo educativo. 
Ellos son requeridos por las institu
ciones pedagógicas con un objetivo 
bien definido: buscar la calidad de la 
enseñanza y del aprendizaje, lo cual 
está determinado y aceptado corno 
una regla. 

Un poco de ciencia 
Según las conclusiones del estudio 
mundial. los alumnos de Singapur se 
colocaron en el primer puesto del ran
king de los logros en ciencias. con un 
puntaje de 607; y los de Estados Uni
dos escasamente se ubicaron encima 
del promedio mundial. que llega a 516. 
Sin embargo, y a pesar de que los es
tudiantes norteamericanos sólo obtu
vieron un promedio de 534. las mar
cas en ciencias de los alumnos de las 
diferentes naciones mostraron que 
estaban más cercanos unos de otros. 

El segundo y tercer puestos fue ocu
pado por la República Checa y por 
Japón. respectivamente. 

Deporte y 1V 
Japón presenta programas de educa
ción formal que se caracterizan por 
su rigidez y por su uniformidad. 
Allí. el acceso a la instrucción posee 
un significativo status. Debido a eso. 
en general. la preocupación de los 
padres es proporcional a los cupos 
para el nivel siguiente, ya que saben 
que cuanto mejor está educado su hi
jo, tendrá más oportunidades y posi
bilidades de trabajo y dinero. 
Singapur cuenta con un sistema 
educativo comprimido y moni
toreado que rebela una for
ma de gobierno autoritaria, 
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la cual favorece el castigo corporal. 
A pesar de tan llamativa situación, 
de este estudio se desprende que el 
desempeño estudiantil refleja ten
dencias nacionales. políticas, socia
les y económicas. 
Y aunque resulte . irónico. Singapur 
atribuye algunos de sus últimos lo
gros educativos a la práctica de un 
deporte que los alumnos desarrollan 
con gran habilidad: el tracking. En 
cambio, en los Estados Unidos mu
chos educadores culparon del medio
cre desempeño escolar a esa misma 
práctica deportiva. 
Finalmente, entra en escena un ele
mento que forma parte del mundo rne
diático y que produce, corno tal. opi
niones y controversias: la televisión. 
El Tercer Estudio Internacional sobre 
Matemática y Ciencias descubrió que 
la televisión no es una "caja boba" o 
un "exprirnidor de mentes" como al
gunos docentes y público en general 
creen. Por ejemplo, los chicos de Ja
pón -que están terceros en el ranking 
de los mejores estudiantes- miran 
tanta TV corno lo hacen los niños nor
teamericanos: casi tres horas por día. 

Futuro 
Las nuevas corrientes internacionales 
que analizan y estudian los distintos 
aspectos de la educación consideran 
que los padres de los estudiantes se 
deberían involucrar en mayor medida 
en la tarea formativa de sus hijos. 
En Japón, por ejemplo, se considera 
que el hogar es el punto de partida 

. para todos los progresos educativos. 
En esa nación asiática, los padres 
asumen una gran parte de la respon
sabilidad para educar y cultivar el 
sentido ético básico de sus hijos. 
En definitiva, la formación y educa
ción de los chicos de todo el mundo 
debe ser tarea conjunta de los pa
dres y de los docentes. • · 
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Aportes para un cambio 
curricular: el lenguaje de 

la matemática y la 
matemática como lenguaje 

Susana Mancipar Katz 
Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional del Litoral 

Una síntesis del informe final de la investigación 
"Análisis de la calidad de la enseñanza 
matemática en la escuela media. Su 
repercusión en la Universidad" . 

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

U 
no de los ras
gos que dis
tin guen al 
hombr e de 
sus antepasa

dos antropoides es el uso 
del lenguaje. Y uno de los 
rasgos distintivos entre 
las disntintas ciencias es 
el lenguaje que utilizan. El 
lenguaje empleado en ma
temática no sólo es una 
expresión en la que se co
munican los conceptos, si
no que con él se constru
yen los conceptos mismos. 
Es un lenguaje que se au
toexplica; con un sistema 
de signos. autocontenido. 
Históricamente. no siern
·pre gozó de esa autono
mía. Por ejemplo, el álge-

bra antes del siglo XVI se 
valía del lenguaje natural 
y de la geometría corno 
medios imprescindibles 
para la expresión y la vali
dación de las verdades al
gebraicas. La evolución 
simbólica del álgebra pue
de interpretarse corno una 
trayectoria de su gradual 
independencia de dichos 
medios. 
Esta presentación final de 
la matemática. corno un 
lenguaje autosuficiente y 
formal, es la que se inten
ta comunicar a los estu
diantes y ello es con"stitu
tivo de la actual crisis de 
los aprendizajes de la ma
temática. Por ello consi
derarnos que el conocí-
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miento matemático está 
íntimamente ligado a las 
habilidades lingüísticas 
matemáticas. 
( ... ) Un supuesto inicial en 
esta investigación consi
deró que el lenguaje de la 
matemática es un conflic
to cognitivo. es decir. es 
una perturbación intelec
tual capaz de provocar in
satisfacción en el estu
diante con respecto a sus 
propios conocimientos. En 
términos generales esta 
investigación consistió en 
analizar la influencia del 
lenguaje matemático corno 
variable de ajuste en los 
resultados de rendimien
to. En este sentido se con
sideró la necesidad de 



contar con datos empíri
cos. obtenidos de nuestra 
realidad, que permitieran 
comprobar la situación 
inicial de los estudiantes 
ingresantes en la Facultad 
de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacio
nal del Li toral en referen
cia a los logros en los 
aprendizajes del lenguaje 
matemático en sus dife
rentes expresiones: alge
braica. simbólica. gráfica. 
etc. Para ello se elaboró 
un test que fue aplicado en 
una primera etapa a alum
nos y luego a sus docen
tes. 

El test 
( ... ) Se confeccionó un test 
con 36 ejercicios separa
dos en cuatro partes para 
indagar. en cada una. dis
tintas habilidades lingüís
ticas matemáticas. Se 
consideraron: a) traduc
ción de expresiones colo
quiales a expresiones sim
bólicas y viceversa: b) 
identificación de equiva
lencias entre distintas ex
presiones simbólicas (do
minio de la sintaxis alge
braica): e) interpretación 
de variables en el contex
to de un problema (sentido 
del símbolo o semántica 
algebraica); d) interpreta
ción cuantitativa y cuali
tativa de gráficas. 
El contenido de los ejerci
cios atañe a las nociones 
más básicas de la cultura 
matemática. pues el obje
tivo del instrumento podía 

desvirtuarse si su resolu
ción involucraba conoci
mientos específicos de los 
currículos. 
El siguiente es uno de los 
dos ejercicios que consti
tuyen la parte tercera. 

5 establecimientos estata
les. con título de perito 
mercantiL Se procesaron 
las respuestas asignando 
un punto a cada ítem o 
ejercicio resuelto correc
tamente. En resumen. se 

A continuación se enuncian datos. A partir de ellos se 
realiza una representación matemática siguiendo pasos. 
en uno de los cuales se comete un error que habrá que 
detectar. 
Ej. Sobre una mesa se apoyan cuadernos y libros. Hay el 
mismo número de cuadernos que de libros. Cada cuader
no tiene 300 hojas y cada libro tiene 700 hojas. Se sabe 
que en total. sobre la mesa hay 8000 hojas. 
Con los datos anteriores se realiza el siguiente razona
miento: 
Paso 1) Para descubrir el número de hojas que hay sobre 
la mesa. se planea la siguiente ecuación: 300 C + 700 L 
= 8000 siendo "C" el número de cuadernos y "L .. el nú
mero de libros. 
Paso 2) Pero como el número de cuadernos es igual al 
número de libros. resulta que C = L: por lo tanto la ecua
ción anterior puede escribirse: 300 C + 700 C = 8000. 
Paso 3) Si se suman los términos del primer miembro re
sulta 1000 e = 8000. 
Paso 4) Es decir que 1 000 cuadernos tienen 8000 hojas. 
Esto significa que cada cuaderno tiene 8 hojas. 
Se ha llegado a una contradicción respecto a los datos 
dados. por un error cometido en uno de los pasos. El 
error se encuentra: 1) En el paso 1: 2) En el paso 2: 3) 
En el paso 3: 4) En el paso 4. 

La muestra 
Se aplicó el ·test. antes del 
inicio de clases. a 652 
alumnos ingresantes en la 
facultad en el año 1994 
que acreditaron haber ter
minado sus estudios se
cundarios en estableci
mientos de la ciudad de 
Santa Fe o Santo Tomé. El 
80% de ellos provenía de 

obtuvieron los siguientes 
datos: 
• El 73% obtuvo una cali
ficación menor al 55%. 
• El 0.3% de los alumnos 
resolvieron correctamente 
la parte 1. 
• El 11.5% resolvió co
rrectamente la totalidad de 
los ejercicios de la parte 2. 
• El 3.3% resuelve sin 
errores la parte 3. 
• No hay ningún alumno 
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que haya resuelto correc
tamente la totalidad de Jos 
ejercicios de la parte 4, 
pero el 5.5% no comete 
ningún error en los ejerci
cios correspondientes a la 
interpretación cualitativa 
de gráficas. 
( ... ) El bajo rendimiento 
obtenido. condujo a la ne
cesidad de indagar causas 
en los niveles no universi
tarios. Se decidió trabajar 
con ( ... ) docentes de es
cuelas secundarias para 
anal izar los resultados ob
tenidos. 

Trabajo con los 
docentrs 

( ... ) Los resultados del test 
y la decisión de trabajar 
con y no sobre los docen
tes. condujo al diseño de 
una colaboralive research. 
( ... ) Se invitó a los docen
tes de matemática de los 
establecimientos de los 
que provenía la mayoría de 
los alumnos testeados. 
( ... ) Se convino con ellos 
en la necesidad de hacer 
una puesta en común del 
marco teórico sustentado 
por el grupo de investiga
ción y durante 2 semanas 
se trabajó en ello. sin que 
conocieran el test ni los 
resultados obtenidos por 
sus alumnos. 
En la tercera semana se 
ap licó a los docentes el 
mismo ins trumento que 
utilizamos con los alumnos 
y para ello fueron separa
dos en dos grupos. Los que 
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tenían una antigüedad pro
fesional menor a 1 O años, 
que se denominaron reso
lutores y los que tenían ex
periencia superior a 1 O 
años. a los que se llamó in
formantes calificados. Se 
les dio la siguiente consig
na: a los resolutores (22). 
simplemente resolverlo y a 
los informantes calificados 
(18) se les pidió que resol
vieran el test corno supo
nían que lo resolvería la 
mayoría de los alumnos. 
Esta estrategia permitió . 
realizar una triangulación 
entre Jos resultados de los 
alumnos, con los resulta
dos de sus docentes y lo 
que creen los docentes 
acerca de lo que han 
aprendido sus alumnos. 
( ... ) Los docentes volunta
rios se constituyeron en 
comisiones y procesaron 
sus propios resultados del 
test( ... ). 

Se ha elegido este ejerci
cio debido ( ... ) a dos razo
nes ( ... ): 
• en él los resolutores tu
vieron el menor rendimien
to o mayor dificultad; 
• la riqueza de las conclu
siones arribadas por los 
propios docentes al consta
tar y analizar esta situación, 
que les produjo un fuerte 
impacto, en la necesidad de 
su perfeccionamiento. 
El ejercicio fue pensado 
para verificar la hipótesis 
de que los alumnos con
funden variable con nom
bres que expresan obje
tos. Es decir, ( ... ) si la va
riable "L" indica "número 
de libros", para los alum
nos es vista corno la letra 
que sustituye la palabra 
"libro", de tal manera que 
la expresión "3L" es inter
pretada corno "tres libros" 
en vez de "el triple del nú
mero de libros". 

En este ejercicio los resul
tados arrojaron el porcen
taje más bajo de todos los 
obtenidos por los dos gru
pos de docentes y no fue el 
más bajo para los alum
nos. Es decir. que inter
pretar la variable resultó 
mayor conflicto para los 
docentes y consideraron. 
equivocadamente, que lo 
mismo les ocurriría a los 
alumnos. ( ... ) Los docen
tes identificaron un con
cepto conflictivo y un obs
táculo temático: el con
cepto de variable ( ... ). 

Algunas 
conclusiones 

De lo manifestado por los 
docentes se pudo concluir 
que en la práctica sus es
fuerzos se orientan funda
mentalmente a la sintaxis 

Calificaciones porcentuales obtenidas por los tres grupos 

¡._ 

Porcentaje de Alumnos Informantes Resolutores 
respuestas correctas calificados 

(O - 14) 0,30% 0% 0% 
(14-28) 11,34% 5,5% 0% 
(28- 42) 28.22% 11,11% 0% 
(42- 55,5) 33.74% 38,88% 9% 

(55.5 - 69.4) 19.32% 33,33% 0% 
(69,4- 83) 5.8% 11,11% 31,8% 

(83- 100) 1.2% 0% 59% 

Específicamente para el ejercicio del ejemplo citado, los resultados fueron los 
siguientes (porcentaje de respuestas correctas): 

alumnos 12.76 
resolutores 27.27 

informantes calificados 5,5 
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algebraica, evaluada por el 
test en su parte 2. De ésta, 
que es la que con más in
tensidad se da en la escue
la secundaria, los resulta
dos obtenidos muestran que 
la expectativa de los docen
tes de que los alumnos la 
resuelvan correctamente. 
es más optimista que los re
sultados obtenidos. 
( ... ) Hubo acuerdo unánime 
con que la parte 4 del test. 
correspondiente a la inter
pretación de gráficas. prác-

ticarnente no se encaraba 
en la escuela secundaria y 
curiosamente los alumnos 
obtuvieron mejores resul
tados que los esperados 
por los informantes califi
cados. Evidentemente, los 
alumnos aprenden este te
ma en el contexto social no 
escolarizado en el cual las 
imágenes dominan su en
torno. Este tipo de análisis. 
realizado por los propios 
docentes. les hizo ver las 
falsas creencias por ellos 
sustentadas. por ejemplo 
" ... si doy mucho esto e in
sisto. mis alumnos lo 
aprenden." (sic. de un do
cente participante). 
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Como en la edición de abril, Zona Educativa publica reseñas de 
tres diseños curriculares provinciales. En todos los casos 

-Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán- se trata de documentos 
edUados este año que ya se encuentran en las escuelas de esas 

provincias, guiando las tareas docentes e institucionales. 

E n los dos tornos se 
incluye el marco 
teórico antes de 

desarrollar los contenidos 
correspondientes a cada 
una de las áreas del ciclo. 
En el primer capítulo se 
ubica históricamente el 
diseño curricular. Se hace 
referencia a los . primeros 
lineamientos curricu
lares provinciales 
que datan de 
1978. 
En el marco con
ceptual global se 
destaca la función 
social de la escue
la, su responsabili
dad por la genera
ción y distribución 
equitativa de cono
cimientos que se 
consideran impres
cindibles para parti
cipar activamente en 
la sociedad. Se plan-
tean los cambios es
perados a partir de la 
puesta en práctica del 
nuevo diseño curricu-
lar. tanto en el ámbito 
de la institución como del 
aula. 
Los objetivos de la Educa
ción General Básica y las 
expectativas de logro de 

DISE~O CURRICUlAR DE lA PR0\1 'CIA DE COR.IUEl\TES. 
EGB 1 Y EGB 2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE lA 

PROVINCIA DE CORRIENTES. 1997. 2 TOMOS. 

cada ciclo se relacionan 
con el perfil del alumno 
surgido de los resultados 
de los operativos naciona
les de evaluación. 
La provincia pone especial 
énfasis en el sistema de 
evaluación y promoción. ya 
que del diagnóstico realiza
do surgen datos sobre 

J 
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un alto nivel de deserción y 
bajo rendimiento. Una ca
racterística del diseño cu
rricular correntino es que 
la promoción se produce 
por ciclos. si bien al final 
de cada año se administran 
evaluaciones para acredi
tar los logros y para esta
blecer las instancias de re
cuperación. Tanto a nivel 
de la institución como del 
aula, se detallan posibles 
estrategias que permitan 
implementar la recupe-
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ración. También se deta
llan criterios de califica
ción numérica que deben 
articularse con juicios cua
litativos. Esta nueva con
cepción de evaluación de
termina que el equipo di
rectivo y docente asuma 
nuevos roles, lo que impli
ca compartir información 
sobre el rendimiento aca
démico de todos los alum
nos de la institución. El 
maestro debe dejar el mo
delo de .. transmisor de co
nocimientos... En cambio, 

se debe promover la fi
gura de un maestro con 
sentido crítico tanto 
con respecto a sí mismo 
como a los contenidos 
culturales y al contexto 
cultural. Debe asumir el 
rol de mediador entre el 
niño y la cultura. 
El perfil del director 
también cambia: deja de 
ser .. reglamentarista ... La 
educación de la transfor
mación requiere un direc
tor con gran personalidad 
y capacidad de conduc
ción, que sea democrático. 
para convertir a su escue
la en una institución so
cialmente demandada. 
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DISEÑO CURRICUlAR DE lA PROVII\'CIA DE SANTIAGO DEL 

ESTERO. EGB 1 Y EGB 2. DrRECCIÓN GENERAL DE 

PlANEAl\UENTO DE lA EDUCACIÓN DEL MINISTERIO DE 

GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, TRABAJO, C ULTO Y 

PRODUCCIÓN, DE lA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. 

1997. 1 TOMO. 

E 1 proceso de cons
trucción de este di
seño curricular se 

destaca porque no es una 
adaptación de documentos 
anteriores. sino que partió 
casi de cero. Se realizó un 
profundo proceso de con
sulta a los docentes. así 
como un diagnóstico ex
haustivo de la situación 
educativa provincial. Se 
identificaron nudos críti
cos. como los indicadores 
de necesidades básicas in
satisfechas. la localiza-. 
ción de la población que
chua-hablante. la cobertu
ra incompleta de la pobla
ción de nivel inicial. la po
sibilidad de vinculación 
entre educación y otros 
sectores de políticas pú
blicas. el alto índice de po
blación rural que migra en 
determinados departa
mentos. el buen nivel de 
participación de la pro
vincia en los programas 
nacionales referidos a 
la transformación edu
cativa. entre otros. 
Está organizado y dia
gramado de manera 
que el docente pueda 
tener toda la informa
ción necesaria en un 
so lo documento. El 
lenguaje es claro y 
didáctico. 
Dentro del encuadre 
institucional se in
cluye un cuadro que 
da cuenta de las di
ferencias del siste-

ma educativo antes y des
pués de la Ley Federal de 
Educación. Se remarcan 
las nuevas concepciones 
del rol de los docentes. el 
conocimiento. el aprendi
zaje y el alumno. 
En cuanto a los conteni
dos. puede destacarse la 
posible alfabetización bi
lingüe -españoVquiechua
dependiendo de la comu
nidad en la que se encuen
tre la institución escolar, 
la formación ética y ciuda
dana como conjunto de co
nocimientos que aporta a 
todas las otras áreas. En 
el mismo capítulo se da 
cuenta de los temas trans
versales y su concreción a 
través del Proyecto Edu
cativo Institucional, en 
función de la necesidad de 
la escuela y el contexto 
sociocomunitario. 

DISEÑO CURRICULAR DE lA PROVINCIA DE TUCUMÁN. 
SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN. MlNISTERrO DE 

GOBIERNO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA DE lA PROVINCL4. DE 

TuCUMÁN. 1997. 2 TOMOS. 

E n este documento 
se destaca el papel 
fun damental del 

currículum en un proceso 
de transformación educa
tiva. Sus funciones son ex
pli citar las intenciones 
que se persiguen en el 
proyecto educativo y pre
sentar un plan de acción. 
Debe ser una guía para la 
práctica docen te. 
Se desarrolla un modelo de 
institución escolar que 
apunte a una educación en 
el marco de los valores de 
vida. libertad. igualdad, 
paz, solidaridad, toleran
cia. preparada para el nue
vo siglo y acorde con los 
avances tecnológicos. Co
mo presupuestos básicos 
de una escuela protagonis
ta de la transformación, 
este diseño propone auto
nomía. flexibilidad. partici
pación. proyecto y evalua
ción. 

En el capí tulo 
que desarrolla 
los fundamentos, 
se opta por una 

concepción de conoci-
miento entendido como el 
producto de un proceso de 
construcción social y de 
ciencia dinámica y auto
transformadora. Se aspira 
a una escuela para la di
versidad, donde las prácti
cas docentes se concreten 
en un espacio multicultu
ral en el cual se detecten 
las diferencias. se resigni
fiquen y se trabaje con 
ellas. Uno de los puntos 
destacados es la impor
tancia de la integración 
tanto en nuestro país co
mo con el ámbito interna
cional. En un capítu l o 
aparte denominado "'Com
ponentes que configuran 
el diseño curricular"' se in
cluyen objetivos. organiza
ción y criterios de selec
ción contenidos del currí
culum. Se enumeran ejes 
transversales. su abordaje 
didáctico y su relación con 
el proyecto educativo de la 
escuela. 
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Más chicos y más ·escuelas 

E n los últimos 36 años 
se ha verificado un 
incremento de las 

tasas netas de escolariza
ción. Esto quiere decir que 
son cada vez más los chicos 
de una edad determinada 
que están en la escuela y no 
en la calle. En las décadas 
pasadas, si bien el aumento 
se dio en todos los niveles, 

¿Cuántos niños en edad escolar se han incorporado al 
sistema educativo en las últimas décadas ? 

proporcionalmente fue ma
yor en inicial y en media. 
Esto es consecuencia de 
que nuestra escuela prima
ria creció rápidamente des
de 1884 hasta los años '30, 
incorporando a la mayoría 
de los chicos. La escuela 
media y sobre todo el nivel 
inicial son creados con pos
terioridad. Por esto, en 

1960 ya está escolarizado 
un 82.6% de la población en 
primaria, mientras que sólo 
el16% en inicial y el24,5% 
en media. Treinta y un años 
después. en 1991. llegamos 
a 99,4% en primaria, pero 
también 96,5% en inicial y 
a 67,2% en media. Es inte
resante observar que según 
los datos obtenidos en el re-

levamiento anual de 1996, 
se verifica una tendencia 
ascendente en los porcenta
jes de escolarización en los 
tres niveles en los últimos 
años. Puede observarse que 
el incremento de la matrícu
la también guarda relación 
con el aumento de estable
cimientos y unidades educa
tivas correspondientes. 

. Porcentaje total de escolarizados en el país, 
según nivel (1960, 1980, 1991 y 1996) 

% 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
1956 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda. 1960. 1980, 1991 - INDEC. 
Relevamiento Anual 1996. DATOS PROVISORIOS. 
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Tasas netas de 
escolarización por 
nivel: 1960, 1980, 

1991 y 1996* 
(por cien) 

% 

% 

* Datos estimados 
Fuente: Censos Nacionales 
de Población y Vivienda. 
1960. 1980. 1991 - INDEC. 
Estimaciones y proyec
ciones de población 
1950-2050. INDEC. 1994 
Relevamiento Anual 1996. 
DATOS PROVISORJOS. 
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Establecimientos, 
unidades .. ·educativas y 
alumnos. Total país. 
1994 y 1996. 

,~ ..... ~ ""-~~~ 
,~,~ ""-~~\:... 

Fuente: Censo Nacional de Docentes y 
Establecimientos Educativos 1994. 

Relevamiento Anual 1996. DATOS PROVISORIOS. 
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· ¿Sabía usted ... ? 
v Que a partir de la sanción de la ley 

24.195 se establece: 

• Obligatoriedad escolar extendida a 
10 años. 

• Transformación de la organización 
académica de los niveles y ciclos. 

• Renovación de Jos contenidos que 
se enseñan y aprobación de los 
Contenidos Básicos Comunes (CBC). 

• Reorganización de la gestión 
institucional (tendiente al logro de 
mayor autonomía). 

• Formación y actualización de los 
docentes a través de la Red Federal 

de Formación Docente Continua. 
• Evaluación anual del sistema. 
• Gobierno descentralizado. 

v Que las instituciones de 
Formación Docente del país se 
articulan mediante una red 
electrónica que suministra 
información sobre las ofertas de 
capacitación, material y 
documentación referidos a la 
formación y capacitación docente, 
i el acceso a bases de datos de 
América latina y del mundo, vía 
·Internet. 
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Fe de 
erratas 

En el número 11 de Zona 
Educativa. correspon
diente al mes de marzo. se 
consignaron datos incom
pletos en dos notas: 
Página 46. 23 de marzo: 
"Día E", sobre la observa
ción de un eclipse con 
alumnos de nivel inicial en 
Corcovado, Chubut: se 
omitieron los nombres de 
las maestras de .la Escue
la Nro. 191: Roxana Nove
Ha y Eliana Cañedo. 
Página 55. Así ven su for
mación Jos estudiantes de 
magisterio. Se omitió el 
nombre de la codirectora 
de la investigación. Lic. 
Martha Ardiles. 



Enc.uentros 
• Las direcciones del Cole
gio Bernardino Rivadavia y 
del Jardín de Infantes "Los 
horneritos·· invitan a esta
blecimientos educativos de 
todos los niveles a partici
par de la U Feria del Li· 
bro Berazategui '97. 
Tras el éxito de la primera 
edición en 1995, ésta se 
realizará del 1 O al 13 de 
septiembre de 9.30 a 18.30 
y será abierta para Beraza
tegui y distritos vecinos. 
Los interesados pueden co
municarse con los teléfo
nos 226-2621/256-1955 o 
por fax al 256-5344. 

• La municipalidad de Vi
lla María. provincia de 
Córdoba. invita a todos los 
docentes del país al Se
gundo Congreso Na
cional sobre Educa
ción. que se realizará en 
el mes de octubre. Para 
obtener información diri
girse a Antonio Sobra! esq. 
Mendoza. (5900) Villa Ma
ría - Córdoba. · 

En este espacio se difunden actividades dirigidas a todos los 
miembros de la comunidad educativa. La información debe 

llegar con la anticipación suficiente para poder ser publicada. 

Revista "Zona Educatil'a" 
Pizzurno 935 ·1 er. piso, oñcina 128 

(1020) Capital Federal 

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

• La Secretaría Académi
ca de la Universidad Na
cional de Salta (UNSa) or
ganiza las Primeras Jor
nadas Universitarias 
de Investigaciones 
Educativas del NOA. Se 
realizarán los días 12. 13 
y 14 de mayo. Para infor
mes e inscripción dirigirse 
a la Secretaría Académica 
de la UNSa. Buenos Aires 
177, (4400) Salta-Capital. 
Telefax. (087) - 311597. 

• Del 20 al 24 de mayo se 
realizará en la Escuela 

Nro. 4-109 Alvarez Con
darco el Segundo Con· 
greso Nacional de Ac
tualización Docente 
"Hacia la implementa
ción de la Ley Federal 
de Educación". Partici
parán destacados educa
dores de todo el país. que 
debatirán sobre el tercer 
ciclo de la EGB y el Poli
modal. Se traba jará a tra
vés de talleres. Para obte
ner información e inscri
birse: Callejón Lemos 655, 
(5500) Mendoza, Tels. 
(061) 236857- 236989, 
fax (061) 20529. 

• Futurekids, Microsoft y 
Hewlett Packard organi
zan el programa Educando 
para el Tercer Milenio. Se 
realizarán jornadas de ac
tuali zac ión informática 
para docentes y directi
vos. Para esta primer eta
pa invitan a participar a 
cien escuelas de todo el 
país. El acto de apertura 
se llevará a cabo el 20 de 
mayo. Para consultas co
municarse al 393-9935 o 
393-9820 
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Cursos· talle res 

• La Red Iberoamericana 
de Supervisión Educacio
nal (REDISE) y la Socie
dad Argentina de Escrito
res (SADE) organiz~n el 
seminario - taller "Los 
escritores van a la es
cuela". Se llevará a cabo 
el 20 y 21 de junio de 8 a 
20 en el Salón de Actos de 
la SADE. Destacados es
critores se acercarán a los 
docentes para actualizar 
contenidos. intercambiar 
experiencias, adecuar los 
libros de lectura y trazar 
lineamientos. Informes e 
inscripción en la SADE: 
México 524. (1097) Capi-



tal Federal. Tel. 362-8628 
de 14 a 18 o en RE DISE: 
Suipacha 872/920. (1706) 
Haedo, Prov. de Buenos 
Aires, te lefax 650-2634, 
lunes, martes y jueves de 
14 a 18. La inscripción 
cierra el 1 O de junio. 

• El Insti tuto Superior de 
Investigaciones Psicológi
cas (ISIP) ofrece un exten
so programa de capacita
ción para docentes. Los 
interesados deben dirigir
se al ISIP, Viamonte 1716 
2do. pi so - Capi tal, Tel. 
373-0604. fax 374-0161. 

• El Centro de Estudios del 
Estado y la Sociedad, la Uni
versidad de San Andrés y la 
Universidad Torcuato Di Te-

!la tienen abierta_ la inscrip
ción para el Posgrado en 
Organizaciones sin Fi
nes de Lucro. La inscrip
ción se extiende hasta el 20 
de mayo y la actividad aca
démica se inicia el 2 de ju
nio. Para obtener mayor in
formación dirigirse a Miño
nes 2177, (1 428) Capital, 
Tels. 783-2656/341 0/3112. 
fax 784-0089. 

• El CREFAL (Centro de 
Cooperación Regional para 
la Educación para Adultos 
en América Latina y el Ca
ribe) realizará en el mes 
de julio dos cursos-taller. 
El uso y aplicación de 
la estadística en la in
vestigación educativa 
(del 7 al 18 de julio) desti-

nado a responsables de 
proyectos de investigación 
educativa. analistas o res
ponsables de áreas técni
cas. Los participantes de
ben poseer conocimientos 
básicos de estadística. Di
seño de proyectos en 
programas socioedu
cativos centrados en la 
mujer rural (del 28 de 
julio al 8 de agosto) está 
dirigido principalmente a 
personal técnico y profe
sional involucrado en pro
yectos destinados a la mu
jer rural y en especial que 
dirijan o participen en pro
yectos comuni tarios o re
gionales para la mujer. Los 
participantes deberán lle
var los insumos que consi
deren necesarios para la 

Publirarioncs recibidas 
• Lecto Brevis. Publica
ción del Instituto Superior 
"Padre Elizalde··. Año 1. 
Nro. 1. Buenos Aires. No
viembre 1996. 

• El correo, la imprenta y 
el periodismo. Tecnologías 
de la comunicación (Da
niel Cohen y Reneé Men
go). Fundación para la In
vestigación y el Desarrollo 

de la Ciencia (FIDEC). 
Córdoba 1996. 

• Guía Didáctica de Edu
cable. Año 4. Nro. 19. Pro
grama Santa Clara y Aique 
grupo editor. Buenos Ai
res. Marzo 1996. 

• Las Organizaciones. 
Técnicas gestiona/es (Os
valdo Hepp y Daniel Co-

hen) . Fundación para la 
Investigación y el Desarro
llo de la Ciencia (FIDEC). 
Córdoba. 1996. 

• cómo hacer una investi
gación. Introducción al 
proceso de investigación 
social (Osvaldo T. Hepp). 
Fundación para la Investi
gación y el Desarrollo de 
la Ciencia (FIDEC) . Córdo
ba. 1996. 

Como hacer una 
investigación 
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elaboración del proyecto. 
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. 

Grupos de inlel'és 
• El Centro de Psicotera
pias del Aprendizaje organi
za encuentros grupales e 
individuales para encontrar 
estrategias y posibles solu
ciones para niños con difi
cultades de aprendizaje y/o 
conducta: "Mi hijo tiene 
problemas en el cole
gio. No presta aten-
ción ... No ti ene ami-
gos ... etc." Thmbién ofre-
ce talleres para docentes. 
directivos y padres sobre 
"Matemáticas, lengua, 
límites, déficit atencio-

. nal, sel.1Jalidad y otros." 
Contactarse con las licen
ciadas Juliana Lasta (656-
1890) y Mariana Schenone 
(786-0492). 

• Los interesados en al
fabetización bilingüe 
en Argentina pueden 
con tactarse con Alejandra 
Balestra. vía e-mail: cha
rambo@ix .. netcom.com. 
Por correo a 8506 River
cross, Houston - Texas 
77064 - Estados Unidos. 
Tel. (713) 937-9094. 

• Las escuelas o perso
nas que hayan realizado 
actividades con comu
nidades autóctonas de 
lengua quechua pueden 
contactarse con Emanuel 
Patruno para intercam
biar experiencias; Olas-



coaga 676. San Rafael. 
Mendoza. e-mail: lpatru
no@slatlnos.com.ar. 

• Edulist es una lista de 
interés electrónica abierta 
y multilingüe dirigida a to
das las personas interesa
das en temas educativos y 
su relación con las nuevas 
tecnologías. Los interesa
dos deben suscribirse. A 
partir de ese momento 
pueden enviar y recibir 
mensajes de todos los 
miembros de la lista. 
Para suscribirse. deben 
mandar a listserv@list
serv.rediris.es un mensaje 
que diga: suscribe EDU
LIST (nombre y apellido). 
La dirección para enviar 
los mensajes a lista es 
edulist@listserv.rediris.es 

Concursos 
La Academia Nacional de 
Educación convoca a par
ticipar de dos concursos. 
-Las nuevas formas cul
turales y la cultura de 
la escuela: los concursan
tes (sin límite de edad) de
ben residir en el país. 
-La educación técnica 
en la cultura del hom
bre contemporáneo: los 
participantes deben residir 
en el país y ser menores de 
40 años al 31 de diciembre 
de 1996. 
El límite para la presenta
ción de trabajos es el 30 
de junio. Para obtener ma
yor informacion dirigirse a 
la sede de la Academia 
Nacional de Educación , 
Pacheco de Melo 2084, 
1 er. piso. (1126) Capital 
Federal. Tel. 806-2818, 
fax 806-8817. 

~lisceláneas 

• Computación y elec
trónica, Magnetismo, 
Ecología, Kit de proyec
tos electrónicos, Huerta 
y naturaleza, Electrici
dad y Laboratorio de 
electrónica son juegos di
dácticos para que los chicos 
aprendan ciencia. Los inte
resados pueden contactarse 
con el Ing. Claudia Zon. Tel. 
773-1627. fax 773-037 4. 

• La Red lberoamerica· 
na de Supervisión Edu· 
cacional (REDISE) convo
ca a docentes. directivos y 
supervisores a afiliarse. En
tre los beneficios que reci
ben los integrantes. se en
cuentran: asesoramiento 
general. descuentos en pos
grados de FLACSO y en en
cuentros docentes, boleti
nes de difusión de becas. ac
ceso a trabajos y bibliogra
fía inéditos. proyectos de in
vestigación e intercambio. 
etc. Inscripción e informes 
en Suipacha 872/920. 
(1706) Haedo, Prov. de Bue
nos Aires. telefax. 650-
2634, lunes. martes y jue
ves de 14 a 18, e-mail: ha
rriaza@mayo.com.ar 

• El Centro de Docu
mentación e Informa
ción (CENDI) de la Direc
ción de Planeamiento, Di
rección General de Cultura 
y Educación de la Provin
cia de Buenos Aires ofrece 
sus servicios de atención y 
asesoramiento a usuarios 
en sala, correo electróni
co, telefónicamente, por 
fax, envío de material in
formativo, apoyo a centros 
de investigación educati
va. coordinación de cursos 

de perfeccionamiento yac
tualización. etc. Para ma
yor información dirigirse 
al CENDI. Diagonal 73 
Nro. 1910, (.1900) La Pla
ta, Tel. (02.1) "83-8777. 
Prov. de Buenos Aires. 

• El canal Educable pre
senta su espacio "El do
cente planifica". que se 
emite los jueves de 10.30 
a 15.30. Los docentes po
drán seleccionar de entre 

30 títulos ajustados a las 
currículas escolares, uno 
que les interese para tra~ 
bajar en el aula. en el día 
y horario correspondiente. 
El listado de títulos se co
munica a lo largo de la 
programación, en la Guía 
Didáctica y por Internet 
(h ttp ://www. sa tlink
.com/tvq) y por la Red Te
lar. Para solicitar el pro
grama. comunicarse con 
el Tel. 308-1313. 
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• El curso a distancia pa
ra la Formación de Ani· 
madores · UNESCO Ex
pertos en DesarroUo 
(CIBERFAUN) creado por 
el Centro de Formación 
UNESCO en San Sebastián 
se dicta vía Internet a tra
vés del servicio de correo 
electrónico. Los 24 temas 
que forman el curso son 
enviados mensualmente a 
cada alumno a la vez que 
se establece una comuni
cación y un seguimiento 
tu torial individualizado. 
Para más información, di
rigirse a: Centro de For
mación UNESCO, aparta
do de correos 1703, 20080 
San Sebastián, España. 
telefax (3443) 42-7003, e
mail: florida.unesco@eas-
.servicom.es 

• El Instituto del Profeso
rado de Educación Técni
ca y Profesional. depen
diente del Ministerio de 
Eduación de la Provincia 
del Chaco ofrece la carre
ra de Profesorado de 
Educación Técnica a 
través de un sistema a 
distancia. Está destinado 
exclusivamente a egresa
dos de escuelas técnicas o 
a arquitectos. ingenieros. 
agrimensores y veterina
rios que deseen obtener el 
título docente para de
sempeñarse en las actua
les escuelas técnicas -fu
turas polimodales orien
tadas y trayectos técnicos 
profesionales-. Para obte
ner mayor información, 
contactarse con la Prof. 
Julia Funes. del Sistema 
de Educación a Distancia 
del Instituto de Educación 
Técnica y Profesional. Pa
raguay 41 O, (3500) Resis
tencia. Prov. del Chaco, 
telefax (0722) 38821. 

Zona Educativa @ Mayo de 1997 



X 

---·NOTA DE TAPA 

El nuevo secundario 
La educación polirnodal y los Trayectos Técnicos Profesionales son los 

pilares con los que se está transformando la enseñanza media. 

LA GRADUALIDAD 

La base material de la nueva educadón 
Una serie de notas que resumen todos los cambios producidos desde la sanción 

de la Ley Federal de Educación a la actualidad. En esta ocasión, la síntesis de los 
cambios en infraestructura y recursos educativos desde 1993 hasta la fecha. 

-LAS PROPUESTAS PROVINCIALES • 

Tecnologia en Inicial 
En esta nueva sección revisarnos los contenidos curriculares del área 

tecnológica elaborados para la provincia de Río Negro. 
... ... -

-¿QUE V COMO ENSENAMOS?-• 

Cómo evaluar a los alumnos 
Encuentre ésf"a y mucha más información 
para el docente en el número .de junio de 

r _... -

~ ¡Pídasela a su director! 



Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 



Tecnologías de la info[mación y la comunicación 
·de co nicac· na 

de estud· 
ística Ge 
ltura 

Técnicas de estudio 

Dive[sidad cultu[al 
P[obabilidad y estadística 

lenguajes a[tísticos 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
* la versión deúnitiva de los CBC de Polimodal ya fue aprobada por el Consejo Federal de Cultura y 

Educación. Muy pronto se enviarán a todos los establecimientos de enseñanza media del país. lnfórmese. 
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1 7 Suplemento d e Zona Educativa 

La organización eficaz de los recursos educativos es 
fundamental para aumentar la calidad del proceso 
enseñanza-ailrendizaje. Es el equipo directivo quien 
tiene que veltÚ· tanto por la asignación y utilización 

coherente de recursos existentes, como por la 
movilización de nuevos medios para llevar a cabo la 

tarea educativa. 

U 
na gestión directiva innova
dora no se contenta con ad
ministrar lo dado, sino que 
genera (busca, propone, di
namiza) procesos de trans-

formación de la realidad. Desde esa pers
pectiva, el directivo conduce la tarea 
educativa creando las condiciones para 
llevarla adelante. No espera sentado a 
que los recursos "caigan del cielo", sino 
que sale a buscarlos, y no lo hace solo. 
La función del directivo como gestor de 
recursos, no es algo individual y solita
rio, sino que implica delegar tareas para 
conseguir entre todos Los medios que La 
escuela necesita. 

Recursos sin recursos 
Generalmente, cuando se habla de recur
sos, se piensa sólo en Los medios econó
micos para La adquisición o mejoramien
to de materiales (desde elementos didác
ticos hasta el arreglo del edificio). Sin 
embargo, si revisamos nuestra propia ex
periencia veremos que, si bien Los recur
sos materiales son importantes, no son 
los únicos que condicionan el proyecto 
institucional. Tan importante como esto 
es contar con el recurso profesional (sa
ber qué hacer para resolver un proble
ma), con el recurso temporal (generar el 

tiempo de La gente para hacerlo) y el re
curso-de gestión o administrativo (saber 
cómo hacer Las cosas). 

Mejorar lo que tenemos 
En ese sentido, a La hora de repensar La 
asignación actual de recursos, no es con
veniente comenzar por preguntarse 
cuánto dinero hace falta, sino para qué. 
Y Lo que es más importante aún: ¿cómo 
hacer para aumentar el rendimiento de 
Los recursos existentes? Se trata enton
ces de encarar colectivamente un trabajo 

El Programa de Crédito Fiscal del 
INEf (Instituto Nacional de Educa
ción Tecnológica) posibilita la ob
tención de recursos adicionales, 
vinculando los sectores educativos 
y el de la producción. Es un meca
nismo que favorece la inversión 
empresarial, tanto en capacitación 
de recursos humanos como en el 
desarrollo de proyectos educativos. 
Para informes, comunicarse con el 
INEf, Av. Independencia 2625, 3er. 
piso, (1225) Capital Federal, Tel. 
(01) 943-0507/0791. 

de diagnóstico (¿qué tenemos?), Luego 
establecer prioridades (¿qué necesitamos 
para educar más y mejor?), y por último 
proponer Los medios (¿cómo Lo hace
mos?). Optimizar Los recursos existentes, 
tanto materiales como humanos, hacien
do un uso intensivo de ellos, puede ser La 
clave para después ver con mayor clari
dad cuáles son Las necesidades reales de 
La escuela. Para ello, es imprescindible 
contar con un equipo directivo que Llame 
a La participación (para buscar solucio
nes), pero que además concientice a La 
comunidad educativa sobre La importan
cia de aprovechar al máximo Los recursos, 
y aumentar así su rendimiento. 

Movilizar nuevos recursos 
¿Cómo hacer para conseguir nuevos re
cursos? Ante todo, es conveniente bus
car Los medios para obtener La mayor in
formación posible sobre Las ofertas exis
tentes para responder a Las oportunida
des concretas y descubrir potenciales 
fuentes de obtención de recursos. Pro
ponemos algunas estrategias a tener en 
cuenta por el equipo directivo: 
+ Lectura de Los diarios, especialmente 
de Las secciones de educación; 
+ suscripción a publicaciones especia
Lizadas; 
+ acercarse a Los organismos educativos 
públicos para participar en programas de 
financiación de proyectos o en planes de 
perfeccionamiento docente; 
+ contacto permanente con organiza
ciones sin fines de Lucro y con empre
sas que ofrezcan concursos para pro
yectos educativos. O al revés: propo
nerles a Las empresas, fundaciones, or
ganizaciones, embajadas, Los proyectos 
argumentando La importancia de su in
versión en educación; 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN-----------------------

L 
a parte central del PEI de ca
da escuela es la elaboración 
del Proyecto Curricular Insti
tucional (PCI), que supone 
un proceso largo, que no se 

puede realizar de la noche a la mañana. 
Del mismo modo, no se trata de un do
cumento que se redacta una vez y para 
siempre. Todo lo contrario: estamos an
te un camino que lejos de ser lineal, 
implica marchas y contramarchas; ajus
tes y revisiones permanentes. En este 
sentido, es imprescindible la presencia 
activa del director como conductor del 
proceso. Un director que asesore, guíe 
y coordine de manera responsable la 
participación de los actores educativos 
en esta compleja tarea. 

Como condición previa para la cons
trucción del PCI, el director tendrá que 
generar espacios abiertos de participa
ción para la comunidad educativa. Esto 
último implica, por ejemplo: 
• organizar reuniones de trabajo. Es 
conveniente que el directivo acompañe 
e inicie al equipo docente para que co
mience a reflexionar sobre el diseño cu
rricular actual y sobre posibles incorpo
raciones y modificaciones. 
• hacer circular entre los participantes 
los CBC y los Diseños Curriculares 

El rol directivo en 
de los nuevos Dise 

A partir de la transfonnación, es imprescindible 
contextua/izar los contenidos curriculares para la 
nueva escuela. Contenidos acordes con el principio 
esencial de la Ley Federal: más y mejor educación 
para todos. 

dificultades y los logros de otras escue
las. 
A la hora de iniciar la elaboración del 
PCI, conviene recordar que: 
• se lograrán encuentros de trabajo 
más productivos si se fomenta la parti
cipación real de los integrantes de la 
escuela, creando espacios integrados 
donde todos se sientan cómodos para 
expresar sus preocupaciones, dudas, 

zar por trabajar sobre la identidad cu
rricular vigente, respondiendo a las 
preguntas: 
- ¿Qué, cómo y cuándo se enseña? 
- ¿Qué, cómo y cuándo se evalúa? 
Las respuestas a estos interrogantes 
podrán servir de motor para detectar 
debilidades e idear futuras incorpora
ciones y cambios. Y también para iden
tificar aquellos aspectos que es conve-

niente mantener (fortalezas) . 
que se están trabajando en su pro
vincia. Leer y analizar estos mate
riales es fundamental para mante-
ner la coherencia en los tres nive-
les de especificidad curricular (na
cional, provincial e institucional). 
Además es útil retomar el trabajo 
que la institución realizó en rela
ción con el abordaje de los CBC, y 
preguntarse cómo se involucraron 

{1;stamos ante un camino que 
kjos de ser lineal, implica 

marchas y contramarchas; ajustes 
y revisiones permanentes. '' 

• es necesario que se planteen me
tas realistas y realizables. Una ex
periencia inicial concreta, pero 
con resultados satisfactorios, per-
mitirá la consolidación del equipo, 
y conducirá a abordar proyectos 
cada vez más ambiciosos. 

El PO en marcha 

los actores, quiénes intervinieron y qué 
tareas se realizaron. Es necesario tam
bién consultar si en la zona la normati
va exige cumplir determinadas etapas 
en plazos concretos (consultar con el 
supervisor y jo con organismos educati
vos). 

Primeros pasos 
Como punto de partida, puede resultar 
útil que el director tome contacto con 
las experiencias de instituciones cole
gas, para acercarse a modelos que si 
bien no deben copiarse, pueden servir 
de ejemplo. Incluso esta aproximación 
puede ayudar para tener en cuenta las 
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opiniones y sugerencias sobre la pro
puesta pedagógico-didáctica. Es impor
tante que el director conduzca estas 
reuniones motivando al equipo docen
te, estimulando las iniciativas innova
doras en un ámbito donde los proble
mas se afronten y no se oculten. 
• aprovechar la experiencia acumulada 
que, debidamente analizada, servirá de 
germen para la elaboración. Se trata de 
un camino de explicitación y funda
mentación de aquellas prácticas y deci
siones que han sido tomadas, a veces 
en forma manifiesta y otras tácitamen
te, y debatirlas en una puesta en co
mún. Por ello, es recomendable comen-

Básicamente, todo PCI responde a 
diferentes interrogantes sobre el que
hacer pedagógico-didáctico de la es
cuela. En ese sentido, no debe transfor
marse en un documento teórico que se 
encajona en algún lugar olvidado del 
establecimiento. Por el contrario, tiene 
que convertirse en un instrumento vi
vo, que permita tomar decisiones que 
incidan sobre la práctica cotidiana. Pa
ra ello, el directivo guiará las discusio
nes, para aprovechar el tiempo en los 
aspectos fundamentales. ¿Qué pregun
tas contesta el PCI? Veamos: 
a) ¿Qué y para qué hay que enseñar?: 
se trata de acordar los objetivos gene
rales de la escuela y de cada una de las 



'\ -----------------------·DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

la implementación 
ños Curriculares 

Mayor nivel de 
generalidad 

CBC Demandas sodales + diseños 
curriculares vigentes + trabajo de 

espedalistas y docentes. 

CBC ACORDADOS 
POR EL CFC y E 

cada ciclo. Asimismo, los contenidos 
han de secuenciarse y organizarse 
atendiendo a los principios de: presen
tación lógica, relación con conocimien
tos previos y vínculos entre contenidos. 
e) ¿Cómo enseñar?: se trata de repen
sar las opciones metodológicas para ver 
de qué manera mejorarlas y optimizar
las, buscando formas de intervención 
que posibiliten aprendizajes significa
tivos de los contenidos (medios, mate
riales y recursos más adecuados para 
alcanzar los objetivos por todos acor
dados). Es necesario, además, relacio
nar contenidos a enseñar con los cono
cimientos previos de los alumnos. 
d) ¿Qúe hay que evaluar, cuándo y 
cómo?: tener en cuenta, como eje del 
debate a focalizar por el directivo, que 

DISEÑOS CURRICULARES 
PROVINCIALES-CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 
Cada provinda incorpora 

los CBC para reformular sus 
programas 

Proceso 
permanente 

de revisión y 
actualizadón 

{(Todo PCI responde a diferentes 
interrogantes sobre el quehacer 

pedagógico-didáctico de la 
escuela." 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
Cada escuela elabora su 

proyecto institudonal 

PROYECTO DE AULA 
Cada docente desarrolla 

distintas estrategias para 
el trabajo de aula 

Mayor nivel de 
espedfiddad 

La transformadón curricular se manifiesta en tres niveles de espedfiddad 
complementarios: nadonal, provindal e institudonal. 

áreas de aprendizaje (seguramente es
tos aspectos ya fueron analizados y re
dactados en el PEI) . En este apartado 
se registran las razones que justifican 
la tarea educativa, las finalidades de la 
enseñanza y del aprendizaje. Cuando se 
especifiquen los objetivos por área, no 
debe olvidarse que se trata de un pro
yecto articulador, por lo tanto el equi-

po directivo tratará de mantener la co
herencia y equilibro dentro del mismo 
proyecto. 
b) ¿Cuándo hay que enseñar?: este 
punto consiste en establecer matices, 
grados de desarrollo y/o priorizaciones 
sobre las capacidades especificadas en 
los objetivos generales, en función de 
las peculiaridades de los alumnos de 

la finalidad de la evaluación es la me
jora y la regulación progresiva de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

A modo de ejemplo 
Se podría encarar la elaboración de la 
siguiente manera: 
1) redefinición de los objetivos genera
les del PCI (reunión de todo el equipo 
docente); 
2) trabajo por áreas (encuentros de do
centes del área, más un coordinador, 
vocero ante el equipo directivo). Para 
definir: 
- enfoque-finalidad (teniendo en cuen
ta en punto "1)"); 
- selección, organización y secuencia
ción de los contenidos para el área en 
particular (considerando los proyectos 
que simultáneamente se están traba
jando, para mantener la coherencia in
terna y externa); 
- reuniones plenarias donde todo el equi
po docente aprueba por consenso cada 
uno de los proyectos, revisando la cone
xión con lo planteado en el punto "1)". 
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Aprendamos 
a aprender 

Decir que en la escuela se está para aprender y 
enseñar es algo muy obvio. Sin embargo, 
reflexionar sobre las reglas que hacen al quehacer 
educativo puede resultar enriquecedor para los 
actores escolares. 

Una de la funciones de las instituciones 
escolares es analizar los contenidos de 
aquello que se imparte a los alumnos. 
Habitualmente la comunidad educativa 
analiza la necesidad de incorporar cier
to contenido o de alcanzar determina
do objetivo pedagógico de tal o cual 
manera. Sin embargo, ¿cuántas veces el 
equipo docente reflexiona de forma crí
tica y abierta sobre el aprendizaje que 
requiere su propia actividad? Y más 
aún: ¿los actores educativos aprenden 
a aprender y enseñar?, ¿revisan perió
dicamente los objetivos de su tarea?, 
¿reflexionan sobre cómo es convenien
te relacionarse? 
Transformar la educación no sólo impli
ca prestar atención a la relación con 
los alumnos, sino también a los actores 
escolares. Ésa es la propuesta de los 

autores Ernesto Gore y Diane Dunlop en 
su trabajo "Aprendizaje y organización. 
Una lectura educativa de las teorías de 
la organización". 

Reglas para no aprender 

A partir de la transformación educativa 
cambian las relaciones en la escuela. La 
participación de todos es la clave. La 
búsqueda de acuerdos se refleja bajo la 
metodología del trabajo en equipo, que 
requiere de una labor directiva de con
ducción, seguimiento, asesoramiento y 
guía. Se trata de un proceso complejo 
de aprendizaje para todos los involu
crados. Los autores mencionados afir
man que aprender es usar la energía 
para mover el mundo, para no dejarlo 
quieto. Es por ello que postulan "Las 

Caja de herramientas 
Como forma de aplicar lo analizado por los autores, 
proponemos realizar el siguiente trabajo de reflexión: 
a) divididos en equipos de trabajo, leer con deteni

miento las "Reglas para que nadie aprenda nada"; 
b) formular 3 nuevas reglas; 
e) comentarlas en la puesta en común de todos los in

tegrantes (conducida por el directivo de la institu
ción) y 

d) diseñar en conjunto "5 reglas básicas para que toda 
la institución tenga la oportunidad de ap ender". 

"""' 
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nuevas reglas para que nadie apren
da nada", como "recetas" para quienes 
no están comprometidos con el desafío 
que todo aprendizaje implica. Algunas 
de estas reglas son: 
• Saber de antemano lo que los demás 

van a decir. 
• Pensar en otra cosa mientras los de

más hablan. 
• Decir cosas distintas de las que cree 

o piensa. 
• No cambiar de idea; nunca dar el bra

zo a torcer. 
• Mantener ocultos los errores. 
• Buscar un culpable individual de los 

problemas; el "otro" siempre es el 
responsable. 

(~partir de la 
transformación, cambian 

las relaciones en la escuela. 
La participación de todos es 

la clave." 

• Dividir para reinar. 
• Castigar los errores con más ímpetu 

que cuando se premian los logros. 
• Esperar instrucciones, jamás actuar 

por propia iniciativa. 
• Dar por sobreentendidos los objeti

vos y conclusiones de las reuniones. 
• No arriesgarse; buscar sólo el camino 

seguro. 
• No sorprenderse nunca por nada. 
• Comunicar las malas noticias de ma

nera que parezcan buenas. 
• Tomar posición sin tener en cuenta 

la opinión de los demás. 



------------------RELEVAMIENTO ESTADÍSTICO 1997 

¿Cómo usar los datos p r , 
la gestión institucional' 

La información registrada en el 
Relevamiento Estadístico Anual puede 
servir como instrumento para mirar 
con otros ojos la realidad de la 
escuela, para identificar tendencias o 
regularidades. En las líneas que siguen 
proponemos algunas pautas para 
aprovechar los datos de manera 
sistemática, como un insumo más a 
tener en cuenta por el equipo directivo 
en función de la calidad educativa. 

L 
os datos detallados en el Relevamiento Estadístico 
Anual pueden servir de marco para procesar infor
mación sobre lo que pasa en la escuela (¿de qué 
realidad se parte?, ¿dónde están los problemas?) 
para luego encarar -mediante el trabajo en equi-

po- la búsqueda de soluciones. 

Más allá de Los números 
Analicemos algunos de los datos que se registran, y cómo se 
pueden aprovechar para el diseño de nuevas estrategias pe
dagógico-didácticas. En algunos casos, el relevamiento mis
mo ofrece información suficiente; en otros, es necesario ela
borar otras estadísticas (cruzando los datos del releva mien
to con otros que están en la escuela: boletines, registros, 
cuadernos de clase, etcétera). 
Paralelamente, el trabajo de comparación de datos con cole
gas de otras instituciones le servirá al directivo para evaluar 
si los problemas de su escuela se repiten en el resto o si se 
trata de falencias propias. El análisis en conjunto será im
portante para la búsqueda de soluciones ante problemas co
munes, y para la articulación de información sobre los dis
tintos niveles de la enseñanza. 

Veamos algunos de los indicadores que aporta el relevamien
to para la gestión institucional: 

"Promoción 1996": 
a) Imaginar -por ejemplo- que el ciclo lectivo termina aho
ra. Comparar los datos de esta promoción imaginaria con los 
del año anterior. Si la promoción disminuye, habrá que idear 
nuevas propuestas pedagógicas que eleven el porcentaje; 
identificar las causas que motivan la rebaja del rendimiento 

--1 

Los datos conseguidos en 
el relevamiento estadístico 
anual constituyen una 
eficaz herramienta para el 
diagnóstico institudonal. 

durante 1997, y comenzar a trabajar en ellas para revertir los 
valores en lo que resta del ejercicio. Si en cambio, los valo
res actuales demuestran un alza en el rendimiento de los 
alumnos, habrá que seguir de cerca el proceso para que los 
índices continúen en ascenso. 
b) Determinar las causas de repitencias en 1996 y anticipar 
ya estrategias para intentar aumentar el nivel de promoción 
durante 1997. Es útil elaborar una estadística de evaluación 
por asignatura, información sobre inasistencias y faltas dis
ciplinarias (estos ítems pueden funcionar como hipótesis de 
trabajo para reconocer los motivos de repitencias o bajo ren
dimiento). 

Cantidad de alumnos: 
a) Al comparar los datos de este indicador con el de "can
tidad de docentes" se puede establecer si la proporción en
tre grados es equitativa. ¿El porcentaje de repitencias o de 
bajo rendimiento es mayor al disminuir la cantidad de do
centes por grado? Entonces, ¿es necesario redistribuir el per
sonal? 
b) Identificar si hay variaciones significativas en la matrícu
la 1996 con respecto a la de 1997. ¿La escuela puede incor
porar más alumnos? o ¿el número de alumnos incjde en los 
niveles actuales de rendimiento? Quizás el problema sea la 
distribución de docentes por "turnos" o la cantidad de "ho
ras cátedra". Con algunas de estas variables se puede em
pezar a trabajar en el presente, para mejorar los valores del 
próximo relevamiento. 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTfllJCIONAL -----------------

Y
a es hora de conducir la 
reunión: cada participan
te está al tanto de Los te
mas a desarrollar, a partir 
de La agenda correspon

diente que se Les ha distribuido con 
La suficiente antelación. Es natural 
que se genere un espacio de inter
cambio informal a medida que van 
Llegando Los asistentes. EL director 
como Líder-moderador tiene la fa
cultad para iniciar el trabajo Luego 
de una tolerancia Lógica (unos 10 
minutos aproximadamente). Es im
portante que quede claro que Las 
reuniones deben empezar puntual
mente, así se podrá aprovechar al 
máximo el tiempo disponible. 

Primeras reuniones: . ~ 
on UCClOn . ~ 

Romper el hielo 

y va uac1on 
Como forma de introducción, el 
conductor recuerda a Los presentes 
Los items de La agenda, y comuni
ca quién ocupará el rol de secreta
rio. Es fundamental que el directi
vo dialogue previamente con La 
persona responsable de elaborar La 
memoria de La reunión. De esta 

((Un encuentro productivo será 
aquel en el cual se trabaje por 

y para la escuela." ' 

forma, el secretario conocerá de 
antemano sus funciones. 
Es importante al comenzar La reu
nión acordar un encuadre, fijar 
pautas y Lineamientos que serán 
respetados por todos Los presen
tes. Por ejemplo: 
- no interrumpir a un participante 

mientras habla; 
- mantener una actitud abierta y 

democrática y 
- respetar Los tiempos y Los temas 

asignados en La agenda. 

El directivo como 
lider-moderador 

Cuando el director es el conductor 
de Las reuniones tiene un papel 
importante en su éxito . Un en-
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Múltiples 
caminos pueden 
llevar al PEI. La 

clave es fijar 
objetivos 

prioritarios y 
diseñar 

estrategias para 
alcanzarlos. 

En el número anterior analizamos la función 
directiva en la preparación de los primeros 
encuentros del PE/. Ahora abordaremos las 
etapas siguientes: conducción de reuniones y 
su posterior evaluación. 



-----------------PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
cuentro productivo será aquel en 
el cual se trabaje por y para la es
cuela, y en el cual se identifiquen 
las problemáticas y se acuerden 
tareas concretas de acción según 
los objetivos comunes. La elabo
ración del PEI necesita de direc
tores que fomenten la participa
ción de los diferentes actores 
educativos en estas reuniones. Se 
trata de convocar no sólo para es
cuchar e informarse, sino para in
volucrarse en las decisiones y ac
ciones. En síntesis, para promover 
en los participantes un papel ac
tivo en la const rucción del PEL 
En este sentido, en su rol de líder
moderador, el directivo no debe 
olvidarse de: 
- fomentar La participación de to

dos, impidiendo aquellas discu
siones que no aportan solucio
nes a los problemas. Si hay un 
punto de conflicto difíci l de su
perar en ese momento, una bue
na opción es "dejarlo en sus
penso", para poder continuar. 
Incluso el director puede propo
ner un equipo de trabajo que 
analice soluciones a este punto 
de conflicto, y que las exponga 
en el encuentro siguiente; 

- respetar el orden del día esta
blecido. Si surgen otros temas, 
el secretario toma nota y aquél
los forma rán parte de la agenda 
de reuniones futuras; 

- reorientar el trabajo si fuera ne
cesario, tratando de evitar que 
se desvíe la atención, retoman
do el hilo conductor y recordan
do a los participantes los obje
tivos a desarrollar. 

Problemas y 
soluciones 

A continuación presentamos algu
nas posibilidades de intervención 
ante modalidades grupales o roles 
que perturben la productividad 
del encuentro: 
a) permanentes vacilaciones o 
desviaciones: 
- revisar críticamente los objeti

vos, qué han hecho hasta ahora 
y qué queda por hacer; 

- escribir la agenda a la vista y 
seguirla punto por punto; 

(JJs importante al comenzar la 
reunión acordar un encuadre, fijar 
pautas y lineamientos que serán 

respetados por todos. " 

- disparar La discusión: ¿qué nos 
está deteniendo?; 

- alentar a establecer compromi
sos "en voz alta". 

b) participantes dominantes: 
- estructurar el tiempo de debate 

dando una participación equita
tiva; 

- anotar la postura e invitar a 
completarla con la de otros; 

Caja de herramientas 
A modo de ejercicio de reflexión proponemos: 

e) miembros poco participativos: 
- invitar a exponer uno por uno 

"en ronda"; 
- asignar una tarea particular a 

cada uno. 

d) menosprecios: 
- recordar el respeto mutuo como 

regla de funcionamiento grupal; 
- valorar algún aspecto de la per

sona-postura menospreciada y 
- revisar qué significa una crítica 

constructiva. 

Además de actuar frente a los pro
blemas que puedan ir surgiendo, 
es conveniente que el líder-mode
rador valore explícitamente aque
llas intervenciones que resultan 
productivas para el buen desarro
llo del encuentro. De esta forma, 
se alentará a Los participantes pa
ra que sigan los ejemplos que con
tribuyen al éxito de la reunión. 

l. Recuerde reuniones en las que haya participado y cite tres rasgos del con
ductor que hayan contribuido a un encuentro productivo. 
2. Cite tres aspectos que hayan tomado ineficaz un encuentro. 
3. Al conducir su próxima reunión, propóngase tres aspectos que desea recor
dar para poner en práctica. 

valua ·· 
Es hora de cerrar y de evaluar una reunión cuando ... 
- se alcanzaron los objetivos; 
- se necesitan más datos para poder realizar más progresos; 
- para tomar decisiones se requieren de especialistas que no están presentes; 
- se necesita1Ilás tiempo para analizar algún tema de la agenda en particular. 
Antes de la despedida, el secretario leerá la memoria para corregirla, si fuera 
necesario, de modo que refleje lo sustancial del encuentro. 
Es conveniente plantearse la evaluación en tres niveles: 
- de la reunión, que el director hace desde su función de líder-moderador del 

encuentro. Es útil que el directivo realice un punteo de las debilidades, y re
flexione sobre estrategias para poder revertidas en el futuro y, asimismo, que 
identifique las fortalezas del encuentro para poder profundizarlas. 

- de cada uno de los participantes. El directivo distribuye un listado de ítem en el 
cual los asistentes detallan los aspectos positivos y los negativos que ha tenido 
el encuentro, induyendo la actitud del líder-moderador y de los Earticipantes. 

- del desempeño del director como conductor del encuentro. El conductorre
flexiona sobre en qué medida su coordinación contribuyó a la eficacia del en
cuentro. 

Es importante no desanimarse si en la primera reunión las críticas superan a los 
elogios. Del mismo modo, tampoco es aconsejable "dormirse en los laureles" si 
abundan los aplausos ... la elaboración del PEI es un proceso de aprendizaje per
manente que requiere de un trabajo y de una autoevaluación continuos. 
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Concursos 
• La Fundación YPF informa que conti
núa abierta La presentación de Las ba
ses para el concurso de Subsidios para 
Proyectos Educativos "Innovación en 
Educación 199T. Pueden participar de 
esta propuesta Las instituciones de 
Educación Superior Universitaria o no 
Universitaria que presenten proyectos 
en común con una o más escuelas. La 
beneficiaria del premio será/n La/Las 
escuela/ s. EL tope del subsidio es de 
$ 100.000 (para proyectos de imple
mentación máxima de 2 años). Las ins
tituciones interesadas podrán comuni
carse gratuitamente al teléfono 0-800-
94040, en ·el horario de 9 a 19. La Fun
dación YPF remitirá las bases por co
rreo. EL plazo para el envío de proyec
tos vence el 15 de junio. 

• La "Revista para la Libertad", publi
cación que cuenta con el auspicio del 
Ministerio de Cultura y Educación, con
voca al "Concurso Nacional de Proyec
tos Educativos", para escuelas de nivel 
inicial y EGB. La temática está focaliza
da en proyectos institucionales a partir 
de los cuales se plantean proyectos es
pecíficos para las áreas de lengua y ma
temática. EL premio consiste en la pu
blicación del trabajo ganador, partici
pación de cursos de capacitación y la 
recepción de material bibliográfico re
lacionado con la actividad pedagógica. 
Los directivos interesados podrán lla
mar al (01) 613-6828. 

• La Fundación Navarro Viola informa 
que hasta el31 de mayo está abierto el 
llamado a concurso para otorgar el 
··Premio bianual de Educación··, dirigido 
a educadores directivos de escuelas 
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Navarro Viola 
medias del Gran Buenos Aires. Se pre
miará al directivo creador y realizador 
de un proyecto educativo institucional 
que haya logrado organizar el estudio 
en torno a valores de solidaridad y res
ponsabilidad. El premio consiste en 
$ 20.000 para el educador elegido por 
el jurado, y $20.000 para las personas 
que el premiado haya señalado como su 
equipo de colaboradores. Las bases se 
pueden retirar en Av. Quintana 174, 
(1014) Capital Federal, teléfono (01) 
811-7045. 

Cursos 

• La facultad de Psicología de la UBA 
informa que se encuentra abierta la 
inscripción para los cursos de capacita
ción y desarrollo empresarial, que in
cluye para el martes 17 de junio, de 10 
a 17, una jornada dedicada al tema "li
derazgo". Informes e inscripción en la 
sede de la casa de estudios, Hipólito 
Yrigoyen 3242, 1er. piso, Capital Fede
ral, teléfono (01) 931-6900, internos 
121 y 161. 

• La Universidad Austral ha diseñado 
el DICE (Programa de Dirección de Cen
tros Educativos) en sus niveles básico, 
medio y avanzado, con un enfoque 
práctico, y de acuerdo con las necesi
dades de capacitación de directores ge
nerales, rectores, representantes lega-

les y demás miembros directivos. El 12 
de mayo se inicia el DICE BASICO, y el 
19 el DICE MEDIO. Ambas propuestas 
concluyen en agosto próximo. La ins
cripción podrá hacerse personalmente 
en el Departamento de Admisiones de 
la Universidad Austral, Av. Juan de Ga
ray 125, 1er. piso, Capital Federal, o te
lefónicamente a los números (01) 307-
4822/4443 (de 9 a 19). 

Libros recibidos 

+ ·la escuela con proyecto propio·· de 
Juan Carlos Moschen, Editorial El Ate
neo, Buenos Aires, 1996, 65 páginas. 
+ ··El coordinador de ciclo en la enseñan
za general básica··, de Zulema Paredes de 

+ ··Dirección 
de Institucio
nes sin fines 
de lucro··, de 

Meaños, Edito
rial El Ateneo, 
Buenos Aires, 
1996, 60 pá
ginas. 

Peter F. Drucker, Editorial EL 
Ateneo, Barcelona, España, 1996, 216 
páginas. 
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